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1.1. Presentación general

La Dirección de Justicia Formal del Ministerio de Justicia 
y del Derecho, en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 
2126 de 2021 que establece al Ministerio de Justicia, o 
a la entidad que lo sustituya en la Rama Ejecutiva, como 
el ente rector de las Comisarías de Familia y responsable 
de definir los lineamientos necesarios para el desarrollo 
de sus funciones, busca definir lineamientos técnicos y 
de atención dirigidos a equipos interdisciplinarios de las 
Comisarías de Familia (CdF en adelante), como herra-
mienta que orienta los diferentes procesos, articulados 
con las disposiciones normativas vigentes, especialmen-
te la Ley 2126 de 2021, las competencias comisariales, 
las competencias específicas de los integrantes de los 
equipos interdisciplinarios y sus saberes profesionales, 
de tal forma que contribuyan de manera pertinente a la 
toma de decisiones que en los procesos es del alcance 
de comisarios y comisarías de familia.

Así, el presente documento actualiza los lineamien-
tos para el servicio de atención en las Comisarías de 
Familia, el cual se sugiere leerse articuladamente con el 
Tomo III, Lineamientos técnicos para el abordaje comisa-
rial de las violencias en el contexto familiar colombiano, 
que desarrolla los conceptos, métodos, criterios, enfo-
ques y pautas para el servicio en Comisarías de Familia. 
Además, así como el tomo III, este es el resultado de la 
concurrencia de esfuerzos entre el Ministerio de Justicia y 
del Derecho con la Universidad Nacional de Colombia, la 
cual durante el segundo semestre del año 2024 integró 
un equipo técnico consultor para la revisión y actualiza-
ción de los lineamientos técnicos de las Comisarias de 
Familia, Tomo III y Tomo IV, desarrollado en 2022 por 
una consultoría a cargo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD .

La revisión y actualización de los documentos se 
elaboró a través de un proceso que se desarrolló en cua-
tro (4) fases:
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I. La primera fase, de alistamiento, se centró en la elaboración 
de cronograma, metodología y hoja de ruta del desarrollo del 
proceso. 

II. La segunda fase se centró en la revisión de los lineamientos III 
y IV de la caja de herramientas existente, con el fin de realizar 
análisis de ajuste, actualización e incorporación de información 
dentro de los actuales lineamientos frente a la normatividad 
vigente, durante esta fase se realizaron entrevistas al equipo 
técnico del Ministerio, profesionales de las comisarías y revisión 
documental con el fin de actualizar e incorporar información re-
lacionada con el proceso metodológico de atención, así como 
recomendaciones a las/os profesionales para fortalecer los pro-
cesos de atención a las familias en contexto de violencia. Es im-
portante mencionar que se realizó una revisión de los procesos 
y documentos propuestos en Bogotá por la Secretaría Distrital 
de Integración Social, en los que se reconocen propuestas que 
aporta al proceso y que identificamos fueron retomadas por 
el PNUD en los documentos base, objeto de actualización, así 
como sugerencias y comentarios recibidos por el Ministerio de 
Justicia y el Derecho de los equipos de las comisarías. También 
se revisaron y analizaron los principales pronunciamientos y la 
línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, CSJ y los Es-
tándares internacionales para el abordaje de casos desde una 
perspectiva de género, de Derechos Humanos, diferencial e 
interseccional que aporta la normatividad en casos de violencia 
en el contexto familiar.

III. La tercera fase se centró en el desarrollo de espacios partici-
pativos y colaborativos para la construcción, contraste y/o com-
plementariedad del nuevo contenido del lineamiento técnico; 
entonces, para los espacios participativos se desarrollaron tres 
(3) espacios virtuales participativos y colaborativos con equipos 
interdisciplinarios de comisarías de familia, que convocaron un 
promedio de veinte (20) personas por cada espacio donde inter-
vinieron funcionarios de comisarías a nivel nacional. 

IV. Por último, la cuarta fase se enfocó en el diseño de los docu-
mentos diagramados que ahora contiene el lineamiento técnico 
sobre competencias, procedimientos, acciones, rutas y formatos 
referentes a la atención especializada e interdisciplinaria de vio-
lencias en el contexto de la familia, con especial énfasis en el rol 
que desempeña el equipo interdisciplinario dentro de la ruta de 
atención comisarial.
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El presente documento desarrolla la ruta de atención del 
servicio prestado en las Comisarías de Familia, las fases y re-
comendaciones para la atención, dando orientaciones previas 
para el ejercicio encomendado a los equipos interdisciplinarios, 
destacando los enfoques, metodologías, técnicas e instrumentos 
sugeridos para la valoración de los grupos familiares que viven si-
tuaciones de violencia en el contexto familiar, incluye además las 
reglas, subreglas y prácticas para el abordaje de casos desde un en-
foque de género, diferencial e interseccional, dirigido a los equipos 
interdisciplinarios de las Comisarías de Familia. Estas directrices se 
fundamentan en los lineamientos establecidos por la Corte Consti-
tucional, los cuales orientan la labor comisarial en el trato y protec-
ción de las personas involucradas en situaciones de violencia en el 
contexto familiar, asegurando una respuesta integral y ajustada a las 
particularidades de cada caso. Finalmente se entregan los formatos 
a utilizar en las diferentes acciones, los cuales fueron revisados y 
actualizados, buscando coherencia con los marcos teóricos y episte-
mológicos propuestos. Se resalta un anexo llamado Kit Jurídico , que 
resume las normas y jurisprudencia a tener en cuenta, esperando 
sea un documento de consulta ágil para los equipos.

1.2. Fundamentos generales

1.2.1. Objetivo
Presentar la Ruta de Atención del servicio que guíe la acción profe-
sional de los equipos interdisciplinarios y comisarios y comisarias, 
en aras de responder de manera oportuna, eficaz y eficiente con las 
competencias comisariales para la atención y prevención de la vio-
lencia en el contexto familiar.

1.2.2. Alcance
El presente documento, lineamientos para el servicio de atención 
en las Comisarías de Familia, desarrolla la Ruta de Atención, com-
puesto por las fases a seguir por los equipos interdisciplinarios de 
las comisarías de familia y por comisarios y comisarias para el de-
sarrollo de las acciones de prevención, reparación restablecimiento 
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y garantía de derechos de las personas Víctimas de Violencia en el 
Contexto de la Familia en desarrollo de las competencias comisaria-
les. Presenta como anexo los formatos sugeridos a utilizar en cada 
una de las fases de la Ruta.

1.2.3. Ámbito de aplicación
Los Lineamientos para el servicio de atención en Comisarías de Fa-
milia orientan el ejercicio del equipo interdisciplinar en el que se apo-
yan comisarias y comisarios para la toma de decisiones en el proceso 
de atención; y con el que el Estado asume su responsabilidad en 
la garantía y restablecimiento de derechos a las personas víctimas 
o sobrevivientes de dichas formas de violencia. Son útiles también 
como documento de consulta y apoyo para la administración pública 
nacional, distrital y municipal, así como a las instituciones con com-
petencia en la atención a las formas de violencia que se presentan 
en el contexto familiar.

1.2.4. Principios para la atención integral en 
Comisarías de Familia
Los principios para la atención integral han sido desarrollados de 
manera amplia en el tomo III Lineamientos técnicos para el abordaje 
comisarial de las violencias en el contexto familiar colombiano, por 
lo cual se recomienda revisar el apartado 1.2.2. titulado Principios 
generales para esta profundización . Sin embargo, conviene recordar 
que se plantean unos principios generales y unos principios para la 
Atención Integral necesarios a tener en cuenta durante todas las fa-
ses propuestas para el servicio en CdF, estos son: 

Principios Generales
 » Ejercicio ético de la función pública: desarrollar su tarea a par-

tir de los pactos y compromisos que ha establecido en el marco 
de su cargo, y sobre todo en beneficio de la colectividad que da 
sentido a su objeto de intervención.

 » Obligación de la debida diligencia: principio que permite es-
tablecer el alcance de las acciones y medidas para prevenir, 
proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quie-
nes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por 
razones de género en el contexto familiar y víctimas de otras 
violencias en el contexto familiar.
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 » Acción sin daño: esta perspectiva invita a las y los profesiona-
les que integran los equipos de CdF a hacer una permanente 
observancia y reflexión de los principios éticos que orientan su 
acción, de cómo esta se traduce en la cotidianidad y, sobre todo, 
de los posibles efectos que pueda tener en las configuraciones 
y relacionamiento de las familias.

Principios para la atención integral

 » Respeto y garantía de los derechos humanos: prioriza una 
atención digna y efectiva, previniendo la revictimización y los 
estereotipos de género.

 » Oportunidad: asegura respuestas rápidas y efectivas para pro-
teger a las víctimas y evitar daños irreparables.

 » Eficacia: busca prevenir la repetición de la violencia sin justifi-
carla bajo argumentos de preservación familiar.

 » Eficiencia: usa óptimamente los recursos para alcanzar metas 
de protección y reparación.

 » Autonomía e independencia: garantiza decisiones libres de 
presiones externas.

 » Debida diligencia: obliga a prevenir y actuar con rapidez para 
proteger a las víctimas, incluso cuando la violencia es ejercida 
por particulares.

 » Interés superior de niños, niñas y adolescentes (NNA): ga-
rantiza sus derechos con un enfoque integral, evitando que el 
interés familiar prevalezca sobre el bienestar de NNA.

 » No discriminación: asegura igualdad de trato sin importar gé-
nero, orientación sexual, etnia, discapacidad u otros factores.

 » Imparcialidad: evita sesgos en la atención y decisión en los ca-
sos, sin perpetuar estereotipos de género.

 » Atención diferenciada e interseccional: considera las particu-
laridades de los territorios y poblaciones vulnerables, como mu-
jeres, personas mayores, personas con discapacidad y grupos 
étnicos.

 » Enfoque de género: identifica relaciones de poder y asimetrías 
evidenciando la discriminación que afecta, fundamentalmente, a 
las mujeres. También puede afectar a personas de los sectores 
LGBTIQ+. El utilizarlo permite plantear acciones transformado-
ras que integren igualdad y no discriminación.
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1.2.5. Competencias Comisarías de Familia
Los principios para la atención integral han sido desarrollados de 
manera amplia en el tomo III Lineamientos técnicos para el abordaje 
comisarial de las violencias en el contexto familiar colombiano, por 
lo cual se recomienda revisar el apartado 3.1. Titulado Competen-
cias para el abordaje de las violencias en el contexto familiar para 
esta profundización . Sin embargo, vale la pena recordar sintética-
mente que con la sanción de la Ley 2126 de 2021 a las Comisarías 
les corresponde:

1. Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de quie-
nes estén en riesgo o hayan sido víctimas de la violencia por 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, patrimonial o económico, 
amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión que 
se cometa por miembros del núcleo familiar o por personas en-
cargadas del cuidado de uno o varios miembros de una familia 
en su domicilio o residencia o cualquier lugar en que se realice 
la conducta.

2. Orientar a las personas en riesgo o víctimas de la violencia en el 
contexto de la familia, sobre sus derechos y obligaciones.

3. Brindar atención especializada conforme a los principios recto-
res señalados en la Ley 2126, los parámetros constitucionales 
y convencionales en materia de respeto y garantía de derechos 
humanos y, protección del interés superior de los niños, niñas y 
adolescentes en caso de violencia y garantía a la no discrimina-
ción en razón de la situación personal, social, económica, edad, 
sexo, identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, reli-
gión, ideología política o filosófica, discapacidad, convicciones 
personales, nacionalidad o cualquier otra condición que pueda 
constituir un criterio de discriminación.

4. Reconocerán la existencia de relaciones de poder, subordina-
ción, inequidad, roles diferenciados según parámetros de lo 
masculino y femenino que puedan llegar a vulnerar derechos de 
cualquier integrante de la familia.

5. Tener en cuenta que las experiencias de las mujeres, los hom-
bres, incluidas las personas con orientación sexual o identidad 
de género diversas, son distintas y que la violencia contra la 
mujer y contra las personas con orientación sexual o identidad 
de género diversas es una forma de discriminación en razón del 
género. Las decisiones que se adopten en casos de violencia por 
razón de género en el contexto familiar deben propender por 
erradicar las limitaciones que históricamente han dejado a las 
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mujeres y a las personas con orientación sexual o identidad de 
género diversas en desventaja.
Sumado a esto, la misma ley menciona que comisarios y comi-

sarías de familia serán competentes para conocer la violencia en el 
contexto familiar y específica los casos en que es considera la VCF, 
según las personas que cometan el acto violento.

1.2.6. Equipo profesional para la atención en 
Comisarías de Familia
Está definido en la Ley 2126 de 2021, en el artículo 7 y artículo 
8, siendo la jefatura de despacho Comisaria o Comisario de familia, 
quien cuenta con un equipo interdisciplinario que soporta sus deci-
siones, a través de las acciones definidas en cada una de las fases 
del proceso de atención.

En todo caso, como se mencionó en el apartado 1.2.4. referido a 
los principios generales, las acciones de los equipos interdisciplina-
rios de comisarías deben favorecer la justicia social, la pluralidad y 
la inclusión social. La práctica de comisarias y comisarios y el equipo 
interdisciplinario debe preservar el desarrollo de la ética en todo 
momento, garantizar los derechos fundamentales y el beneficio co-
lectivo, así como el ejercicio digno de la función pública. 

La actuación de comisarias, comisarios y equipos interdiscipli-
narios debe regirse además por el principio de solidaridad, el cual 
favorece un reconocimiento de la diversidad y las diferencias en las 
familias, así como el desarrollo de relaciones más cercanas y equita-
tivas entre profesionales y familias usuarias. Es decir que:

La solidaridad propicia relaciones horizontales que permiten el 
auto y el mutuo reconocimiento en medio de las diferencias de los 
demás (...) cuando las personas consultan sienten soledad o están 
oprimidas por cuenta de los problemas, ante lo cual la interven-
ción se consolida en un espacio de emancipación para la genera-
ción de alternativas (...) Desde esta perspectiva, quien acompaña 
la construcción de alternativas en torno a las dificultades que se 
abordan, hace un despliegue de su capacidad de escucha, empatía, 
apertura y disposición para la comprensión y para ver en la familia 
su potencial y sus capacidades de autogestión (Zapata-Posada, J. 
J., et. al. 2023). 
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1.2.6.1 Comisaria/comisario de familia
Los requisitos para ser Comisario o Comisaria de Familia, están 

contemplados en la Ley 2126 de 2021. Según el artículo 13 de la 
ley 2126 de 2021 son funciones propias del comisario o comisaria 
de familia:

1. Desarrollar la política institucional dirigida a la atención 
y protección de la familia, los niños, niñas y adolescentes 
de acuerdo con los lineamientos que el Ente Rector y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dispongan en 
la materia. 

2. Aplicar los lineamientos generales en materia de protec-
ción que deben ser tenidos en cuenta en todos los pro-
cesos relacionados con el reconocimiento de derechos 
a los niños, niñas y adolescentes, de conformidad con la 
constitución, la ley y lo que disponga el Ente Rector y el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

3. Diseñar, actualizar y validar los lineamientos técnicos 
existentes cumpliendo con la misión de las Comisarías de 
Familia. 

4. Dirigir la definición de los protocolos propios de cada uno 
de los servicios que hacen parte de la Comisaría y apo-
yar el proceso de implementación de los mismos en su 
jurisdicción, de acuerdo con los lineamientos que el Ente 
Rector y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
dispongan en la materia.

5. Dirigir la operación de los programas, convenios y pro-
cesos que deba ejecutar directamente las Comisarías de 
Familia. 

6. Preparar y presentar informes de seguimiento y gestión 
de los procesos a su cargo. 

7. Adoptar las medidas de protección, atención y estabili-
zación necesarias para garantizar, proteger, restablecer y 
reparar los derechos vulnerados o amenazados en casos 
de violencia en el contexto familiar, verificando su cum-
plimiento y garantizando su efectividad, en concordancia 
con la Ley 1257 de 2008. 

8. Practicar rescates en eventos en los cuales el niño, niña 
o adolescente sea una posible víctima de violencia en 
el contexto familiar. Previamente, deberá adoptar la 
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decisión por escrito, valorar las pruebas que demuestran 
que se reúnen en cada caso los requisitos para que proce-
da el allanamiento con la finalidad exclusiva de efectuar 
el rescate y proteger al niño, niña o adolescente. 

9. Verificar la garantía de derechos y adoptar las medidas de 
restablecimiento de derechos en los casos previstos en 
el numeral 4° del Artículo 5 de esta ley, de acuerdo con 
lo establecido en la Ley 1098 de 2006 o la norma que la 
modifique o adicione. 

10. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado 
personal, la cuota de alimentos y la reglamentación de 
visitas, la suspensión de la vida en común de los cónyu-
ges o compañeros permanentes y fijar las cauciones de 
comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia 
señaladas en el numeral 4° del Artículo 5 de esta ley.

11. Fijar cuota provisional de alimentos de las personas 
adultas mayores, conforme a lo dispuesto en el Artículo 
34A de la Ley 1251 de 2008 o la norma que lo adicione, 
sustituya, modifique o complemente. 

12. Establecer las sanciones correspondientes ante el in-
cumplimiento de cualquiera de las medidas decretadas 
conforme a lo establecido en el Artículo 7° de la Ley 294 
de 1996 o la norma que lo adicione, sustituya, modifique 
o complemente. 

13. Registrar en el sistema de información de Comisarías de 
Familia los datos requeridos y en la forma definida por el 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

14. Las demás asignadas expresamente por la ley.

1.2.6.2 Equipo interdisciplinario
La Ley 2126 de 2021 establece en el artículo 8 que “el equipo 

interdisciplinario estará conformado como mínimo por un(a) abo-
gado(a) quien asumirá la función de secretaría de despacho, un(a) 
profesional en psicología, un(a) profesional en trabajo social o desa-
rrollo familiar, y un(a) auxiliar administrativo”, establece además los 
requisitos básicos. Según el artículo 15 de la ley 2126 de 2021 son 
funciones propias del equipo interdisciplinario:
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1. Realizar la valoración inicial psicológica y emocional 
de la víctima, de sus hijas e hijos, de las personas 
dependientes o en situación de vulnerabilidad den-
tro de la familia, si los hay. En los casos de violencia 
señalados en el Artículo 5° de la presente ley se pro-
cederá a realizar la verificación de derechos de con-
formidad con lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 
o la norma que la modifique o adicione.

2. Establecer el nivel de riesgo de vulneración de los 
derechos de las personas afectadas por la amenaza 
o concreción de la violencia en el contexto familiar. 

3. Elaborar los correspondientes informes periciales de 
acuerdo con los estándares fijados por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los 
informes periciales serán gratuitos. 

4. Elaborar los conceptos de grado de vulneración. 
5. Hacer todas las recomendaciones técnicas al Comi-

sario/ Comisaria de familia para que adopte las me-
didas de restablecimiento, protección, estabilización 
y atención que mejor correspondan a la garantía de 
derechos de las personas en riesgo o víctimas de la 
violencia en el contexto familiar. 

6. Apoyar el seguimiento de las medidas de protección 
y atención. 

7. Aplicar la valoración de riesgo de feminicidio. 
8. Practicar pruebas que el Comisario o Comisaria con-

sidere útiles, conducentes y pertinentes.



Capítulo 2
Recomendaciones de abordaje para el 

equipo interdisciplinario 
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2.1. Atención equipo 
interdisciplinario a Violencias en 
el Contexto Familiar. Enfoques y 

posturas en el proceso de atención

Además de los marcos legales y jurídicos en los que se enmarca la 
intervención de los equipos interdisciplinarios de las Comisarías de 
Familia, es fundamental tener presentes las posturas epistemológi-
cas que guiarán su práctica y, por tanto, el uso que harán de méto-
dos, técnicas y herramientas. 

Más allá de los episodios de violencia y de las problemáticas 
puntuales que esté exponiendo la familia en el proceso de atención, 
es fundamental que las y los profesionales mantengan una perspec-
tiva de análisis desde una perspectiva sistémica o de pensamiento 
ecológico que los lleve más allá de explicaciones lineales y de corre-
lación causa-efecto. 

La ecología social abre los marcos explicativos a través de los 
cuáles es posible entender cómo distintas dimensiones interactúan 
en la construcción de la dinámica familiar. De esta forma, más allá de 
encontrar rápidamente un “culpable”, esta postura epistemológica 
invita a comprender las pautas de interacción de la familia, identi-
ficando dificultades relacionales y patrones de repetición, cómo se 
construyen y comunican los problemas, pero también recursos y 
posibilidades de resolución. Para tener una comprensión desde el 
pensamiento ecológico en el abordaje de casos de violencia en 
el contexto familiar se recomienda tener en cuenta al menos y 
como punto de partida los siguientes elementos:

 » Procesos de interacción en la familia: vínculos emocionales, 
comunicación, resolución de conflictos, entre otras dinámicas 
propias de las relaciones familiares. 

 » Redes de apoyo. Identificar a quienes pueden brindar apoyo 
emocional, práctico y social en la cotidianidad de la familia, pero 
sobre todo en momentos de crisis o grandes cambios. 

 » Contexto social y cultural en el que se encuentra la familia. 
Comprender cómo las normas y prejuicios culturales inciden en 
las dinámicas familiares y la configuración de las violencias. 
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 » Condiciones socio económicas. Revisar las condiciones materia-
les de la familia, sobre todo en relación con cómo esto limita el 
acceso a derechos básicos en salud, educación, nutrición, etc. 

 » Factores ambientales y habitacionales. Estos factores pueden 
influir tanto en el bienestar y estabilidad del hogar, como en el 
relacionamiento y las posibilidades de conflicto entre los miem-
bros de la familia. Hacen parte de estos: el entorno físico, la ca-
lidad de la vivienda, el espacio disponible, las posibilidades que 
da la infraestructura, entre otros. 
Además de los principios de atención enunciados en el Tomo 

III, referidos a los lineamientos técnicos para el abordaje comisarial 
de las violencias en el contexto familiar, y en el presente texto en 
los apartados 1.4 sobre los principios para la atención integral y el 
apartado 1.5 sobre competencias, también se recomienda a las y los 
profesionales apoyar sus procesos de intervención en los siguientes 
enfoques y posturas:

2.1.1. Enfoques de atención 
Gracias a un arduo trabajo de investigación sobre teoría sistémica y 
al amplio ejercicio práctico del Trabajo Social en el ámbito familiar, 
la profesora Bárbara Zapata Cadavid1 concluyó que el pensamiento 
ecológico era coherente con enfoques particulares de comprensión 
teórica y desarrollo metodológico, que permiten a las y los profe-
sionales del ámbito psicosocial apoyar su labor en estrategias y 
modelos afines a esta visión epistemológica. La puesta en marcha 
de estos enfoques implica a su vez formas de relacionamiento, aná-
lisis y quehacer particulares que facilitan procesos de comprensión 
más integrales sobre las familias, las situaciones que exponen en 
las comisarías y, por supuesto, sobre las violencias y la resolución 
de conflictos. 

Entre los enfoques considerados privilegiados por Zapata Ca-
david se encuentran los enfoques narrativo, apreciativo-centrado 
en las soluciones y colaborativo o dialógico (Zapata, B. 2020), los 
cuales tienen en común su interés por desarrollar una visión amplia 
y comprehensiva de los vínculos y episodios familiares, construir re-
laciones más horizontales entre familias usuarias o consultantes y 
equipos profesionales, así como miradas y herramientas apreciativas; 
es decir que si bien reconocen los problemas, van más allá del déficit 

1 Profesora y experta en el área de familia de la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad Pontificia Bolivariana de 
Medellín, entre otras entidades.
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y buscan recursos, redes de apoyo y alternativas de resolución. Un 
breve repaso por estos enfoques nos permite entrever algunas de 
sus características:

 » Enfoque narrativo. Este enfoque nos invita a considerar las co-
nexiones entre relatos, conocimiento y poder, así como las his-
torias dominantes en las descripciones que hacen las familias 
de su situación (generalmente relacionadas con dolor, pérdida, 
déficit) para dar paso en la intervención a las historias subyu-
gadas (aquellas que representan excepciones y generalmente 
abren caminos de resolución).

 » Enfoque apreciativo. También considerado como un enfoque 
centrado en soluciones, lejos de negar los problemas tiende a 
reconocer los mismos en marcos de comprensión en los que 
si bien se busca analizar las dificultades, se usan lentes más 
amplios para identificar además los recursos y habilidades que 
han permitido las familias usuarias superar los conflictos en el 
pasado, y sobre todo, en su capacidad de agencia y cambio ha-
cia el futuro. 

 » Enfoque dialógico-generativo. Reconoce la impermanencia 
del lenguaje, así como su relatividad y capacidad generativa, 
especialmente en la capacidad de construir nuevas compren-
siones y relaciones a partir del mismo. Este enfoque dialógico 
- generativo cuestiona a las y los profesionales acerca de sí a 
través de sus preguntas y comentarios están generando el tipo 
de conversaciones que requieren las familias para construir nue-
vas formas de relación y resolución de los conflictos. 

2.1.2. Posturas para la atención psicosocial 
En la construcción del modelo de seguimiento y acompañamiento a 
familias involucradas en situaciones de violencia intrafamiliar en las 
Comisarías de Familia de Bogotá (SDIS, 2018), el cual también fue 
liderado por un equipo experto en atención familiar de la Universi-
dad Nacional, se establecieron posturas transversales de apoyo a la 
atención psicosocial que en consonancia con los enfoques presen-
tados buscan que las y los profesionales amplíen y complejizan sus 
marcos de comprensión, acompañando las dimensiones metodoló-
gica y práctica del quehacer en las comisarías. De esta forma, con el 
mencionado modelo se esperaba generar: 

La apropiación de estas posturas en los profesionales a cargo del 
seguimiento en las Comisarías de Familia, de tal forma que puedan 
apoyarse en otros enfoques para la comprensión e intervención de 



Tomo IV: Lineamientos para el servicio de atención  
en Comisarías de Familia

21

los casos y se generen cambios para su abordaje, referidos, por 
ejemplo, a la forma de relacionarse con las familias, la posición y 
los movimientos corporales, el tono de la voz, el acompasamiento 
rítmico de la conversación, y el manejo de la empatía y la proxe-
mia, entre otros aspectos. (SDIS, 2018; p. 76)

A continuación, se presentan algunas posturas derivadas del 
pensamiento ecológico y la perspectiva sistémica, pertinentes para 
cualificar los procesos de acompañamiento e intervención de los 
equipos interdisciplinarios en las Comisarías de Familia: 

 » Curiosidad
Desde una perspectiva sistémica y de pensamiento ecológico la 

curiosidad, no se trata de “indagar más allá de lo que corresponde” o 
de “descubrir cuál es la verdad”, por el contrario, esta postura invita a 
explorar nuevas perspectivas e historias en las familias, permitiendo 
que emerjan nuevas fuentes de apoyo, conflicto o resolución. 

De esta forma, lejos de comprobar o verificar la hipótesis de 
las y los profesionales (que suele estar centrada en una mirada de 
causa-efecto), se trata de co-construir con las familias otras formas 
de comprender sus relaciones y situaciones problema. En correspon-
dencia con este sistema de pensamiento:

Mantener una postura de curiosidad implica reconocer que cual-
quier afirmación sobre la historia de vida de la familia y sus relacio-
nes, es dicha por un observador y está mediada por sus creencias, 
prejuicios, emociones y experiencias. En este sentido, la curiosidad 
invita al profesional a mantener un margen de incertidumbre y a 
abandonar la pretensión de verdad (SDIS, 2018, p. 77).

Este tipo de curiosidad centra a las familias y personas usuarias 
como expertas en sus propias historias, en tanto mantiene a las y los 
profesionales en permanente búsqueda de nuevas conexiones que 
le permitan al sistema familiar comprenderse mejor a sí mismo. Tanto 
las preguntas como los comentarios realizados por quienes integran 
el equipo interdisciplinario lejos de determinar una única resolución 
del caso o de intentar juzgar el mismo, deben estar orientados a co-
nocer cómo se configura el problema, los intentos de resolución de 
este, las interacciones del sistema, procesos de comunicación, entre 
otros aspectos de la vida familiar. 

Una permanente postura de curiosidad sistémica (entendi-
da como distinta a la noción de curiosidad tradicional) permitirá a 
las y los profesionales las exploraciones de nuevas relaciones que 
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influyen en la familia, alternativas no intentadas de resolución y el 
fortalecimiento de redes de apoyo familiar y comunitario. 

 » Reflexividad
La reflexividad es una postura fundamental para el desarrollo 

del pensamiento sistémico-epistemológico y para llevar a la prácti-
ca los enfoques privilegiados desarrollados en el apartado anterior. 
Esta postura invita a las y los profesionales a ir más allá de la des-
cripción de la configuración del sistema familiar y sus relaciones, para 
observarse como parte del sistema siendo afectados y afectando al 
mismo. De esta forma, en vez de negar los prejuicios, emociones, 
dudas e incluso contradicciones que pueden tener quienes lideran 
procesos de intervención con familias, esta postura les incita a hacer 
una revisión permanente de sus creencias, prejuicios y emociones y 
del grado de influencia que estas pueden tener en su relación con las 
personas usuarias. 

Más allá de observar (y en algunos casos calificar) a las familias, 
desde una postura reflexiva, las y los profesionales observan 
su propia acción y realizan ajustes sobre la marcha, pues toman 
mayor conciencia y capacidad de diálogo sobre los prejuicios y 
emociones que se activan en su relación con las familias así como 
el establecimiento de relaciones horizontales que facilitan los pro-
cesos de conversación que supone la interacción psicosocial con 
familias (...), y compromete a profesionales, personas y familias en 
el examen acerca de cómo somos vistos en la interacción continua 
con otros y otras que significa la cotidianidad del vivir (Zapata, B, 
2020; p. 6).

De esta forma, cobran mayor importancia los procesos de aten-
ción de las y los profesionales de las Comisarías que el mismo fun-
cionamiento del sistema familiar. Quienes trabajan con familias en 
las comisarías deben prestar atención a cómo ocurre el encuentro 
de sus emociones con las de las personas usuarias, así como la inte-
racción de sus grupos de creencias y prejuicios, y sobre todo a cuál 
es el tipo de conversaciones que están generando a través de sus 
preguntas y comentarios, y si las mismas están contribuyendo a am-
pliar las posibilidades de comprensión del sistema sobre su propio 
funcionamiento y favorecer nuevas formas de interacción. 

 » Diálogo e indagación apreciativa
Como se ha mencionado en otros apartados, una postura apre-

ciativa no significa negar o minimizar las problemáticas, sino cambiar 
el foco de análisis de estas hacia los recursos, relaciones y posi-
bilidades que les permiten a las familias continuar con su vida. Es 
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importante remarcar que desde lógicas y perspectivas epistemoló-
gicas más tradicionales el abordaje de los casos familiares se realiza 
desde una óptica deficitaria que busca “diagnosticar a la familia”, 
“determinar la causa del problema”, y que se enfoca más en las ca-
rencias que en las posibilidades de transformación. 

La siguiente tabla muestra la diferencia entre las aproximacio-
nes teóricas y metodológicas que tienen foco en las problemáticas, 
en contraste con aquellas que se enfocan en aspectos más positivos 
y sobre todo en aquellas en las que es posible apoyarse en la cons-
trucción de alternativas de cambio:

Tabla 1. Diferencias entre aproximaciones teóricas y 
metodológicas en el abordaje familiar

Perspectiva Lineal Pensamiento ecológico / 
Perspectiva sistémica

La causalidad de los problemas 
es lineal. Identificación centrada 
en identificar a los culpables / 
responsables de la situación.

Las situaciones se configuran 
de forma relacional. Elementos 
como comunicación, negociación 
y resolución de conflictos son 
fundamentales para comprender 
las dinámicas.

El propósito es “descubrir” y 
“verificar“ la verdad de los hechos.

El propósito es ampliar información 
para comprender y mostrar 
a las personas usuarias sus 
pautas relacionales y formas de 
interacción.

Se centra en el diagnóstico y en la 
descripción de lo qué pasó.

Se centra en el pronóstico y en 
la movilización de recursos y 
relaciones para construir lo que 
puede llegar a ser.

Las y los profesionales tienen el 
conocimiento y la experticia para 
resolver los problemas.

Las y los profesionales tienen un 
conocimiento importante pero 
subsidiario, su función es movilizar 
los recursos propios y potenciar 
la capacidad de agencia de las 
familias.

El núcleo de los diálogos apreciativos es el arte y la práctica de 
formular preguntas que fortalecen la capacidad de un sistema para 

Fuente: Elaboración propia. Universidad Nacional de Colombia. 2024
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aprehender, anticipar y enaltecer el potencial positivo (Cooperrider, 
D. 2015). En este sentido, los diálogos apreciativos y los procesos 
de indagación apreciativa exploran recursos y capacidades, historias 
poco contadas en las familias que dan cuenta de sus habilidades 
en experiencias anteriores de cambio. Esta exploración permite que 
las familias recuerden cómo son sus vidas cuando no están inun-
dadas por el problema, encontrar mejores versiones del pasado, 
identificando en conjunto aquello que les ha permitido permanecer 
juntos a pesar de las dificultades, cómo han pedido ayuda en otras 
ocasiones y cuáles son entonces sus posibilidades a partir de estos 
constructos. No se trata entonces de soluciones mágicas, cambiar la 
mentalidad de acción de un grupo o una familia a partir de recursos 
que han usado efectivamente y en los que han podido sostenerse 
anteriormente. 

Según la postura apreciativa,

Si el profesional, en calidad de observador y facilitador del cambio 
en las familias solo se enfoca en los problemas, su participación 
en el proceso de atención psicosocial corresponderá a esta visión, 
dejando de lado los recursos, las habilidades y las posibilidades 
que tienen las familias de generar nuevas formas de interacción. 
Desde la indagación apreciativa, el cambio en las relaciones fami-
liares también se puede lograr al identificar, ampliar y fortalecer 
aquellos eventos o interacciones que constituyen una excepción 
del problema. (SDIS, 2018; p. 83)

Son las y los profesionales los primeros encargados de ver distinto 
a las familias, comprendiéndolas como agentes de cambio, aunque 
las historias que les presenten sean un manojo de problemas. A 
través de preguntas y comentarios de diálogo e indagación aprecia-
tiva, quien lidera el proceso de intervención familiar podrá visibilizar 
hacía dónde quiere movilizarse la familia, siendo incluso un camino 
diferente al que le gustaría al profesional que la familia tomará, así 
como los recursos y redes de apoyo sobre los que puede construirse 
y sostenerse este proceso de movilización. 

2.1.3. Víctimas y sobrevivientes de violencia en el 
contexto familiar
La atención integral prestada por las CdF y sus equipos corres-
pondientes, parte de que las personas beneficiarias de los servi-
cios tengan la posibilidad de auto reconocerse como víctimas y/o 
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sobrevivientes de toda forma de violencia en el contexto familiar y/o 
violencia de género en el contexto familiar.

Con respecto a las diferencias en la identificación como “vícti-
ma” o “sobreviviente”, es importante señalar que el reconocimiento 
de la condición de víctima puede facilitar la clara identificación de 
los hechos de violencia y de quien los cometió, contribuyendo a su 
vez con acciones de reparación. Mientras que reconocerse como “so-
breviviente” puede ubicar a la persona en una perspectiva de mayor 
movilidad, empoderamiento y agencia respecto a los hechos de vio-
lencia y a la relación en la que se dieron los mismos. En razón a lo 
anterior, el Manual Sobre Perspectiva Psicosocial en la investigación 
en DDHH (2010) también asegura que:

Esta es la terminología predominante en el ámbito jurídico y de los 
derechos humanos, pero en la relación con las personas afectadas 
hay que tener en cuenta que para otras este concepto de ‘víctima’ 
es estigmatizante y algunas prefieren considerarse como sobrevi-
vientes. Al hacerlo ponen énfasis en su capacidad de resistencia y 
recuperación. Hay que tener en cuenta estas consideraciones para 
evitar los efectos no deseados de ciertas intervenciones orienta-
das a las víctimas. (Beristain, C. M. 2010; p. 37)

La discusión sigue abierta, y dependiendo del contexto se pue-
de usar un término o el otro, e incluso las nociones de “víctima” y 
“sobreviviente” pueden coexistir para quienes están en procesos de 
recuperación y reparación. Son, en todo caso, las personas afectadas 
quienes deciden cómo nombrar su historia y en ningún caso puede 
ser impedimento para que accedan a los servicios de prevención, 
atención y/o reparación a los que tienen derecho.

2.1.4. Evaluación familiar en contextos de violencia
En coherencia con el punto anterior y en línea con las posturas 
epistemológicas y conceptuales, se han desarrollado metodologías 
y estrategias de valoración familiar, que en contextos de violencia 
posibilitan reconocer su complejidad. Como se mencionaba en los 
lineamientos técnicos, Tomo III, la familia posee características vincu-
lares y relaciones necesarias de reconocer en los procesos de aten-
ción. Al tiempo se deben identificar las particularidades y en ellas 
propender por validar las potencialidades, recursos y capacidades 
del sistema familiar y de los sistemas con los que interactúa, de tal 
forma que permitan proyectar trámites positivos de las situaciones 
por las que concurren a las Comisarías de Familia.
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La evaluación familiar que requiere el proceso de atención en 
Comisarías se enfrenta a algunos dilemas; uno de ellos es qué y qué 
tan profundo debemos investigar, así, cómo cuál es el alcance de 
la intervención desde los campos profesionales y disciplinares de 
quienes actúan en el proceso, Trabajo Social, Psicología, Desarrollo 
familiar (incluido a partir de la Ley 2126 de 2021), mediados por 
un proceso de regulación legal. Elspeth MacAdam, especialista en 
maltrato infantil, citado por Zapata (2000), utiliza la distinción entre 
los dominios de producción y explicación como una herramienta útil 
para definir el tipo de intervención pertinente según el contexto en 
el cual se desarrolla. Considera que la categoría contexto incluye 
cuatro elementos fundamentales: tiempo, lugar, contenido y re-
lación, es decir que la intervención profesional estaría referida, 
según esta definición al carácter de la institución, al momento 
en el cual se interviene, a la legislación y los modelos jurídicos 
vigentes, a los niveles de atención, y a los paradigmas en los que 
se mueven las disciplinas y los/las profesionales .

El dominio de la producción no exige la neutralidad; se consti-
tuye más bien por políticas, normas, acciones y organizaciones que 
ponen en ejecución principios ideológicos y posturas filosóficas con 
una clara intencionalidad, y que por ello excluyen a quienes no coin-
ciden con esos estilos de pensamiento, es decir que siempre se corre 
el riesgo de que alguien no pueda ser siquiera escuchado. 

En el dominio de la explicación, la neutralidad, como postura que 
crea un estado de curiosidad en la mente del profesional y que lleva 
a la exploración e invención de puntos de vista y movimientos al-
ternativos, los que a su vez engendran curiosidad, es absolutamente 
indispensable, pues la búsqueda incesante de explicaciones, parti-
cularmente en lo social, así lo requiere. El término neutralidad fue 
originalmente usado para expresar la idea de evitar activamente la 
aceptación de cualquier posición dada como siendo más correcta que 
otra, sin embargo, aceptando nuestra inhabilidad de actuar en forma 
no política y procurando evitar la trampa de sobre-simplificar la idea 
de neutralidad, la curiosidad se constituye, por lo pronto, en un muy 
buen descriptor. El consentimiento o la participación activa de las per-
sonas usuarias sean ellos individuos, grupos o comunidades, de los 
servicios que se prestan en las llamadas agencias de bienestar, es un 
imperativo cuando estas se mueven en el dominio de la explicación.

Desde el dominio de explicación que requiere la intervención 
con los grupos familiares que se da en las Comisarías de Familia, se 
identifica la coherencia y pertinencia de las herramientas y técnicas 
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que surgen desde los enfoques y posturas expuestos en el punto 
anterior. Esto reconociendo como elemento clave la participación de 
las personas, fuente de la información, pero principalmente sujetos 
con capacidad para transformar y aportar al cambio en los contextos 
con miras a un trámite de las situaciones de violencia. 

2.1.4.1. Técnicas e instrumentos para la valoración familiar 
Aceptando que para el conocimiento y trámite de los casos de vio-
lencia en el contexto familiar, el contexto, la relación y el vínculo son 
factores esenciales y que para su análisis son pertinentes y coheren-
tes los modelos y enfoques conceptuales y epistemológicos dados 
por el construccionismo social, el enfoque sistémico y la complejidad, 
enfoques que “privilegian la participación de todos los actores invo-
lucrados en las situaciones, en la construcción de caminos posibles, 
al permitir desde una mirada apreciativa y potenciadora el análisis 
de la situación, de sus conexiones, de sus afectaciones y al mismo 
tiempo de las posibilidades, recursos, opciones y los medios a los 
que puede acceder la familia y sus integrantes para dar salida a la 
situación que los convoca” (SDIS, 2018), se proponen las técnicas y 
herramientas coherentes. 

De un lado, la entrevista, técnica privilegiada para la inter-
vención social, y que, en contexto de atención en comisarías, 
se propone sea guiada por una mirada apreciativa, reflexiva y 
dialógica. La consulta interventiva en domicilio y el taller vi-
vencial son dos técnicas propuestas por el carácter reflexivo y 
participativo, que ponen en acción el pensamiento, la revisión 
de significado de las situaciones vividas con posibilidades fu-
turas de transformación y la consulta interinstitucional, como 
técnica coherente con los principios de trabajo interinstitu-
cional e interdisciplinario y que posibilitan retroalimentar el 
conocimiento y las valoraciones dadas desde otros lugares de 
los que la familia hace parte.2 Como técnica de verificación la 
visita domiciliaria, reconociendo que el domicilio y su contexto 
comunitario, provee de información valiosa para el proceso.

2 Estas técnicas han venido siendo implementadas en las Comisarías de Fa-
milia de Bogotá, pues fueron propuestas en el Modelo de Seguimiento (2018), 
son retomadas en el presente lineamiento, no solo por su coherencia conceptual 
y epistemológica, sino también reconociendo las posibilidades que han mostra-
do en su implementación. 
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Los instrumentos que se proponen son el genograma, 
como técnica que permite valorar la estructura, dinámica y re-
laciones del sistema familiar; el ecomapa y el mapa de redes 
para valorar la red familiar e identificar posibilidades de apoyo 
que pueda dar soporte al trámite de la situación que vive el 
sistema familiar; el APGAR familiar, como otro instrumento 
que permite identificar la percepción del funcionamiento fami-
liar a través de la consulta de sus integrantes. 

2.1.4.1.1. Técnicas para la evaluación familiar

2.1.4.1.1.1. Entrevista
La entrevista3, técnica privilegiada por las/los profesionales psi-
cosociales para abordar las problemáticas de las familias y sus 
integrantes a partir del uso del lenguaje, poniendo en diálogo 
los hechos, datos y significados de la situación problema, para el 
caso de comisarías, de violencia y conflicto que las ha llevado a 
un proceso de atención. Con la entrevista las/los profesionales se 
acercan a información de las complejas realidades que viven las/
los integrantes de la familia, a la vez que recogen información de 
su estructura, dinámica relacional, contexto y otra información 
que posibilite identificar necesidades, posibilidades y capacida-
des que se encuentran en el ecosistema familiar y que puedan 
facilitar el trámite. 

Desde las posturas conceptuales y enfoques propuestos en el 
Tomo III, retomados previamente en el presente lineamiento, la en-
trevista, a la vez que recoge información, es una técnica de atención 
que por el vínculo que se establece entre profesional e integrantes 
de las familias tiene grandes posibilidades de generar procesos de 
transformación, pudiendo ser concebida como un proceso de inter-
vención en sí misma. En el Modelo de Seguimiento desarrollado por 
la SDIS (2018), se asume la entrevista de seguimiento como una 
entrevista interventiva. 

La interacción consultante-consultor, que en el caso de las Comi-
sarías se enuncia como familias usuarias - profesional, supone una 
oportunidad de mutua influencia, es decir siempre están dándose 

3 Para profundizar en la propuesta de entrevista interventiva se puede con-
sultar: Tomm, K. (1978). “La pregunta como intervención” En: Family Process. 
Interventive Interviewing. Vol 26 No. 1 Traducción de Mark Beyebach.
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efectos, los cuales pueden ser positivos o nocivos. La entrevista 
interventiva es una designación que pone en evidencia la impo-
sibilidad de no interactuar y la imposibilidad de no intervenir: el 
saludo, la recolección de información, el llenado de una ficha, la 
imposición de una medida, los silencios, la postura corporal, que 
presentan los/las profesionales, aunque se consideren “rutina”, es 
interpretada por las personas usuarias de distintas maneras, aun-
que en general se entiende como intervención, es decir acceso de 
un extraño a su privacidad.

El terapeuta canadiense Karl Tomm sugiere que el contexto de la 
intervención suele ser más poderoso que la conversación que tie-
ne lugar entre consultante-consultor, de ahí deriva la importancia 
de identificar claramente dos coordenadas contextuales que él 
establece como continuidades en las cuales es posible situar la 
intervención: una es la postura, y otra es la intención, advirtiendo 
que la eficacia de la intervención está determinada finalmente por 
las personas usuarios, no por los/las profesionales.

El concepto de “postura” se refiere tanto a la concepción episte-
mológica y conceptual de la intervención, como a las posiciones 
y actitudes observables en la corporalidad, y la intención fluctúa 
entre la orientación y la influencia en distintos niveles y propor-
ciones; fines (intención) y medios (postura) en la intervención 
profesional se entrecruzan y mezclan entonces, ofreciendo una 
amplia diversidad estratégica que se puede reconocer mediante 
la identificación y formulación de distintos tipos de pregunta en 
las entrevistas que se realizan con las familias: lineales, circulares, 
estratégicas y reflexivas, entre otros. (SDIS, 2018)

2.1.4.1.1.2. Visita domiciliaria 
La visita domiciliaria es una técnica fundamental para la profesión 
del Trabajo Social, para autores como Reynolds ([1942] citado en 
Aylwin & Solar, 2002), el Trabajo Social fue la primera profesión que 
se acercó a las familias en el lugar donde ellas vivían, conociéndolas 
al interior de sus hogares, lo que posibilita una comprensión comple-
ja de las familias, reconociendo que el ambiente físico y social puede 
apoyar o dificultar el funcionamiento de un sistema familiar. En su 
origen se reconoce el aporte de Mary Richmond (2005), pionera del 
Trabajo Social, quien a través de las propuestas y desarrollo de las 
“visitadoras amistosas o visita de pobres”, planteó las fortalezas de 
la visita al domicilio en un ejercicio de valoración familiar y de apoyo. 
Reyes (2019), resume los objetivos y potencias de la visita domicilia-
ria retomando algunos autores 
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Por medio de las visitas a domicilio se ha podido profundi-
zar y complejizar el conocimiento de las familias en su contexto 
natural mediante la observación directa, llegando a comprender 
pautas relacionales que de otra forma no podrían ser pesqui-
sadas. Se puede plantear como hipótesis que la morada no se 
constituye entonces en un mero depositario pasivo de obje-
tos materiales y cuerpos sociales arrojados al azar; la morada 
deviene en la expresión de micro culturas familiares y sólo se 
comprende como tal en el encuentro sociohistórico entre sujetos, 
vínculos e intersubjetividades que la forman y la transforman. La 
realización de la visita domiciliaria ofrece un marco idóneo (no el 
único) para percibir de manera directa las carencias, los conflic-
tos, las necesidades, y también los recursos y las potencialidades 
(González, 2003:63-86). Campanini (2012:200) complementa ar-
guyendo que en la visita queda en evidencia la relación existente 
entre el comportamiento del usuario y el espacio que lo rodea, 
individualizando los aspectos de congruencia e indagando las 
modalidades organizativas de la vida familiar […] De este modo, 
el profesional en su quehacer como observador/a participante debe 
ser consciente que su intervención no es neutral, ya que precede una 
estrecha posición ética-política que conduce el ejercicio y que ofrece 
como oportunidad –sólo desde un lugar de respeto hacia el otro- 
el construir vínculos y acciones tendientes a la cooperación para el 
cambio que deben ser honrados (Reyes, C. 2019; p. 5).

Otra técnica privilegiada, al tiempo que es una capacidad 
que deben desarrollar las/os profesionales del equipo inter-
disciplinario, es la observación; técnica que usada de manera 
consciente permite identificar algunos aspectos dados por el 
ambiente, importantes para la comprensión del sistema familiar, 
sus vínculos y relaciones. La observación es clave, no sólo en el 
domicilio, sino también en el barrio y la comunidad en que se 
ubica, para articular información ya que su relación permitirá una 
comprensión más amplia del sistema familiar y la situación por 
la cual se realiza la visita . 

2.1.4.1.1.3. Consulta Interventiva en domicilio 
Tradicionalmente la visita domiciliaria y la labor interventiva4 han 
sido estrategias para el trabajo con familias que se desarrollan en 
escenarios diversos y con objetivos distintos; la visita domiciliaria 

4 Técnica propuesta en el Modelo de Seguimiento a familias involucradas en 
situaciones de violencia intrafamiliar de la Secretaría de Integración Social. Se 
retoma este apartado de dicho Modelo.
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puede trascender sus fines convencionales de verificación y evalua-
ción y constituirse en un espacio con fines interventivos, en torno a 
procesos de intervención e investigación con familias en el contexto 
de control social.

La consulta interventiva en domicilio es considerada una es-
trategia para el seguimiento y acompañamiento a grupos familiares 
que busca trascender el ámbito de la atención y orientación que se 
presenta en el espacio de la comisaría, para posibilitar un escenario 
con objetivos de transformación a corto y mediano plazo. Salcedo y 
Fierro (2003) en un análisis amplio de la consulta en domicilio plan-
tean que

La intervención es vista como una práctica social que busca cons-
truir y transformar junto con las familias las problemáticas que en 
un momento dado puedan aquejarles, y la investigación aporta 
elementos conceptuales para la comprensión y reflexión de lo que 
ocurre y cómo ocurren las realidades familiares.

En este sentido Packman enuncia que “investigar no es concebi-
do entonces como una recolección de información acerca de un 
sistema familiar al que el terapeuta observa desde una posición 
idealmente distante... intervenir no es tampoco un acto indepen-
diente de la investigación, basada en información obtenida con 
anterioridad acerca de una dinámica... desde la perspectiva de un 
participante en interacción permanente que reflexiona como parte 
de su práctica interactiva, investigación e intervención se alimen-
tan mutua y circularmente y se vuelven dos modos posibles de 
describir la interacción como totalidad” (Salcedo, E y Fierro, S. 
2003; p. 151).

De esta manera, la consulta en domicilio se sustenta en la no-
ción de responsabilidad relacional, la ecología social, la perspectiva 
de red y la interacción orientada por la curiosidad, la reflexividad y 
la mirada apreciativa constituyéndose en una herramienta de inter-
vención e investigación que en el medio familiar posibilita la cons-
trucción de un espacio de conversación, donde es posible buscar 
interpretaciones alternativas a las problemáticas que las/os afectan 
y además comprender “lo que ocurre con las personas y sus interac-
ciones y lo que ocurre con los profesionales mismos en ese proceso 
de conocimiento”, teniendo en cuenta principios como la causalidad 
circular y la neutralidad, entendidas como una postura de curiosidad 
en la cual se mueve la/el profesional. (SDIS, 2018)

Como técnica para realizar seguimiento de casos, la consulta 
interventiva en domicilio se constituye en una herramienta 
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privilegiada en tanto posibilita observar la dinámica familiar, 
después de haber realizado desde el medio institucional las 
acciones respectivas con el fin de contrarrestar la violencia en 
su contexto y apoyar un manejo alternativo de los conflictos 
planteados; así mismo, es posible identificar y reconocer junto 
con los sujetos y sus familias los elementos contextuales que 
sostienen, inhiben o inciden en la configuración de eventos vio-
lentos y abusivos con el propósito de redireccionar los procesos, 
planear trabajo en red y/o intersectorial o contemplar junto con 
la familia las acciones y alternativas pertinentes para el manejo 
de su problemática. (SDIS, 2018, p.94)

2.1.4.1.1.4. Taller vivencial 
El taller es una modalidad de intervención que busca involucrar 
los procesos reflexivos y de aprendizaje de las personas partici-
pantes. A través de pasos diseñados para ello, articula elemen-
tos cognitivos, pragmáticos y emocionales 

estimulando la toma de decisiones y el mantenimiento de 
los cambios sugeridos por la intervención, en un contexto de 
reflexión y aprendizaje. También busca generar espacios re-
flexivos de las/os participantes, que les permita pensarse la 
situación vivida, su responsabilidad en la misma y los posibles 
caminos que pueda tener en su trámite. (SDIS, 2018; p. 23)

De esta forma, el taller vivencial plantea un ejercicio de apren-
dizaje y reflexión grupal, que pone en conversación situaciones par-
ticulares compartidas por las personas participantes, de tal suerte 
que en el momento de retroalimentación se comuniquen situaciones 
inventadas y estrategias de afrontamiento a partir de las cuales se 
han obtenido cambios y aprendizajes en el sistema familiar, y que, al 
ser compartidas amplían visiones y posibilidades de acción. 

2.1.4.1.1.5. Consulta interinstitucional 
De acuerdo con el pensamiento ecológico y la perspectiva sistémica, 
entendiendo que las familias además de construirse en el marco de 
una serie de interacciones y conversaciones entre sus miembros y 
que a su vez se encuentra vinculada al entramado relacional que la 
rodea; la consulta interinstitucional permite obtener nuevos datos y 
mejorar las posibilidades de seguimiento a las medidas de atención. 

En síntesis, la interconsulta es una técnica que permite al equipo 
interdisciplinario ampliar la información del caso a través de la solici-
tud de información de las instituciones que hacen parte del sistema 
de la familia, así como vincular a las familias y personas usuarias 
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a procesos en otras entidades que contribuyan con su garantía de 
derechos y refuercen los procesos adelantados en Comisarías de 
Familia.

2.1.4.1.2. Instrumentos para la evaluación familiar

2.1.4.1.2.1. Genograma 
Este instrumento de Genograma5 facilita al equipo interdiscipli-
nario visualizar la organización y relacionamiento familiar, fue una 
herramienta utilizada por distintas disciplinas como la medicina y la 
terapia familiar para mapear pautas de repetición y enfermedades 
genéticas, poco a poco su uso fue migrando a ciencias sociales como 
la antropología, la psicología y el trabajo social. 

En la actualidad, el genograma familiar es un instrumento que 
permite identificar cómo se relaciona un grupo familiar, así como ma-
pear sus principales acontecimientos, incluyendo en la gráfica a tres 
generaciones o más. Gracias al uso de símbolos y figuras que repre-
sentan a los integrantes de las familias, así como a líneas continuas 
o punteadas que dan cuenta de tipos de relación el genograma per-
mite observar cambios en los acontecimientos familiares y generar 
hipótesis relacionadas con la construcción del problema. 

Para la mejor elaboración del genograma se recomienda dibujar 
la estructura familiar, registrar la información más relevante y trazar 
las relaciones entre sus miembros. En un momento subsiguiente, se 
hace énfasis en eventos importantes para el sistema familiar como 
nacimientos, muertes, divorcios, y cambios de profesión y residencia, 
entre otros. El genograma puede dar cuenta del funcionamiento y 
relacionamiento de subsistemas como el fraterno, la pareja, etc. 

De igual forma, el genograma puede ser analizado teniendo en 
cuenta las figuras femeninas de las familias, las figuras masculinas, 
tendencias en las formas de unión, repitencias en las profesiones y 
oficios desempeñados, motivos de fallecimiento más frecuentes en 
la familia, entre otros aspectos. Para el equipo interdisciplinario de 
las Comisarías de Familia el propósito en el uso del genograma es el 
de ampliar la comprensión sobre la historia, organización y funciona-
miento del sistema familiar; así como sobre las dificultades, recursos 

5 Para ampliar información respecto al genograma se recomienda revisar 
McGoldrick, M. y Gerson, R. (1985) Genogramas en la evaluación familiar. Bar-
celona: Gedisa (3ª ed. 2000). Y Sueli S. Petry y Mónica McGoldrick (2013). Ge-
nogramas en terapia familiar. En Roizblatt S. Arturo. (2013) Terapia de Familia y 
de Pareja. Mediterráneo editores.
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y estrategias de afrontamiento del mismo, lo cual espera redundar 
en procesos de atención y seguimiento más pertinentes. 

2.1.4.1.2.2. Ecomapa 
El ecomapa es una herramienta sustentada en la perspectiva sisté-
mica, fue propuesta por la trabajadora social Ann Hartman en 1975. 
Dibuja a la familia en sus espacios de vida, representa en forma di-
námica el sistema ecológico que rodea a la familia, las conexiones 
importantes, los límites intra sistémicos, los conflictos, los recursos, 
las carencias, además de la naturaleza e intensidad de los sistemas 
familiares con los sistemas externos. (Hartman, 1979). La represen-
tación gráfica permite una activa participación de los integrantes del 
grupo familiar, fortaleciendo, según Quintero (2001), el compromiso 
de estos con su proceso de cambio, dado que aumenta la percepción 
de las relaciones familiares con el entorno. Identificarlos posibilita 
co-construir formas alternativas que contribuyan al afrontamiento de 
los conflictos socio familiares.

Su diagramación consiste en ubicar el esquema básico de la 
familia y representar sus relaciones más significativas con las dife-
rentes relaciones institucionales, esto es, se diagrama el vínculo de 
cada miembro con el entorno y la intensidad de dicha relación, así 
como los puntos de apoyo que se han activado o podrían activarse 
durante una situación de crisis. La forma más común para construir 
un ecomapa de forma conjunta es la entrevista familiar.

Fuente: Elaboración propia a partir de Suárez-Cuba, Miguel (2015) Aplicación del ecomapa 
como herramienta para identificar recursos extrafamiliares. Med. La Paz, p. 72 - 74.
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El mapa de redes permite identificar los contextos, los valores, 
las relaciones y las medidas necesarias para que junto con las fa-
milias se puedan movilizar recursos y establecer caminos que po-
sibiliten el logro del bienestar esperado; en otras palabras, el mapa 
de redes sociales es una herramienta que “conjuga de manera ágil 
y contundente la cantidad e intensidad de relaciones del sistema 
familiar con su espacio social” (Quintero, 1997; p. 67)

El mapa de redes permite identificar los vínculos y relaciones 
relevantes para el individuo y la familia sujeto de análisis, entre los 
nexos significativos se suelen ubicar: a. La familia b. Las amistades c. 
Los compañeros de trabajo o estudio de las relaciones comunitarias 
(pertenencia a partidos políticos, organizaciones, clubes, etc.).

En el mapa de redes, es posible incluir las relaciones de una 
persona teniendo en cuenta distintos niveles de proxemia y com-
promiso; de esta forma las interacciones se pueden organizar en tres 
círculos: el primero con relaciones íntimas y mucho más cercanas, 
un círculo de grado intermedio con intercambios que no requieren 
tanto involucramiento y compromiso, y un tercer círculo en donde se 
ubican relaciones más ocasionales y conocidos. Los mapas de red 
suelen organizarse además por ámbitos de relacionamiento como 
familia, trabajo, educación, amistad, comunidades de fe y otras rela-
ciones sociales. 

Fuente: Sluzki, C. (1994). Violencia familiar y violencia política. En Fried-Shnitman, D. 
Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. Barcelona, España. Editorial Paidos.
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El mapa de redes posibilita visibilizar los vínculos o conexio-
nes de las/os integrantes de la familia con otros sujetos, posterior 
a esto, realiza un análisis sobre las características y estructura de 
la red, esto es, número de personas en la red, distribución de es-
tas en cada círculo. Además, puede evaluar cómo funciona la red y 
cómo se dan sus funciones, esto es, en relación con compañía social, 
apoyo emocional, cognitivo, regulación social (reafirmación de tareas 
y responsabilidades), ayuda material y acceso a servicios. También 
permite evaluar las relaciones en cuanto a compañía, apoyo emocio-
nal, intensidad, reciprocidad. En últimas, posibilita que los equipos 
interdisciplinarios de Comisarias de Familia identifiquen el apoyo 
social con el que cuenta la persona, que leído en conjunto con la de 
los demás miembros posibilita mapear posibilidades para el grupo 
familiar a partir de las relaciones que establecen sus integrantes. 

2.1.4.1.2.4. APGAR familiar
El APGAR6 Familiar es un instrumento que, en el marco de la com-
prensión de las situaciones familiares desde la ecología social, per-
mite detectar problemáticas puntuales y posibles áreas de conflicto 
dentro de los grupos familiares a partir de la revisión de categorías 
básicas que pueden ser tomadas como punto de partida para obser-
var los cambios o movimientos en las familias. Su nombre deviene 
del acrónimo del inglés Family APGAR (Adaptation, Partnership, 
Growth, Affection, Resolve).

El APGAR familiar fue creado por el doctor Gabriel Smilkstein 
(Universidad de Washington, 1978), médico familiar interesado en 
que los equipos interdisciplinarios dedicados a la atención inicial de 
familias pudieran revisar aspectos centrales de su funcionamiento de 
manera rápida. 

El APGAR Familiar se sigue empleando en la actualidad, su uso 
para equipos interdisciplinarios en Comisarías de Familia se sugiere 
para valorar los grados de bienestar, satisfacción y relacionamiento 
básico de las familias. Este instrumento tiene en cuenta cinco aspec-
tos que permiten valorar:

 » Adaptación: entendida como la utilización de recursos intra y 
extrafamiliares para resolver los problemas cuando el equilibrio 

6 Para ampliar la información se sugiere revisar Suárez, Miguel A. Y Alcalá, 
Matilde. (2014). Apgar familiar: una herramienta para detectar disfunción fami-
liar. Revista Médica La Paz [online]. Vol.20, n.1. Págs. 53-57. Recuperado el 4 
de diciembre de 2017 en la página web: http://www.scielo.org.bo/scielo.php?s-
cript=sci_arttext&pid=S1726-89582014000100010
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de la familia se ve amenazado por un estrés durante un episodio 
de crisis.

 » Participación o cooperación: es la implicación de miembros fa-
miliares en la toma de decisiones y en las responsabilidades 
relacionadas con el mantenimiento familiar.

 » Gradiente de recursos: es el desarrollo de la maduración física, 
emocional y auto realización que alcanzan los componentes de 
una familia gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo.

 » Afectividad: es la relación de cariño y amor que existe entre 
miembros de la familia.

 » Recursos o capacidad resolutiva: Es el compromiso de dedicar 
tiempo a atender las necesidades físicas y emocionales de otros 
miembros de la familia, generalmente implica compartir unos 
ingresos y espacios. (Suárez Cuba, 2014)
Para su interpretación, la/el profesional debe ubicar los punta-

jes de cada pregunta en una escala de 1 a 4, según la respuesta, 
de acuerdo con la siguiente calificación: 0: Nunca 1: Casi nunca 2: 
Algunas veces 3. Casi siempre 4: Siempre. Sumando los puntajes 
por integrante se analizan los resultados según la escala de funcio-
namiento familiar: 

 » Normal: 17-20 puntos
 » Disfunción leve: 16-13 puntos.
 » Disfunción moderada: 12-10 puntos
 » Disfunción severa: menor o igual a 9

La/el profesional hará la lectura en conjunto de integrantes de 
la familia y realizará las interpretaciones en conjunto, esperando que 
de manera ideal las significaciones de las/os miembros de la familia 
en los cinco aspectos evaluados tengan un puntaje similar. La infor-
mación recogida y analizada permitirá a las/los profesionales poner 
en consideración nuevas necesidades a movilizar en el sistema o la 
ampliación de información a través de otra técnica.

2.1.4.1.2.5. Valoración psicológica y emocional 
La/el profesional en psicología en el equipo interdisciplinario de la 
Comisaría aporta, a partir de la participación en la entrevista o de la 
realización directa de las mismas, a recabar información relevante en 
relación con el conocimiento de las causas y factores que intervienen 
en la configuración de las situaciones de violencia en el contexto 
familiar, la identificación de factores de riesgo y factores protecto-
res que posibiliten trámite a la situación de violencia vivida, conoci-
miento del desarrollo de la persona que vive la situación de violencia 
en el contexto familiar, las condiciones de ciclo de vida, desarrollo 
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y estado de salud tanto física como mental que puedan afectar la 
situación. Además, la/el profesional aporta de manera importante al 
proceso de atención en crisis7 y estabilización emocional planteado 
en la Ley 2126 de 2012. Desde la psicología se plantean procesos 
metodológicos que permiten la estabilización emocional tales como 
la intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos.

La intervención en crisis es un proceso de apoyo psicológico de 
rápida reacción que busca la estabilización emocional de la persona 
afectada, reducir la angustia, prevenir daños adicionales y proporcio-
narle las herramientas necesarias para hacer frente a la situación, en 
este sentido es una estrategia

que se aplica en el momento de una desorganización grave, re-
sultado de una crisis de cualquier índole que no se haya podido 
afrontar de manera eficiente. El objetivo es ayudar a la persona a 
recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, la 
restauración del equilibrio emocional y una mejora en cuanto a su 
conceptualización de lo sucedido para apoyar en la activación de 
los recursos de afrontamiento que se requiere. Esta intervención 
se brinda de acuerdo al momento en el que se encuentre la per-
sona luego de la emergencia, la intervención en crisis puede darse 
en primera y en segunda instancia; las diferencias entre una y otra 
consisten en el tiempo que se requiere, quién la está brindando, en 
dónde, el procedimiento y las metas propuestas en el momento de 
la intervención (Slaikeu referenciado por Osorio, 2017, p. 3). 

Diferentes profesionales de la salud mental pueden intervenir en 
la atención en crisis, por ejemplo, los psicólogos, psicoterapeutas, 
tanatólogos, psiquiatras, enfermeros, paramédicos, brigadistas y 
demás personal capacitado para hacerle frente a situaciones de 
emergencia. La intervención en crisis como se mencionó anterior-
mente se divide en: Intervención en 1ª instancia que consiste en dar 
los primeros auxilios psicológicos y restablecer el enfrentamiento 
inmediato ante la crisis que se está viviendo. Intervención en 2ª 
instancia que consiste en brindar a las personas que lo requieren 
un proceso psicoterapéutico dirigido a ayudar a translaborar los 
sucesos traumáticos, es decir a integrarlos de manera adecuada 
a la trama de la vida, sin impacto traumático. (Osorio, 2017, p.6)

7 Para profundizar en la propuesta de atención en crisis se puede consultar 
el texto de Karl Slaikeu. (2000). Intervención en crisis Manual para práctica e in-
vestigación, editorial El manual moderno, Santafé de Bogotá, Texto recomenda-
do, pues reúne las explicaciones y orientaciones a tener en cuenta en un proceso 
de atención en crisis, no solo para profesionales del área de la psicología sino 
para las y los profesionales sociales que se pueden enfrentar en esta situacio-
nes en su proceso de atención.
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Por su parte, los primeros auxilios psicológicos, según Slikeu 
(2000) son una intervención al momento de la crisis, entendiéndose 
como una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para res-
tablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo 
conductual y social.

La meta de los primeros auxilios psicológicos es que la persona 
salga del shock y active sus recursos para recuperar su capacidad 
de afrontamiento. El objetivo es auxiliar a la persona a dar pasos 
concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye la con-
ceptualización del hecho, la clarificación de los pensamientos, el 
manejo adecuado de las emociones y sentimientos, el control de la 
subjetividad, de la fantasía catastrófica, de la sensación de amena-
za y comenzar así el proceso de solución del problema. Existen tres 
aspectos o subtemas de los primeros auxilios psicológicos que dan 
dirección a la actitud de quien asiste (Slaikeu referenciado por Oso-
rio, 2017, p. 4):

1. Proporcionar apoyo 
2. Reducir la mortalidad 
3. Proporcionar el enlace con las fuentes de asistencia

Los primeros auxilios psicológicos se basan en principios de 
empatía, escucha activa y normalización de las reacciones emocio-
nales, y pueden ser aplicados tanto por profesionales de la salud o 
del área psicosocial, siguiendo pautas y cuidados básicos como los 
siguientes: establecer contacto de forma respetuosa con la persona 
afectada, brindar un espacio seguro para la intervención, escuchar 
y validar las emociones a expresar, así como dar información clara 
y pertinente que contribuya a disminuir emociones asociadas a la 
ansiedad y el estrés. 

2.2. Consideraciones en el informe 
del equipo interdisciplinario

Los equipos interdisciplinarios en los procesos de atención en Co-
misarías de Familia han estado conformados por dos disciplinas que 
ubican la intervención en sus campos disciplinares y de intervención, 
reconociendo dos áreas importantes de ser tenidas en cuenta en los 
procesos. Por un lado, la Psicología, que aporta al conocimiento y 
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valoración de los componentes individuales del sujeto que vive la 
violencia en el contexto familiar, por otro, el Trabajo Social, que ubica 
a la familia en su contexto vincular y relacional en sí mismo, y con los 
sistemas a los que se vincula a través de las relaciones y participa-
ciones que sus miembros hacen con las instituciones, familia extensa 
y comunidad.

Desde la Psicología, cada una de las técnicas aplicadas tiene 
su análisis e informe respectivo, desde lo social se constituye el in-
forme social, el cual ha sido trabajado epistemológica y metodoló-
gicamente por la profesión. La valoración realizada por el equipo 
interdisciplinario debe dar cuenta en el informe de una serie de 
elementos que permitan la toma de decisiones en el contexto de 
regulación social, que es la Comisaría. 

El Informe Social es el producto del proceso de diagnóstico, desti-
nado a dar cuenta de la situación de vida de una persona, grupo o 
familia, en un tiempo y lugar determinado. El diagnóstico implica 
la realización de una investigación cualitativa acotada y particula-
rizada en una situación singular. Desde una perspectiva profesio-
nal, los Informes son la intervención profesional documentada en 
un ámbito particular y en un tiempo social e históricamente de-
terminado. Implican el comienzo de una construcción teórico-me-
todológica. La participación activa del sujeto de la intervención 
profesional, es central en la producción de conocimiento sobre 
la dinámica social. Es necesario rescatar tanto su palabra, como 
aquellas expresiones que den cuenta de cómo esa persona siente 
y expresa determinada problemática. Indagar acerca de la vida 
cotidiana de los sujetos, nos da elementos para poder dar cuenta 
de la complejidad de la realidad social en la que intervenimos. 
(Gómez, et at. 2002; p. 2).

En el contexto de servicio y atención en Comisarías, el In-
forme Social se plantea como la organización de la información 
recogida por las/os profesionales a través de las técnicas plan-
teadas anteriormente, ya que recoge su análisis en perspectiva 
de interpretación de la situación de violencia vivida y los trámites 
y acciones necesarias para avanzar en su trámite hacia contextos 
libres de violencia. Se constituye en un insumo importante para 
la Comisaria/Comisario de familia al momento de determinar 
las medidas y fallos. Si bien en el contexto de atención de Co-
misarías los informes pueden ser particulares, según la solicitud 
expresa de la autoridad, algunas recomendaciones a tener en cuenta 
que pueden ser aplicables al ejercicio son: 
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2.2.1 El informe pericial
La Ley 2126 de 20121 establece en el artículo 15, como una de 
las funciones del equipo interdisciplinario la elaboración de informes 
periciales especificando que deben estar acordes a los estándares 
fijados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses.8 Si bien para el ejercicio particular de las/los profesionales que 
integran los equipos interdisciplinarios de Comisarías de Familia no 
se han diseñado estándares específicos, a continuación se plantean 
algunos elementos que se han desarrollado a partir de investigacio-
nes académicas y el ejercicio del peritaje en otros países. 

El primer elemento importante para comprender es, qué es un 
peritaje y qué se entiende por informe pericial. El peritaje, según la 
RAE, es un ejercicio de investigación, evaluación o valoración, en-
tendiendo el informe pericial como el documento que da cuenta de 
la información recogida en la investigación, según la interpretación 
del/la profesional, considerado perito/perita del campo de saber que 
le presenta.

Un perito/perita9, según el glosario del Instituto de Medicina 
legal, es:

Una persona experta en determinada técnica, ciencia, arte o co-
nocimiento especializado, quien previa solicitud conforme con la 
Legislación Colombiana pertinente, realiza un reconocimiento, 
examen, estudio o valoración relativo a su área de conocimien-
to; reporta sus acciones, observaciones, análisis y resultados en 
el respectivo informe pericial (por escrito); y, cuando es citado, 
comparece en audiencia, para rendir su testimonio experto y ser 
interrogado y contrainterrogado al respecto, oralmente. (Artículo 
408, Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal).10

Con estas definiciones básicas podemos entender el Informe Pe-
ricial como, aquel informe emitido por un/una profesional que desde 
su campo de conocimiento da cuenta de los aspectos relevantes que 
aportan al análisis del caso, que para las Comisarías está en relación 
con las situaciones de violencia en el contexto familiar. Los informes 
emitidos por las/los profesionales del equipo interdisciplinario desde 
su campo de saber, per se deben ser claros, concisos y responder al 

8 Se recomienda revisar las guías y protocolos que el Instituto tiene para di-
ferentes situaciones. Https://www.medicinalegal.gov.co/normalizacion-forense/
guias-protocolos-y-reglamentos 

9 https://dpej.rae.es/lema/perito-ta
10 https://www.medicinalegal.gov.co/servicios-a-la-ciudadania/glosario?inhe-

ritRedirect=true
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campo de conocimiento en el que se ubica, responder a lo recogido 
a través de las diferentes técnicas que el campo disciplinar define y 
articula a los modelos teóricos, epistemológicos que le den sustento. 
Ubicados como informes periciales, procesan de manera primordial 
estos elementos, pues son informes que aportan un conocimiento 
emanado por un/a experto/a que da a la autoridad, Comisario o Co-
misaria de familia, e información pertinente para la toma de decisio-
nes. Además del Derecho, que ejerce como secretario del despacho, 
de acuerdo al artículo 8 de la Ley 2126 de 2021, tres profesiones 
se articulan en el ejercicio de atención en las Comisarías de Familia: 
Trabajo Social, Desarrollo Familiar y Psicología. Asimilando las mis-
mas acciones para el trabajo social y el Desarrollo Familiar. Siendo el 
Trabajo Social quien ha avanzado en la investigación y conceptuali-
zación del peritaje social. 

De manera específica en la disciplina de Trabajo Social, al respecto 
del ejercicio de peritaje social forense, Iván Cisternas (2013), peri-
to social chileno, plantea: 

El peritaje social forense como prueba judicial tiene valor en 
cuanto aporte de conocimiento específico y especializado de una 
determinada materia en litigio, sustentada en consideraciones téc-
nicas de la disciplina, que trasciende a la simple narración de los 
resultados y percepciones, sustentadas en la opinión profesional 
en torno a la realidad investigada.

Entenderemos por Trabajo Social Forense “a la práctica especia-
lizada que focaliza en la interrelación de los aspectos legales y 
el sistema de servicios sociales de controversias que deben ser 
resueltas en los tribunales” (López, 2006) y por Peritaje Social 
Forense “a la forma de evaluación compleja, donde lo que se pe-
rita no es un objeto estático, sino sujetos activos del derecho: las 
personas y su dignidad”. El peritaje social forense contiene una 
operación valorativa, “sustentada en consideraciones técnicas de 
la disciplina, pero trasciende la simple narración de resultados y 
percepciones y conlleva una opinión profesional en torno a la rea-
lidad investigada” (López, 2006).

La labor pericial permite dar aportes explicativos a las problemá-
ticas sociales que se valoran en un contexto judicial, por lo que no 
sólo requiere las bases del conocimiento en trabajo social, sino 
también de las leyes, para aportar en la búsqueda de una senten-
cia judicial sujeta a derecho, entendiendo que la evaluación peri-
cial social forense no trabaja con objetos, sino con sujetos activos 
del derecho de las personas y su dignidad.
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La experticia debemos entenderla como el medio de prueba con-
sistente en el dictamen, informe, juicio u opinión de personas con 
conocimientos especiales en una materia determinada (científicos, 
artísticos, técnicos o prácticos), sobre personas, cosas o situacio-
nes, relacionadas con los hechos del proceso, y que se someten a 
su consideración, bien por iniciativa de las partes o por disposición 
oficiosa de los órganos jurisdiccionales, con el fin de cooperar en 
la apreciación técnica de las mismas, sobre las cuales debe decidir 
el/la juez según su propia convicción (Pérez, 2003; 2007).

En la prueba pericial, la materia u objeto que se somete a la peri-
cia o peritación constituye la fuente que pre-existe al proceso; el 
trabajo, la actividad de los peritos, estudiando y dictaminando, es 
el medio (Sentis, 1979). La experticia es una prueba indirecta, por-
que la percepción no la tiene el/la juez por sí mismo, directamente, 
sino mediante el dictamen de los peritos. El perito o experto es 
un medio entre el juzgador y los hechos que éste debe conocer, y 
tanto más indirecta es esta prueba, si tenemos en cuenta que el 
experto no conoce directamente los hechos sobre los que debe 
dictaminar, sino que debe obtener información acerca de ellos a 
través del examen de objetos o situaciones relacionadas con tales 
hechos (Pérez, 2007).

En todo caso los informes emanados por las/los profesionales 
de equipos interdisciplinarios deben ser claros y precisos. Se enun-
cian algunas recomendaciones:

 » El informe debe plantear las técnicas utilizadas en la búsque-
da de información, en coherencia con un marco epistemológi-
co y conceptual que lo sustente y el lugar en el proceso de la 
comisaría.

 » Debe ser claro, conciso y presentar los elementos que, a jui-
cio del/la profesional, aportan elementos importantes para la 
comprensión de las particularidades del sistema familiar y la 
situación de violencia vivida. 

 » Debe establecer valoraciones, interpretaciones sustentadas en 
la información y los marcos epistemológicos de la disciplina, 
que den información relevante para la toma de decisión de las 
medidas necesarias y el fallo que emita el Comisario/Comisaria, 
como autoridad.

 » Debe realizar recomendaciones claras, coherentes con la infor-
mación recogida, pertinentes al proceso y competencias comisa-
riales estableciendo de manera precisa otras recomendaciones 
que pueden ser recomendadas a los integrantes del sistema 
familiar que le posibiliten un trámite del caso, en un proceso de 
desarrollo y de bienestar.
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Para el ejercicio de la Psicología y su aporte al peritaje el Ins-
tituto de Medicina Legal ha desarrollado guías específicas. Amaya 
(2021 ), Nassar (2021), recoge los desarrollos de varios autores y 
citando a Urra (2002) afirma que las y los profesionales en psico-
logía forense realizan investigaciones de mediano alcance con el fin 
de responder a preguntas realizadas por la administración de jus-
ticia, calificadas como investigaciones científicas a pequeña escala, 
en tanto se enmarcan en el peritaje deben responder a un diseño y 
una metodología de investigación (p. 41), que el autor ubica en los 
métodos mixtos de investigación, y que como metodología pueden 
plantear instrumentos psicométricos de medición como entrevistas y 
otras técnicas cualitativas. En coherencia con lo planteado desde el 
Trabajo Social y Desarrollo Familiar se reconoce la necesidad ubicar 
estas investigaciones desde la complejidad, dando cuenta de los 
contextos y circunstancias que se interrelacionan en la configuración 
de la Violencia en el Contexto Familiar.

Al explorar esto en la psicología forense, se puede argumentar 
consistencia epistémica en el abordaje de una evaluación psicoló-
gica forense. Por un lado, en las evaluaciones psicológicas foren-
ses, que buscan dar una respuesta a las preguntas que le realiza 
la administración de justicia al psicólogo, se asume una realidad 
independiente del individuo que puede ser explorada y, por medio 
de la exploración, dar una respuesta a las incógnitas formuladas 
por los entes de justicia. Por ejemplo, si un individuo presenta 
perfil de un agresor de pareja, se considera como la exploración 
de un fenómeno que ocurre como parte de una realidad social, 
el cual puede ser explorado e investigado de manera objetiva. En 
los informes periciales se reconoce que estos pueden entrar en 
un proceso de revisión científica, al ser la psicología parte de las 
ciencias fácticas (Amaya, & Aranguren, 2018; Bunge, 2011)

En la psicología, y en el ámbito forense, se reconoce la compleji-
dad de la sociedad y de cómo está influye en el individuo. Tanto 
así, que manuales como el DSM-5 (APA, 2014; Morrison, 2015) o 
enfoques psicológicos, se pide reconocer el factor social y contex-
tual (Bow, 2005), además de ser analizado en elementos como las 
esferas de funcionamiento. De igual forma se reconoce la tempo-
ralidad social, reconociendo los cambios contextuales en el indivi-
duo. Estos elementos sociales-cultura, esferas de funcionamiento, 
historia de aprendizaje – pueden ser explorados y abarcados en 
el proceso de evaluación, esto se ha resaltado en cómo se reco-
mienda en las aproximaciones de ciertos escenarios reconocer la 
importancia de elementos de género (Ferrer-Pérez, & Bosch-Fiol, 
2019) (Nassas, 2021, p43)
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Así en el ejercicio de peritaje que le compete al equipo interdisci-
plinario, se asume la complejidad del fenómeno estudiado, Violencia 
en el Contexto Familiar, por tanto la necesidad de poner en diálogo 
propuestas epistémicas y de investigación que permitan reconocer 
dicha complejidad, asumiendo así la necesidad de ubicarse metodo-
lógicamente desde los enfoques cualitativos, complementados por 
métodos cuantitativos, trabajados por las diversas disciplinas que 
participan en el abordaje de este tipo de casos, principalmente desde 
la psicología, el trabajo social y el desarrollo familiar. 

 2.3. Cuidar de quienes cuidan: 
acompañamiento al Equipo 

Interdisciplinario 

Cuidar a las y los profesionales del área psicosocial es esencial por 
varias razones, ya que la labor que desempeñan está directamente 
relacionada con el bienestar emocional y psicológico de las perso-
nas, familias, y comunidades que atraviesan situaciones difíciles. 

Las personas que ejercen profesiones como psicología, trabajo 
social, derecho, orientación y terapia familiar, pedagogía, entre otros, 
se enfrentan constantemente a desafíos éticos y emocionales que 
pueden afectar su propia salud mental y bienestar.

Estas afectaciones pueden derivar incluso en burnout, o sín-
drome de agotamiento profesional. Este síndrome se considera un 
estado de fatiga extrema y estrés crónico relacionado con el trabajo, 
que puede generar altas dosis de estrés y daños en distintos niveles. 
Más que sentir cansancio después de un día de trabajo; es una sen-
sación de desgaste profundo, en la que la persona siente que ya no 
puede seguir adelante debido a la sobrecarga de tareas, la falta de 
reconocimiento o apoyo, y la desconexión emocional con el trabajo.

El agotamiento profesional se caracteriza por tres dimensiones 
principales:

 » Agotamiento emocional: la persona siente que no tiene ener-
gía emocional para seguir adelante, como si estuviera “vacía” o 
exhausta.
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 » Despersonalización: se experimenta una actitud negativa, cíni-
ca o distante hacia los demás (colegas, familias usuarias, etc.), 
lo que puede generar sentimientos de desapego o incluso indi-
ferencia hacia el trabajo y las personas involucradas.

 » Reducción de la realización personal: la persona siente que no 
está logrando nada significativo, que sus esfuerzos son en vano 
y que no está contribuyendo de manera efectiva a sus objetivos 
profesionales.
Estas dimensiones pueden manifestarse en alteraciones en 

el bienestar y calidad de vida de las y los profesionales, quienes 
pueden presentar síntomas relacionados con ansiedad, depresión, 
insomnio y dolor crónico. El síndrome de agotamiento profesional 
también puede traducirse en conflictos con el equipo de trabajo, 
conflictos con la pareja o la familia, indiferencia en el trabajo o por el 
contrario exceso de preocupación / acción en el trabajo, pérdida de 
empatía, consumo de alcohol y/o drogas, y baja autoestima, entre 
otras dificultades. 

La persona del/la profesional es el eje fundamental de los pro-
cesos de atención en las comisarías de familia. Lastimosamente las 
entidades que trabajan para el bienestar humano y social cuentan 
con pocos espacios para que las y los profesionales puedan expresar 
y trabajar las dificultades y afectaciones relacionadas con los retos 
de su labor. Es necesario que las instituciones promuevan y faciliten 
escenarios seguros en donde sea posible comunicar este tipo de 
situaciones con acompañamiento profesional, y bajo los principios 
y posturas antes mencionadas como la ética de la función pública, 
confidencialidad y Acción Sin Daño. 

El burnout o agotamiento profesional puede llegar a tener un 
impacto muy negativo en la calidad de la atención que se presta. 
Si las y los profesionales no reciben el cuidado adecuado pueden 
llegar a sentirse desbordados o menos motivados, lo que afectaría 
el desempeño de sus funciones. Si no se manejan bien sus necesi-
dades emocionales y profesionales, puede haber una disminución 
en la empatía, problemas con el uso de métodos y herramientas que 
corresponden a su profesión, y baja capacidad para tomar decisiones 
éticas. 

Promover espacios de cuidado, autocuidado y corresponsabili-
dad en el bienestar de las y los profesionales de los equipos pro-
fesionales es fundamental para garantizar la mejor calidad posible 
en los procesos de atención, así como el uso e implementación 
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cualificada de las posturas, métodos y herramientas desarrolladas 
en el presente lineamiento. 

Reconocer esta dimensión del cuidado y autocuidado en los 
procesos de atención, parte de reconocer las acciones corresponsa-
bles de los diferentes actores que entran a actuar en los procesos 
de trámite y atención a la Violencia en el Contexto Familiar, reco-
nocido por la Ley 2126 en su artículo 28, valorando la importan-
cia del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo 
responsabilidad de las Alcaldías municipales y distritales, pidiendo 
implementar acciones que reconozcan, evalauen y planteeen accio-
nes para el control de los riesgos que puedan afectar la seguridad 
y la salud de los servidores públicos en los espacios laborales de 
las Comisarías de Familia. Dentro del SG-SST se tendrá en cuenta 
planes para la preservación de salud mental de los servidores de las 
Comisarías de Familia.

Así mismo asigna una función al Departamento de la Función 
Pública en coordinación con las entidades competentes para “de-
sarrollar e implementarán un protocolo de acciones de promoción, 
prevención e intervención de los factores de riesgos psicosociales 
en las Comisarías de Familia a nivel nacional, de conformidad con la 
normatividad vigente”
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3.1. Fases de atención en 
Comisarías de Familia 

En el marco de las competencias comisariales, se propone que 
el proceso de atención en Comisarías se desarrolle a través de 
una ruta compuesta por cinco (5) fases en concordancia con el 
momento de la atención y en coherencia con las acciones que 
se deben implementar. Esto con el fin de garantizar una aten-
ción oportuna, de calidad, especializada e interdisciplinaria que 
permita responder a la real y efectiva garantía de derechos y 
protección integral. 

Las actividades deben ser desarrolladas por profesionales 
y funcionariado de apoyo de todas las Comisarías de Familia del 
orden distrital y municipal. 

Inicia con el registro del ingreso a la persona, incluyendo 
las fases: recepción del caso, que implica la verificación de la 
competencia comisarial, la orientación de la persona usuaria, la 
verificación de derechos, en una segunda fase se realiza la va-
loración integral por parte del equipo interdisciplinario, a partir 
de las cuales y a criterio del comisario se definen las medidas 
de atención y de protección necesarias, se practican las prue-
bas que la autoridad considera pertinentes, a las cuales se les 
realiza luego el seguimiento que pueda determinar el cierre del 
caso u otras medidas, como el incidente de incumplimiento. Del 
seguimiento derivan dos fases, según el cumplimiento de las 
medidas establecidas en el fallo, estas son incidencia de incum-
plimiento y levantamiento de la medida de protección.

Fuente: Elaboración propia. Universidad Nacional de Colombia. 2024.

• Verificación de 
   competencia Comisaria 
• Verificación de derechos

RECEPCIÓN DEL 
CASO

• Valoración emocional.
• Valoración Psicológica
• Valoración del contexto familiar y social. 
   (Estado de los vínculos, formas 
   de comunicación, resolución de conflictos, 
   redes de apoyo)
• Valoración del riesgo
• Atención en crisis y estabilización 
   emocional (de ser necesario)

VALORACIÓN
 EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO

ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS

• Estado actual de la familia 
   (vínculos, redes de apoyo) 
• Nuevas medidas
• Incidente de incumplimiento

SEGUIMIENTO A MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN Y MEDIDAS 

DE ATENCIÓN

• Cierre del caso 
• Levantamiento medida 
   de protección

CIERRE DEL CASO

RUTA DE ATENCIÓN COMISARÍAS DE FAMILIA

• Pruebas periciales. (A solicitud 
   de comisario/comisaria) 
• Medidas de protección 
   (provisionales, definitivas) 
• Medidas de Atención
• Medidas de estabilización 
• Medidas de protección 
   definitivas
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3.2. Desarrollo de las fases

3.2.1. Fase 1: recepción del caso 
Esta fase está relacionada con la correcta recepción de los hechos 
de violencia en el contexto familiar en la Comisaría de Familia, por 
tal razón es indispensable suministrar a las personas que acuden a 
los despachos comisariales, información oportuna y clara sobre el 
tiempo de espera y el trámite de atención.

La entrevista planteada en esta fase, y que corresponde a las/
os profesionales del equipo interdisciplinario, surte la valoración de 
la persona víctima de violencia en el contexto familiar y las/os in-
tegrantes del sistema familiar, identificando las características del 
solicitante, para así determinar de manera ágil los procedimientos 
establecidos de acuerdo al caso, precisando si se requiere la verifica-
ción de derechos para NNA y la aplicación de valoración del riesgo 
para el caso de las mujeres cuya situación lo requiera. De ser necesa-
rio, en esta fase del proceso de intervención profesional se realizará 
atención en crisis y estabilización emocional.

Según el artículo 1 de la Ley 1878 de 2018 , que modificó el artí-
culo 52 de la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), la 
autoridad administrativa está obligada a intervenir de manera inmediata 
y a ordenar a su equipo técnico interdisciplinario la verificación de la ga-
rantía de los derechos ante cualquier reporte de vulneración o amenaza.

En concordancia, el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 2126 
de 2021 reafirma y complementa la competencia subsidiaria de 
las Comisarías de Familia, prevista en el artículo 98 de la Ley 1098 
de 2006, con el propósito de fortalecer el acceso y la eficacia en 
la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en 
situaciones de riesgo o vulneración.

Asimismo, el artículo 31 de la Ley 2126 de 2021 establece que 
las Comisarías de Familia continuarán integrando el Sistema Na-
cional de Bienestar Familiar, creado por la Ley 7ª de 1979, bajo la 
dirección del ente rector. En este contexto, el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF), como ente rector del Sistema, definirá 
los lineamientos técnicos que deberán cumplir las Comisarías de 
Familia para garantizar y restablecer los derechos de la niñez y la 
adolescencia.
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3.2.2. Fase 2: valoración equipo interdisciplinario 
Esta fase es desarrollada principalmente por el equipo interdis-

ciplinario, profesionales en Psicología, Trabajo Social y Desarrollo 
Familiar, incluye la aplicación de: 

 » Instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad 
personal por violencias de género en el contexto familiar y otras 
violencias. Sólo se emplea cuando la violencia está asociada al 
sexo o al género; no aplica para violencias distintas a estas; 

 » Valoración emocional y psicológica; 
 » Valoración del contexto familiar y social. Incluye estado de los 

vínculos, formas de comunicación, resolución de conflictos, re-
des de apoyo.

 » Atención en crisis y estabilización emocional (de ser necesario)
Para la valoración que realice el equipo interdisciplinario se 

dispone de las técnicas y herramientas mencionadas en el capítulo 
2 de este mismo documento, las cuales pueden ser usadas a cri-
terio del/la profesional en la entrevista, diligenciando los formatos 
correspondientes. 

Se espera en esta fase que el equipo interdisciplinario identifique 
el riesgo, determinando la gravedad de afectación para la vida, la sa-
lud o la integridad personal física o mental por violencias al interior de 
la familia, con el fin de orientar las acciones a desarrollar, establezca 
el nivel del riesgo de vulneración de los derechos de las personas 
afectadas por la amenaza o concreción de la violencia en el contexto 
familiar. A lo que se suma que el mismo también realice la valoración 
del contexto familiar, identificando el estado de los vínculos, las for-
mas de comunicación, redes de apoyo y otra información que pueda 
ser útil para comprender la complejidad de la situación vivida por la 
familia, las posibles afectaciones al sistema familiar, así como también 
las posibilidades que se identifican para un trámite de la situación. 

Es importante reconocer que en esta fase puede derivar posi-
bles conflictos emocionales que requieran de ser atendidos por los 
equipos profesionales, a través de atención en crisis y contención 
emocional. Cuidando de sugerir a la familia y sus integrantes las ne-
cesidades identificadas de un proceso de atención en salud mental a 
ser considerado en su valoración.

Las valoraciones realizadas en esta fase deberán plasmarse en 
un informe del equipo, en el que se establezcan el grado de vulne-
ración de derechos, así como las recomendaciones técnicas al comi-
sario/a de familia para que adopte las medidas de restablecimiento, 
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protección, estabilización y atención que garanticen los derechos de 
las personas en riesgo o víctimas de violencia en el contexto familiar.

En aquellos eventos donde Comisario o Comisaria identifique 
que no tiene competencia para asumir el caso o que su competencia 
es compartida con otras entidades, remite a la autoridad competente 
con el fin de evitar la revictimización de la persona. Para ello, activa 
la ruta de remisión en casos de violencia o de orientación según sea 
caso, a los diferentes sectores del Estado, así:

 » Sector Justicia: Fiscalía General de la Nación, Policía, Jueces de 
Familia, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

 » Sector Salud: IPS y secretarías de salud municipales y 
departamentales.

 » Sector del Ministerio Público: Procuraduría General de la Na-
ción, Defensoría del Pueblo y Personerías Municipales.

3.2.3. Fase 3: adopción de medidas 
Resultado de las valoraciones realizadas en la fase 2, se implemen-
tarán las medidas consideradas por el equipo interdisciplinario, por 
el Comisario/Comisaria, estas pueden ser medidas de protección, 
medidas de atención, medidas de estabilización. A solicitud del Co-
misario / Comisaria se realizarán las pruebas periciales que conside-
re necesarias para fundamentar la decisión de medidas definitivas. 

3.2.3.1. Medidas de protección
Son herramientas legales fundamentales en el marco de la atención 
a víctimas de violencia en el contexto familiar. Su propósito principal 
es restaurar los derechos vulnerados o amenazados de las personas 
afectadas y poner fin a las situaciones de violencia, garantizando su 
seguridad y bienestar. Los tipos de medidas de protección son:

 » Medidas provisionales
Se dictan en un plazo máximo de 4 horas tras la solicitud y están 

orientadas a responder de manera rápida y efectiva ante el riesgo 
inmediato de la víctima.

 » Medidas definitivas
Son ordenadas una vez se ha avanzado en el proceso y, general-

mente, se adoptan durante la audiencia. Estas deben incluir acciones 
de seguimiento.



Tomo IV: Lineamientos para el servicio de atención  
en Comisarías de Familia

53

3.2.3.2 Medidas de protección provisional
Son aquellas acciones urgentes que se adoptan para salvaguardar 
la integridad física y emocional de la víctima de violencia en el con-
texto familiar. Estas medidas buscan responder de forma inmediata 
ante situaciones de riesgo, ofreciendo protección y estabilidad a las 
personas afectadas hasta que se puedan establecer medidas defi-
nitivas. La rapidez y eficacia de estas medidas son fundamentales 
para garantizar la seguridad de la víctima en las primeras horas tras 
la denuncia.

Es importante indicarle a la víctima qué medidas de protección 
se pueden ordenar de acuerdo con lo contemplado en la ley 1257 
de 2008 y la Ley 2126 de 2021 y demás normas que regulen la 
materia, se recomienda hacer uso del Kit Jurídico. 

3.2.3.2.1 Objetivo de las medidas de protección provisional
Las medidas de protección provisional están diseñadas para dar 
una respuesta rápida ante situaciones de violencia o amenazas, 
estableciendo barreras de seguridad temporal que protejan a la víc-
tima mientras se adelanta el proceso. Deben aplicarse en un plazo 
máximo de 4 horas desde la solicitud, previenen posibles agresiones 
adicionales y mitigan el riesgo para la integridad física y psicológica 
de la persona afectada.

3.3.3.2.2 Recomendaciones para Implementación de 
Medidas de Protección Provisional

 » Información clara a la víctima
Informar de manera comprensible y empática a la víctima los 

derechos que le asisten, así como las acciones a seguir y los pro-
cedimientos legales pertinentes para las medidas provisionales que 
pueden ser ordenadas según la normativa vigente, adaptando el 
lenguaje a su nivel de comprensión y asegurando que entienda cada 
opción disponible.

 » Evaluación de riesgo y prioridad de medidas
Evaluar de manera integral el riesgo que enfrenta la víctima, 

considerando factores como la gravedad de la violencia, anteceden-
tes de agresión, y las condiciones específicas del contexto familiar, 
para priorizar las medidas más adecuadas.

 » Sensibilidad y confidencialidad
Durante la comunicación y el proceso de toma de medidas, el 

equipo interdisciplinario debe garantizar un ambiente de respeto y 
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empatía, evitando cualquier juicio o revictimización, y asegurando la 
confidencialidad de la información proporcionada por la víctima.

 » Comunicación continua 
Mantener informada a la víctima sobre los pasos y el seguimien-

to de las medidas provisionales, de modo que se sienta acompañada 
y segura a lo largo de este proceso.

3.2.3.3. Medidas de estabilización
A través de la ley 1257 de 2008 se establecen las normas de sen-
sibilización, prevención y sanción de todas las formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres, mediante esta ley se configuran 
las actividades y herramientas jurídicas, para garantizar la atención 
oportuna de las mujeres y la protección integral contra nuevos he-
chos de violencia.

Esta ley prevé las medidas de estabilización, las cuales se 
otorgan a las mujeres víctimas de violencia, mediante la activación 
oportuna de rutas institucionales, que les permitan a las entidades 
dar trámite y satisfacer las necesidades de las víctimas. Al respecto, 
el artículo 22 establece que las autoridades competentes podrá es-
tablecer una o varias medidas de estabilización, entre ellas: realizar 
la solicitud de acceso preferencial de la víctima a cursos de educa-
ción técnica o superior, incluyendo los programas de subsidios de 
alimentación, matrícula, hospedaje, transporte, entre otros; ordenar 
a padre/madre de la víctima el reingreso al sistema educativo, si esta 
es menor de edad; ordenar el acceso de la víctima a actividades ex-
tracurriculares, o de uso del tiempo libre, si esta es menor de edad; 
ordenar el acceso de la víctima a seminternados, externados, o inter-
venciones de apoyo, si esta es menor de edad.

3.2.3.4 Medidas de atención
Son aquellas otorgadas a las mujeres víctimas de violencia en el 
contexto familiar por razón de su sexo y que previamente cuentan 
con medida de protección. Corresponde a los servicios temporales 
de habitación, alimentación y transporte que requieren las mujeres 
víctimas de violencia y sus hijos e hijas mayores de edad, con disca-
pacidad, con dependencia funcional y económica, de acuerdo con la 
valoración de la situación especial de riesgo.11 

11 Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-179/24. Resolución 
de acción de tutela sobre violencia intrafamiliar y medidas de protección y aten-
ción con enfoque de género. Recuperado de https://www.corteconstitucional.
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El artículo 2 del Decreto 075 de 202412 que modificó el artículo 
2.9.2.1.2.1 del Decreto 780 de 2016 define las medidas de atención 
como:

Los servicios temporales de habitación, alimentación y transporte 
que requieren las mujeres víctimas de violencia y sus hijos e hijas 
menores de 25 años de edad con dependencia económica y sus 
hijos e hijas mayores de edad con discapacidad con dependencia 
funcional y económica, de acuerdo con la valoración de la situación 
especial de riesgo.

El mencionado decreto también establece que los servicios po-
drán ser garantizados mediante dos modalidades: a) casas de acogi-
da, albergues, refugios o servicios hoteleros, o b) subsidio monetario 
en los términos del artículo 19 de la Ley 1257 de 2008.

Las medidas de atención deben tener en cuenta que la víctima 
se encuentre en una situación especial de riesgo entendido como: 

“aquel hecho o circunstancia que por su naturaleza tiene la poten-
cialidad de afectar la vida, la salud o la integridad de la mujer víc-
tima de violencia, que se derive de permanecer en el lugar donde 
habita. Para su valoración, la autoridad competente evaluará los 
factores de riesgo y seguridad que pongan en riesgo la vida, salud 
e integridad física y mental de la mujer víctima de violencia, en 
concordancia con el literal a) del artículo 2.2.3. 8. 1.6 del Decreto 
1069 de 2015. Para ello podrá contar con el apoyo de la autoridad 
competente de acuerdo a los protocolos establecidos por el Mi-
nisterio de Justicia y del Derecho”. (artículo 2 del Decreto 075 de 
2024 que reforma el artículo 2.9.2.1.2.1 de Decreto 780 de 2016 )

La Ley 1257 de 2008, como parte de la realización del goce 
efectivo de los derechos de las mujeres, adopta medidas para la eli-
minación de la violencia, entre otras, a través de la formulación de 
políticas públicas en corresponsabilidad con las entidades territoria-
les en cuanto a su implementación y prestación; en este sentido, el 
artículo 19 de la referida norma señala de manera puntual que, como 
parte de las medidas de atención se encuentran los servicios de ha-
bitación, alojamiento, alimentación, transporte o subsidios moneta-
rios, dirigidos a las mujeres víctimas, sus hijos e hijas, advirtiendo 

gov.co/relatoria/ficha.php?prov=T-179/24&#8203;:contentReference[oaicite:0]
{index=0}&#8203;:contentReference[oaicite:1]{index=1}.

12 Por el cual se modifican los artículos 2.9.2.1.2, 2.9.2.1.2.1, 2.9.2.1.2.2, 
2.9.2.1.2.4, 2.9.2.1.2.6, 2.9.2.1.2.7, 2.9.2.1.2.8, 2.9.2.1.2.10, 2.9.2.1.2.12 Y se 
adiciona el artículo 2.9.2.1.2.13 al Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario 
del Sector Salud y Protección Social en relación a las mujeres víctimas de vio-
lencia.
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que tales gastos deberán ser cubiertos con cargo al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud.

Los recursos administrados por la entidad Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
ADRES, destinados a las medidas de atención, de conformidad con 
el segundo literal i) del artículo 67 de la Ley 1753 de 2015, serán 
transferidos a las entidades territoriales para la implementación a su 
cargo; lo anterior, en línea con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 
2215 de 2022.

Según el Artículo 3 del Decreto 075 de 2024 que modificó el 
artículo 2.9.2.1.2.2 del Decreto 780 de 2016 las medidas de aten-
ción para mujeres afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud se financiarán o cofinanciarán con cargo a los recursos dispo-
nibles señalados en el acto administrativo de distribución emitido por 
el Ministerio de Salud y protección Social, que serán transferidos a las 
entidades territoriales para su implementación. El Ministerio de Salud 
y Protección Social señalará mediante acto administrativo los criterios 
de asignación y de distribución de los recursos a las entidades terri-
toriales, y emitirá los lineamientos para la implementación, ejecución, 
seguimiento y control de las medidas de atención , dentro de los seis 
(6) meses posteriores a la expedición del decreto mencionado.

Las entidades territoriales podrán destinar recursos para la fi-
nanciación, cofinanciación y mantenimiento de las casas refugio de 
conformidad con el parágrafo 4 del artículo 7 de la Ley 2215 de 
2022.

3.2.3.4.1 Sujetos beneficiados con las medidas de atención
Todas las mujeres mayores de 18 años, víctimas de cualquier tipo de 
violencia de acuerdo con lo señalado en la Ley 1257 de 2008.

Hijos e hijas menores de 18 años, y los hijos e hijas mayores de 
18 años con discapacidad, dependientes de la mujer víctima de vio-
lencia en el contexto familiar o víctimas de cualquier tipo de violencia.

Conforme al Decreto 075 de 2024, en la modalidad de atención 
de casa refugio, la medida de atención será extensiva a las personas 
dependientes si lo tienen, de conformidad con el artículo 1 de la Ley 
2115 de 2022. 

Por personas dependientes se entiende: “aquellas personas 
que corresponden a los diferentes conceptos trabajados por las 
altas cortes frente a la evolución del concepto de familia, enten-
diéndose por ella, desde la familia nuclear tradicional y llegando 
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a la ensamblada, extensa y de crianza, la cual se aplicará frente 
a cada caso por la autoridad competente que emita la medida de 
protección” (Artículo 2 Decreto 075 de 2024).

3.3.3.4.2 Autoridades competentes para otorgarlas 
En Sentencia T 129 de 2024, la Corte Constitucional aclaró lo si-
guiente sobre las autoridades competentes para otorgar las medidas 
de atención, en el marco del Decreto 075 de 2024:

“Autoridades competentes:

No está regulado. Sin embargo, la aplicación analógica del artículo 
4º de la Ley 294 de 1996, modificado por los artículos 1º de la Ley 
575 de 2000 y 16 de la Ley 1257 de 2008, hace viable asumir que 
son competentes para el otorgamiento de la medida de atención:

 (i) El Comisario de Familia del lugar donde ocurrieron los hechos, 
en los casos de violencia intrafamiliar. 

(ii) En aquellos municipios donde no haya Comisario de Familia, 
el competente será el Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal 
del domicilio de la mujer víctima o del lugar donde fue cometida 
la agresión.

Igualmente, de acuerdo al ámbito de aplicación del Decreto 
075 de 2024, artículo 1 que modificó el Decreto 780 de 2016, las 
medidas de atención establecidas en el artículo 19 de la Ley 1257 
de 2008, será responsabilidad de las entidades territoriales, los in-
tegrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las 
autoridades competentes para el otorgamiento de las medidas de 
atención.

3.2.3.4.3 Criterios para otorgar las medidas de atención
Según el artículo 7 del Decreto 075 de 2024 que modifica el artículo 
2.9.2.1.2.8 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016, en nin-
gún caso se podrá exigir para otorgar medidas de atención que pre-
viamente se hayan adoptado medidas de protección provisionales 
o definitivas. Así mismo, conforme el artículo 4 del Decreto 075 de 
2024 que modifica el artículo 2.9.2.1.2.4 del Decreto 780 de 2016, 
las medidas de atención serán concedidas por la entidad territorial 
inicialmente con el consentimiento de la mujer víctima en aplicación 
del principio de la buena fe y el principio de la debida diligencia hasta 
que, la autoridad competente verifique que la mujer se encuentra 
en situación especial de riesgo, otorgue la medida de protección y 
ratifique la medida de atención.
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Además, la autoridad puede otorgar estas medidas en cualquier 
etapa del proceso, asegurando el derecho de las mujeres a la pre-
vención, protección y atención integral frente a la violencia.

Si existen barreras para que las mujeres accedan a estas medi-
das, se activará el mecanismo articulador establecido en el Decreto 
1710 de 2020 para un abordaje integral de las violencias por razo-
nes de sexo y género.

La entidad territorial debe asignar recursos para el subsidio 
monetario a mujeres víctimas de violencia, garantizando su entrega, 
seguimiento y control según los lineamientos técnicos establecidos 
en la Ley 1257 de 2008. Además, la Oficina de Promoción Social 
realizará el monitoreo del uso de estos recursos, mientras un sector 
designado de la administración territorial se encargará de reportar 
su ejecución técnica y financiera. Los fondos deben destinarse ex-
clusivamente a financiar medidas de atención para las víctimas, sus 
hijos y personas dependientes, conforme a la normativa vigente y los 
lineamientos establecidos.13 

3.2.3.4.4. Contenido de la orden de medida de atención
El artículo 5 del Decreto 075 de 2024 modificó artículo 2.9.2.1.2.6 
Decreto 780 de 2016, en este sentido, la orden de medida de aten-
ción emitida por la autoridad competente con posterioridad a la 
medida de protección provisional o definitiva, dirigida a la entidad 
territorial deberá contener:

a. Nombres y apellidos completos de la mujer y sus hijos e hijas;
b. Tipo y número de documento de identificación;
c. Nombre de la EPS a la que se encuentren afiliados;
d. Resultado de la valoración de la situación especial de riesgo 

cuando se trate de una medida de protección provisional y 
definitiva;

e. Remisión para la valoración médica física y mental en caso de 
que no se hubiere realizado;

f. Orden dirigida a la entidad territorial para que suministre al 
menos una de las modalidades de atención mientras la mujer 
decide, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, sobre la 
modalidad por la que opta definitivamente;

g. Plazo durante el cual se concede la medida;

13 Resolución 1884 de 2023 (21 de noviembre): Establece los criterios para 
la distribución y asignación de recursos a las entidades territoriales, con el fin 
de implementar y prestar medidas de atención dirigidas a mujeres víctimas de 
violencia, así como a sus hijos, hijas y personas dependientes.
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h. Orden dirigida a la entidad territorial mediante la cual solicita 
reporte mensual de cumplimiento de la prestación de las medi-
das de atención;

i. Orden de seguimiento y reporte mensual sobre la garantía y 
cumplimiento del tratamiento médico en salud física y mental, 
dirigida a la EPS, a la IPS y a la mujer víctima.

3.2.3.5. Audiencia de trámite de medidas de protección
En el desarrollo de esta fase se busca garantizar a la víctima y al 
agresor, los derechos que les asisten, y los procedimientos y meca-
nismos con los que cuentan contemplados en la Ley, cumpliendo con 
lo siguiente:

 » En el acta de audiencia se debe dejar consignado que se sumi-
nistró la información a las partes relacionada con el trámite.

 » Se debe informar a las partes que estos procedimientos se pue-
den llevar a cabo con o sin apoderado, el derecho de la víctima 
a ratificarse, adicionar o modificar los hechos denunciados en la 
solicitud de la medida de protección, y al agresor su derecho a 
rendir descargos.

 » Informar a la víctima sobre el derecho a no ser confrontada con 
el agresor aclarándole que su decisión no retrasará, ni entorpe-
cerá el trámite, ya que su deseo no podrá ir en perjuicio de la 
decisión que adopte la comisaría de familia.

 » En la aplicación de fórmulas de solución al conflicto, el comisa-
rio/a debe dejar claro durante la audiencia, que es un mecanismo 
sustancialmente diferente a la conciliación, ya que, cualquier 
tipo de negociación que se pretenda avalar entre la víctima y 
su victimario, genera un efecto nocivo y devastador para la víc-
tima, pues, al presentarse un desequilibrio de poder, la víctima 
se puede ver coaccionada a aceptar algún tipo de acuerdo con 
el ánimo de la no repetición de hechos de violencia en su contra, 
negándose la posibilidad con ello de garantizar y restablecer 
sus derechos.

 » Siempre que se pretenda llegar a algún tipo de concertación, se 
debe evaluar por parte del Comisario/Comisaria con apoyo del 
equipo psicosocial: 
• los factores de riesgo y protectores de la salud física y psí-

quica de la víctima;
• la naturaleza del maltrato y del hecho de violencia en el 

contexto familiar, así como sus circunstancias, anteriores, 
concomitantes y posteriores; 
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• la viabilidad y la eficacia del acuerdo para prevenir y reme-
diar la violencia;

• la reiteración del agresor en la conducta violenta.
 » Asegurarse que las fórmulas a la solución del conflicto estén 

encaminadas a lograr acuerdos sobre situaciones de alimentos, 
custodia y visitas de hijos/hijas en común, la administración de 
los bienes, las finanzas del hogar y la dirección y crianza de 
hijos/hijas. 
Incorpore en el acuerdo los mecanismos de seguimiento, vigi-

lancia y de ser posible la fijación del tiempo de este, para garanti-
zar y verificar el cumplimiento de las obligaciones; oriente y vigile 
que existe congruencia en los compromisos que se adquieran en el 
acuerdo; precise la obligación de cumplimiento de los compromisos 
adquiridos por los involucrados, en especial el de acudir a tratamien-
to terapéutico, cuando haga parte del acuerdo. Así como advertir de 
las consecuencias del incumplimiento de los compromisos (Artículo 
8 del Decreto 652 de 2001), para esto es importante tener en cuenta: 

 » Es importante hacer un análisis juicioso y conocer el contexto 
familiar, así como, los antecedentes de violencias anteriores, ya 
que, estas situaciones donde se encuentran involucrados los 
hijos e hijas y la parte económica son mecanismos de control y 
generadores de violencia especialmente para las mujeres.

 » En el expediente debe quedar la evidencia. No se negocian los 
derechos de las víctimas, el respeto, la integridad física y psico-
lógica, la dignidad y a vivir una vida libre de violencias.

 » Siempre se debe verificar, al momento de fallar, que en las fór-
mulas de solución no se haya conciliado la violencia.
Adicionalmente, en esta fase se contemplan: 

 » Etapa probatoria
Se busca establecer la verdad de los hechos denunciados, 

aplicando los principios de no discriminación e igualdad probatoria, 
confrontando en el expediente que las pruebas ordenadas son perti-
nentes, útiles y conducentes a los hechos denunciados y practicadas 
en su totalidad, asegurando que la verdad se debe obtener en el 
término de diez (10) días.

 » Fallo (adopción de medidas de protección definitivas)
Para el desarrollo de esta actividad, se recomienda:

 » Asegurar que las decisiones adoptadas sean ajustadas a de-
recho y al material probatorio recaudado, explicando por qué 
los hechos denunciados y probados son objeto de sanción 
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y reproche y en consecuencia la obligatoriedad de adoptar 
medidas de protección de carácter definitivo.

 » Tener en cuenta la normativa nacional e internacional rati-
ficada por Colombia en la materia haciendo alusión que la 
misma hace parte del Bloque de Constitucionalidad.

 » Realizar un análisis específico para cada caso en particular 
sobre los tipos de violencia presentada, el contexto en el que 
se produjeron los hechos y las consecuencias de vulneración 
y amenaza a los derechos humanos de los integrantes de la 
familia.

 » Verificar que en el expediente reposen los informes pericia-
les del equipo interdisciplinario (valoraciones psicológicas, 
nivel del riesgo en el que se encuentran las víctimas, facto-
res protectores y de riesgo, examen médico legal) que sirvan 
de sustento para las órdenes adoptadas por el Comisario o 
Comisaria de familia.

 » Indicar dentro del fallo la forma o mecanismos como se de-
berán hacer efectivas las medidas de protección que garan-
ticen el restablecimiento de los derechos de la víctima y su 
no repetición. 

3.2.3.6. Medidas de protección definitivas
El desarrollo de las medidas de protección ha sido desarrollado de 
manera amplia en el tomo III Lineamientos técnicos para el abordaje 
comisarial de las violencias en el contexto familiar colombiano, por 
lo cual se recomienda revisar el apartado 3.2. titulado Medidas de 
protección para esta profundización. Sin embargo, a continuación, se 
indican las medidas de protección definitivas que se pueden adoptar:

a. Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que 
comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una 
amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquie-
ra de los miembros de la familia.
Cuando la comparte con la víctima, y cuando su presencia cons-

tituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de 
cualquiera de los miembros de la familia. 

Cuando esta medida sea tomada, el Comisario/Comisaria como 
la autoridad competente debe enviar copia de la medida provisional 
o definitiva decretada a la Policía Nacional, con el objeto de evitar el 
acceso al lugar de habitación por parte del agresor, para lo cual la 
Policía Nacional ejecutará la orden de desalojo en presencia de la 
autoridad que emitió la orden; si el presunto agresor tuviese retenido 
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un o una menor de edad, hará presencia la Policía de Infancia y Ado-
lescencia (ley 2197 de 2022).

b. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar 
donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario 
dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel per-
turbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con 
la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya 
sido adjudicada.
Cuando se encuentran en condición de indefensión miembros 

del núcleo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hu-
biere lugar.

c. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los 
niños, niñas y personas discapacitadas (sic) en situación de 
indefensión miembros del núcleo familiar, sin perjuicio de las 
acciones penales a que hubiere lugar.

d. Obligación del agresor de acudir a un tratamiento reeducativo y 
terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca ta-
les servicios, los costos deberán ser asumidos por el victimario.
Es obligación del agresor acudir a un tratamiento reeducativo 

y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales 
servicios, los costos deberán ser asumidos por el victimario. Cuando 
el maltrato o el daño en el cuerpo o en la salud generen incapacidad 
médico legal igualo superior a treinta (30) días, deformidad, pertur-
bación funcional o psíquica, o pérdida anatómica o funcional, será 
obligatorio para la autoridad competente adoptar esta medida de 
protección (artículo 60, literal d, ley 2197 de 2022).

e. Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos 
de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica 
que requiera la víctima, así como de los servicios, procedimien-
tos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos.
Para orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psí-

quica que requiera la víctima, así como de los servicios, procedimien-
tos, intervenciones y tratamientos médicos y psicológicos (si fuere 
necesario).

f. Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su 
repetición, la autoridad competente ordenará una protección 
temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de 
policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo 
tuviere.
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Ordenado por las autoridades de policía, tanto en su domicilio 
como en su lugar de trabajo (si lo tuviere), cuando la violencia o mal-
trato revista gravedad y se tema su repetición.

g. Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el 
acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio 
cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger 
su seguridad;
Esta debe ser previa solicitud de la víctima y ordenada a la au-

toridad de policía. 

h. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y cus-
todia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la com-
petencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán 
ratificar esta medida o modificarla.
Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y cus-

todia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia 
en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta 
medida o modificarla.

i. Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso 
de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profe-
sión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;
En caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su 

profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada.

j. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones 
alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil 
de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o 
modificarla.

k. Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, 
sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autori-
dades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla.

l. Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajena-
ción o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, 
si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este 
efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será 
decretada por la Autoridad Judicial para la efectividad de la me-
dida, el numeral 7 señala que deberá mediar petición por parte 
de la víctima, en donde se identifiquen los bienes.

m. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de 
uso personal, documentos de identidad y cualquier otro docu-
mento u objeto de propiedad o custodia de la víctima;
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Objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier 
otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima.

n. Ordenar al agresor abstenerse de aproximarse a la víctima, lo 
que lo obliga a alejarse de ella en cualquier lugar donde se en-
cuentre. Cuando los antecedentes o gravedad de las amenazas 
puedan poner en peligro la vida o integridad personal de la víc-
tima o la de sus hijos, se ordenará la utilización de un dispositivo 
de distanciamiento y alerta de aproximación. Este dispositivo 
será sufragado por el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciuda-
dana - FONSET de la entidad territorial del orden departamen-
tal donde se ejecute la medida.
Obligarlo a alejarse de la víctima en cualquier lugar donde se 

encuentre. Cuando los antecedentes o gravedad de las amenazas 
puedan poner en peligro la vida o integridad personal de la víctima o 
la de sus hijos, se ordenará la utilización de un dispositivo de distan-
ciamiento y alerta de aproximación.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del 
Derecho y el Ministerio del Interior reglamentarán la utilización de 
los dispositivos de distanciamiento y alerta de aproximación de que 
trata el literal b), los cuales deben funcionar a través de sistemas de 
seguimiento por medios telemáticos y expedirán los protocolos exi-
gibles para su funcionamiento. La reglamentación deberá tener en 
cuenta el acompañamiento de la Policía Nacional a la víctima en los 
casos de utilización de los dispositivos, para garantizar la efectividad 
de la medida y los derechos de los ciudadanos.

o. Cualquier otra medida necesaria para el cumplimiento de los 
objetivos de la presente ley (L2126/21).
Para adoptar medidas de protección definitivas, la comisaria 

o comisario realizará una audiencia donde escuchará a las partes 
y podrá ordenar la práctica de pruebas. La decisión se tomará 
al finalizar la audiencia y se notificará a las partes. Si alguna no 
comparece o no se conoce la ubicación del agresor, se notificará 
por aviso en el último domicilio conocido o por medios electróni-
cos, si así se acuerda.

Es importante que una vez se tomen las medidas se pro-
yecte el auto que avoca conocimiento de la medida de protec-
ción, decretando las medidas provisionales si hay lugar a ellas, 
en atención a las recomendaciones técnicas dadas por el equipo 
interdisciplinario de la Comisaría de Familia, una vez practicada 
la valoración inicial psicológica, la determinación del nivel del 
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riesgo de vulneración de los derechos de las personas afectadas 
por la amenaza o la concreción de la violencia en el contexto fa-
miliar. Lo anterior de manera inmediata o dentro de las cuatro 
(4) horas siguientes al conocimiento de los hechos denunciados. 
Se debe señalar fecha de audiencia dentro de los cinco (5) y diez 
(10) días siguientes a la presentación de la petición. 

3.2.4. Fase 4: Seguimiento a las medidas de rotección 
definitivas y medidas de atención
Seguimiento a las medidas de Protección

Según el literal e del artículo 2.2.3.8.1.6. del Decreto 1069 de 2015 
para dictar el fallo pertinente, el funcionario competente deberá in-
corporar en el acuerdo los mecanismos de seguimiento, vigilancia y 
de ser posible la fijación del tiempo mismo, para garantizar y verifi-
car el cumplimiento de las obligaciones. De igual manera, según el 
parágrafo 3 del artículo 2.2.3.8.2.4 del mismo Decreto, decretadas 
las medidas de protección, la autoridad competente deberá hacer 
el seguimiento, con miras a verificar el cumplimiento y la efectivi-
dad de las mismas y en caso de haberse incumplido lo ordenado, se 
orientará a la víctima sobre el derecho que le asiste en estos casos. 
De igual manera el artículo 11 de la Ley 575 de 2000 establece 
que el funcionario que expidió la orden de protección mantendrá la 
competencia para la ejecución y el cumplimiento de las medidas de 
protección.

Así mismo, el artículo 15 de la Ley 2126 de 2021 establece 
que el equipo interdisciplinario debe apoyar en el seguimiento de las 
medidas de protección y atención.

Conforme el artículo 2.2.4.9.2.5. del Decreto 1069 de 2015 
para el seguimiento de las medidas de protección o de restableci-
miento de derechos adoptadas por los Defensores de Familia o Co-
misarios de Familia, estos deberán remitir de manera inmediata al 
Coordinador del Centro Zonal o Seccional del Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar, o quien haga sus veces, información y copia 
de la decisión correspondiente debidamente ejecutoriada. Lo ante-
rior, sin perjuicio de la obligación que les asiste a los Defensores y 
Comisarios de Familia para hacer seguimiento y evaluación de las 
medidas definitivas de restablecimiento de derechos, que adopten 
en desarrollo de sus funciones.
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En este mismo sentido, el artículo 46 de la Ley 2126 de 2021 
adiciona un parágrafo 3 al artículo 53 de la Ley 1098 de 2006 y 
establece que cuando el niño, niña o adolescente se encuentre con 
una medida de restablecimiento de derechos de ubicación en una 
modalidad de apoyo y fortalecimiento en medio diferente a la fami-
lia, los equipos de las Comisarías y Defensorías de Familia deberán 
realizar visitas presenciales mínimo una vez al mes. El acompaña-
miento deberá iniciar desde que la autoridad administrativa adopta 
esta medida de restablecimiento de derechos, en el auto de apertura, 
antes del fallo o en las etapas de seguimiento y entre tanto se en-
cuentre en esta ubicación.

Seguimiento a las medidas de atención 

Conforme el artículo 9 del Decreto 075 de 2024 que modifica el ar-
tículo 2.9.2.1.2.12 del Decreto 780 de 2026, las entidades territoria-
les deben establecer mecanismos de seguimiento y control para las 
medidas de atención a víctimas de violencia, según los lineamientos 
del Ministerio de Salud y Protección Social. De igual forma, en cum-
plimiento de lo reglado en los artículos 13.6 y 15.6 de la Ley 2126 
de 2021, las/ los Comisarios de Familia y su equipo interdisciplinario 
deben concurrir al seguimiento de las medidas de atención, en aque-
llos casos en los que la medida objeto de seguimiento fue decretada 
por el Comisario de Familia. (Sentencia T-179-24.) Además, en el 
caso de las casas refugio, las entidades territoriales deben cumplir 
con los estándares emitidos por el Ministerio de Salud.

Conforme lo anterior, se sugiere al equipo interdisciplinario 
asumir esta fase, como una forma de acompañamiento que permite 
evaluar la dinámica familiar y los cambios que se han generado a 
partir de la atención, identificando situaciones que puedan requerir 
nuevas intervenciones por parte de la CdF o de otras redes de apoyo, 
encaminadas hacia el empoderamiento y autonomía de las personas 
para ir progresivamente superando su dificultad, reconociendo sus 
recursos personales, familiares sociales y comunitarios de tal mane-
ra que de forma natural se vaya diluyendo el vínculo entre Institución 
y consultante.

El desarrollo de esta se da por parte del equipo interdisciplina-
rio y pueden ser aplicadas según criterio profesional las técnicas e 
instrumentos descritos en el acápite correspondiente del presente li-
neamiento, pueden ser ellas la visita al domicilio, entrevista, consulta 
interventiva en domicilio, taller vivencial y la aplicación de técnicas 
como el genograma, ecomapa, mapa de redes, APGAR familiar. El 
seguimiento puede hacerse a través de llamada telefónica cuando 
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la víctima y el agresor se rehúsan a asistir a las citaciones que haga 
la Comisaria de Familia a través de la profesional de seguimiento, 
realizará llamadas telefónicas a los números que se encuentren en 
el expediente hasta lograr contacto con las partes y se levantará un 
informe.

El seguimiento y acompañamiento a las familias víctimas de 
violencia en el contexto familiar, maltrato infantil, tienen enfoque a 
través de las perspectivas de derechos, diferencial y de género como 
ejes transversales que promueven el reconocimiento de la diversi-
dad y la diferencia en las familias y que facilitan la construcción de 
relaciones equitativas, democráticas y con capacidad de construir 
soluciones alternativas al conflicto familiar que viven. Se realizará 
el seguimiento y se escuchará a las partes sobre los avances o si 
continúan los hechos de violencia y las expectativas de la víctima y 
del agresor, con el fin de tomar nuevas decisiones de ser el caso, de 
acuerdo a las narrativas hechas por las partes. De igual manera se 
verificará el cumplimiento de las órdenes impartidas por la CdF y en 
caso de haberse incumplido lo ordenado, se orientará a la víctima 
sobre el derecho que le asiste en estos casos.

El momento del seguimiento por parte de la CdF que ha impues-
to las medidas de protección definitivas es clave para la atención 
integral; este permitirá establecer si ellas han sido cumplidas o no, si 
el restablecimiento de los derechos de las víctimas o sobrevivientes 
no se ha logrado y si las violencias de género y demás violencias 
en el contexto familiar se familia continúan presentándose, lo que 
conducirá necesariamente a continuar con la atención buscando el 
fin último, que es terminar con la violencia y garantizar derechos.

3.2.5. Fase 5: cierre del caso
A partir del seguimiento realizado se podrá tomar la decisión del cie-
rre del caso, a través del levantamiento de la medida de protección o 
decretar incumplimiento.

3.2.5.1. Levantamiento de la medida de protección
Las medidas de protección de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 
575 de 2000, tendrán vigencia por el tiempo que se mantengan 
las circunstancias que dieron lugar a estas y serán terminadas me-
diante un INCIDENTE; La terminación de las medidas de protección 
pueden ser solicitadas ante la Comisaría de Familia que las profirió 
por las partes interesadas, por el Ministerio Público o Defensoría de 
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Familia donde se le deberá demostrar al despacho comisarial que se 
han superado las circunstancia que dieron origen a las medidas de 
protección.

3.2.5.1.1. Admisión de la solicitud del levantamiento de las 
medidas de protección
Importante tener en cuenta en la admisión de la medida: 

 » Informar a la persona los derechos que le asisten, así como las 
acciones a seguir y los procedimientos legales pertinentes.

 » Radicar la solicitud de Levantamiento de las Medidas de Pro-
tección, suministrando la información de las partes y el número 
de la medida de protección, indicando si la solicitud es parcial o 
total.

 » La petición del Levantamiento parcial o total de las medidas 
de protección puede formularse por escrito, en forma oral o por 
cualquier medio idóneo para poner en conocimiento del/la fun-
cionario/funcionaria competente.

 » Indagar con la persona si ha cambiado algún dato personal con 
el fin de actualizar el sistema de información, solo en caso de 
ser necesario.

 » Verificar en el sistema de la Comisaría de Familia si se es com-
petente para dar apertura al trámite de solicitud de Levanta-
miento de las Medidas de Protección. Verificar el número del 
proceso en el sistema de información y solicitar el desarchivo 
del expediente.

 » Proyectar el auto que avoca conocimiento del Levantamiento 
de las medidas de protección, decretando pruebas (entrevista 
psicológica, visita domiciliaria etc. cuando hay asuntos relacio-
nados con niños), en caso de que el comisario o comisaria de 
familia lo consideren necesario, si hay lugar a ellas. Solicitar al 
Profesional de Seguimiento un informe detallado sobre el cum-
plimiento o no de las órdenes impartidas por las partes. Se debe 
señalar fecha y hora de audiencia, de acuerdo al agendamiento 
que se sigue en el libro o drive de la Comisaría de Familia.

3.2.5.1.2. Audiencia de trámite del levantamiento de las 
medidas de protección

De acuerdo con la programación de las audiencias de la Comisaría 
de Familia, (Artículo 12 de la Ley 294 de 1996). Se iniciará la actua-
ción en donde el comisario/a de familia dará apertura a la audiencia 
dando a conocer el auto mediante el cual se avocó la solicitud de 
Levantamiento de las medidas de protección, los hechos que dieron 
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origen al presente trámite, el nombre e identificación del interesa-
do/a y de sus apoderados si los hubiere, dando cuenta de las reglas 
(Decreto 2591 de 1991 y Art 43 y 44 Código General del Proceso) 
que deben ser observadas por los asistentes a la diligencia (para 
ampliar información remitirse al apartado 3.2.3.5.Audiencia de 
trámite de medidas de protección de este mismo documento) 

Se recomienda tomar acciones en las siguientes situaciones:

 » Cuando presentan excusa el/la solicitante(s), o las partes: El 
Comisario/Comisaria evaluará la(s) misma(s) y en los casos en 
que sea(n) justificada(s), señalará nueva fecha para la audiencia 
dentro de los cinco (5) días siguientes.

 » Cuando el/la solicitante no comparece a la audiencia y no justi-
fica su inasistencia, se entiende que desiste de su solicitud y se 
ordena archivar la solicitud en la carpeta del expediente. Sin que 
esto impida que se pueda realizar una nueva solicitud.

 » Cuando las partes asisten a la audiencia, se recomienda: 
• Se da apertura a la audiencia, se ejerce el control de legali-

dad para evitar nulidades o vulneraciones al debido proceso, 
después de haber instruido a las partes sobre sus derechos 
y deberes dentro de la misma y el curso de la diligencia, se 
da lectura a la solicitud de Levantamiento de las medidas de 
protección hecha por la parte peticionaria y se le da el uso de 
la palabra a cada uno de los asistentes, para que expongan y 
sustenten los hechos en que fundamentan la solicitud.

• Narrar los motivos en que fundamente su petición
• Escuchar la narración de los MOTIVOS en que se fundamen-

ta la petición, donde se debe indicar:
 » Si cesaron los hechos de violencia que dieron origen a la Medida 

de Protección.
 » Si se dieron cumplimiento a las órdenes impartidas en la impo-

sición de medidas de protección.
 » Si asistieron a las audiencias programadas a través de las accio-

nes de seguimiento.
 » Si se aportaron las constancias y certificaciones de los procesos 

terapéuticos ordenados.
• Se da el uso de la palabra a la otra parte para que manifieste 

su acuerdo o desacuerdo en el levantamiento de las medidas 
de protección y fundamente su dicho, presentando y solici-
tando pruebas, si cesaron los hechos que dieron origen a la 
imposición de Medidas de Protección.

• Indicar cuál es la pretensión o pretensiones.
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• Relacionar las pruebas (documentos, testimonios, declara-
ciones de parte, actuaciones realizadas por el equipo interdis-
ciplinario como el diligenciamiento de algunos instrumentos, 
visitas domiciliarias, entrevistas, informes del profesional de 
seguimiento).

• Se decretan las pruebas solicitadas por cada una de las 
partes de acuerdo a su conducencia o pertinencia y se corre 
traslado de cada una de ellas, realizándose el listado de las 
que se tendrán en cuenta para que las partes conozcan las 
que fueron aceptadas o rechazadas.

• Practicar personalmente todas las pruebas y solo en caso de 
que no lo pueda hacer por causa de la limitación territorial 
las podrá realizar por medio de videoconferencia, teleconfe-
rencia o cualquier otro medio de comunicación que garantice 
la inmediación, concentración y contradicción.

• Respecto de la aplicación práctica de la carga de la prueba, 
puede sujetarse a lo dispuesto en el Código General del Pro-
ceso en cuanto a que incumbe a las partes probar el supues-
to de hecho de las normas que consagran el efecto.

• Seguidamente se cierra la etapa probatoria y procede a 
practicarlas y valorarlas de ser posible dentro de la misma 
diligencia.

• ELABORAR FALLO DE LA AUDIENCIA: providencia que 
pone fin al proceso, la cual se dictará al finalizar la audiencia 
y debe ser notificada a las partes en estrados, decisión que 
será susceptible del recurso de apelación en el efecto devo-
lutivo y se entenderán surtidos los efectos de la notificación 
desde su pronunciamiento. Si alguna de las partes estuviere 
ausente, se le comunicará la decisión mediante aviso, tele-
grama o por cualquier otro medio idóneo.

• ENTREGAR COPIA DEL ACTA A CADA UNA DE LAS PAR-
TES: de la actuación se debe dejar constancia en acta, y en-
tregar copia a cada una de las partes.

3.2.5.1.3. Incidente de incumplimiento
Esta fase corresponde a la determinación de instaurar una medida de 
incumplimiento que resulta de la valoración del caso en el proceso 
de seguimiento. A continuación, se indican las acciones a seguir para 
el trámite de incumplimiento a las medidas de protección:

 » Practicar las pruebas que la comisaria/o de familia haya orde-
nado en el auto que admite conocimiento, relacionadas con su 
área (entrevistas psicológicas, visitas domiciliarias, comunitarias 
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e institucionales; interconsultas institucionales presenciales o 
mediante otros medios, y valoraciones médico legales). Estos 
informes periciales deben contener los estándares fijados por 
el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los 
informes periciales serán gratuitos. Ley 2126 de 2021 Artículo 
15 numeral 3.

 » Las actividades periciales en la comisaría de familia son genera-
das por: psicología, trabajo social, profesional en derecho.

 » Actualizar la carpeta de expediente con las pruebas.
 » En la comisaría de familia la persona que solicita el trámite de 

incumplimiento a las medidas de protección debe conocer el 
auto que admite el conocimiento del trámite. Por lo que debe 
ser notificada personalmente al momento de la apertura del 
trámite en aquellos casos donde la víctima se encuentre en las 
instalaciones de la comisaría de familia.
De acuerdo con la programación de las audiencias de la Comi-

saría de Familia, (Artículo 12 de la Ley 294 de 1996), el comisario/a 
de familia da apertura a la audiencia, dando a conocer el auto me-
diante el cual se admitió la solicitud de incumplimiento a las medidas 
de protección y el nombre e identificación del incidentante e inci-
dentado, de las víctimas y de sus apoderados si los hubiere, dando 
cuenta de las reglas que deben ser observadas por los asistentes a 
la diligencia (Art 43 y 44 Código General del Proceso). Para ampliar 
información remítase a la actividad 1 de la fase 4.

Debe permitirse la asistencia de las personas de apoyo de las 
personas con discapacidad, así como la aplicación de ajustes razo-
nables, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1996 de 2019 y el 
Protocolo de Atención Inclusiva en el Acceso a la Justicia para Perso-
nas con Discapacidad.

Se recomienda tomar acciones en las siguientes situaciones:

 » Cuando presentan excusa el incidentante o incidentado o los 
dos: Evaluar la(s) misma(s) y en los casos en que sea(n) justi-
ficada(s), señalará nueva fecha para la audiencia dentro de los 
cinco (5) días siguientes.

 » Cuando el incidentante e incidentado no comparecen a la au-
diencia y no justifican su inasistencia: (Artículos 12, Ley 294 de 
1996 modificado por la Ley 575 de 2000), se ordenará el de-
creto y práctica de las pruebas que considere pertinentes y con-
ducentes con la intervención del equipo psicosocial, en aquellos 
casos en que sea necesario. Luego, proferir el fallo por medio de 
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providencia motivada, ordenar acciones de seguimiento y orde-
nar comunicar el mismo.

 » Cuando el incidentante no asiste y no presenta excusa que 
justifique su inasistencia: Proceder a escuchar en descargos al 
incidentado, en aquellos casos donde el incidentado niega la 
comisión de los hechos de violencia y en caso de considerarse 
necesario se podrá decretar pruebas de oficio o a solicitud de 
parte con la intervención del equipo psico-social. Luego, pro-
ferirá el fallo respectivo por medio de providencia motivada y 
ordenar acciones de seguimiento. El fallo debe quedar notifica-
do en estrados a los comparecientes y se ordena comunicar lo 
resuelto por el Despacho a la parte que no asistió.

 » Cuando el incidentado no asiste y no presenta excusa que jus-
tifique su inasistencia, se entiende que acepta los cargos for-
mulados en su contra art 15 de la Ley 294 de 1996. En caso de 
considerarse necesario se pueden decretar y practicar las prue-
bas con la intervención del equipo psico-social. Luego proferir 
el fallo respectivo, ordenar las acciones de seguimiento. El fallo 
queda notificado en estrados.

Decisión en los casos de incumplimiento a las medidas de 
protección

 » Por primera vez multa entre dos (2) y diez (10) SMLV, la cual 
debe consignarse dentro de los cinco (5) días siguientes a su 
imposición. En aquellos casos donde no se consigne el valor de 
la multa en el término establecido el/la Comisario o Comisaria 
de familia debe solicitarle al juzgado de familia o promiscuo de 
familia (según sea el caso) la conversión de la multa en arresto 
donde por cada SMLV son tres (3) días de arresto.

 » Para los casos de segundo incumplimiento la sanción será de 
arresto de 30 a 45 días. 

3.2.6. Acciones para las fases de la ruta de atención
En la siguiente tabla se resumen las acciones que se deben tener 
en cuenta en cada una de las fases, el responsable y los formatos 
diseñados para su registro, cada una de estas se encuentran en la 
carpeta de anexos . 
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El Tomo III de los Lineamientos técnicos para el abordaje 
comisarial de las violencias en el contexto familiar co-
lombiano establece los enfoques de género, diferencial 
e interseccional como fundamentales en el proceso de 
atención y prestación de servicios en las Comisarías de 
Familia. Estos enfoques incluyen: perspectiva de género, 
territorial, étnico, discapacidad, ciclo de vida generacional, 
grupos poblacionales y sujetos de especial protección, así 
como un enfoque interseccional que reconoce la combi-
nación de diferentes factores de vulnerabilidad. 

A continuación, se exponen las reglas de abordaje 
y recomendaciones específicas para cada enfoque, que 
se han construido a partir de la revisión y análisis de los 
principales pronunciamientos de la Corte Constitucional, 
Corte Suprema de Justicia, la CIDH, los compromisos 
internacionales ratificados por el Estado colombiano, 
las recomendaciones de seguimiento a su cumplimiento 
realizadas por los comités de cada instrumento interna-
cional, la normatividad interna, entre otros, con el fin de 
asegurar una atención integral y efectiva, adaptada a las 
características y necesidades particulares de las perso-
nas atendidas.

4.1. Para la aplicación  
de la perspectiva de género/

enfoque de género

La perspectiva de género/enfoque de género debe ser un 
criterio hermenéutico fundamental y transversal en el tra-
bajo de las Comisarías de Familia a lo largo de todas las 
fases del proceso administrativo en casos de violencia en 
el contexto familiar. Independientemente de la jerarquía 
o especialidad de cada comisaría, el objetivo principal de 
esta perspectiva es visibilizar y cuestionar las relaciones 
de poder asimétricas, prejuicios y patrones estereotipa-
dos de género que puedan estar presentes en los casos 
atendidos. Integrar el enfoque de género implica aplicar 
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los principios de igualdad y no discriminación en la interpretación y 
aplicación de las normativas, para asegurar una protección efectiva 
de los derechos humanos, particularmente de las víctimas de violen-
cia en el contexto familiar.

Este enfoque reconoce las diferencias estructurales en 
el poder social entre hombres y mujeres, especialmente en 
el contexto de las relaciones de pareja. La aplicación de este 
criterio debe traducirse en la credibilidad otorgada a las vícti-
mas y en la atención a sus necesidades específicas al decretar 
medidas de protección, atención y estabilización .

Además, es fundamental fomentar la denuncia de la violencia 
contra las mujeres dentro de un entorno seguro y confiable en las 
Comisarías de Familia, donde puedan expresar su situación sin temor 
y recibir respuestas oportunas y efectivas en el marco institucional.14

Para que la labor comisarial aplique adecuadamente la perspecti-
va de género, es indispensable que tanto quienes tienen la función de 
administrar justicia como los equipos interdisciplinarios que les acom-
pañan adopten un enfoque sensible a las desigualdades de género y 
a la discriminación histórica en los casos que atienden. Esto significa 
que cada proceso, acción y decisión judicial deben estar orientadas, en 
primer lugar, a identificar y abordar posibles situaciones de discrimi-
nación fundamentándose en argumentos jurídicos claros y en el marco 
de los derechos humanos, y en segundo lugar, a que se investiguen 
los hechos de violencia en el contexto familiar, garantizando derechos 
y adoptando todas las pruebas necesarias para comprender adecua-
damente el fenómeno de la violencia en el contexto familiar. 

A continuación, se exponen pautas y recomendaciones para 
identificar situaciones de discriminación y violencia de género. Estos 
fundamentos buscan que tanto el personal jurídico como el equi-
po interdisciplinario incorporen en su labor principios y normas de 
igualdad, promoviendo el respeto a los derechos de las víctimas y 
reafirmando el compromiso con la equidad. Así, se garantiza un ac-
ceso a la justicia en condiciones de igualdad para todas las personas 

14 Corte Constitucional de Colombia. (2020). Sentencia SU-080 de 2020. Es-
tas sentencias señalan que la aplicación de la perspectiva de género en casos 
de violencia contra las mujeres debe ser imparcial, sin perpetuar estereotipos, y 
debe integrar tanto el derecho internacional como el nacional, para garantizar un 
enfoque justo y pro-fémina en la administración de justicia.
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afectadas, asegurando una atención integral y sensible a sus necesi-
dades en el procedimiento comisarial.

 » Utilizar argumentos jurídicos para identificar la discri-
minación y la violencia de género. 
Para ello se recomienda utilizar el cuadro de normativa 

internacional y nacional aplicable a Comisarías de Familia y 
para profundizar en diferentes fundamentos jurídicos que se 
pueden utilizar en diferentes casos, se recomienda utilizar el 
Kit Jurídico anexo, que contiene todas las normas y la jurispru-
dencia relevante aplicada a casos concretos sobre violencia en 
el contexto familiar. 

Los argumentos jurídicos fundamentales pueden orientar a los 
equipos de Comisarías de Familia en la identificación de la discrimi-
nación basada en estereotipos de género. Su uso no es exclusivo del 
perfil jurídico y/o de únicamente del Comisario/Comisaria de familia, 
pues todos los roles del equipo interdisciplinario deben actuar con-
forme las leyes en materia de igualdad de género y las reglas de 
aplicación del enfoque de género en la administración de justicia.

 » Investigar los hechos de violencia, garantizar derechos 
y adoptar todas las pruebas necesarias para compren-
der adecuadamente el fenómeno de la violencia en el 
contexto familiar. 
La investigación de hechos de violencia en el contexto 

familiar es un proceso fundamental que exige un enfoque in-
tegral de género por parte de las Comisarías de Familia. Este 
proceso no solo debe garantizar la protección de los derechos 
de las víctimas, sino también ordenar y adoptar todas las 
pruebas necesarias para entender adecuadamente el fenó-
meno de la violencia en el contexto familiar.

Es crucial que el equipo interdisciplinario analice los hechos, las 
pruebas y las normas aplicables a través de interpretaciones siste-
máticas de la realidad, evitando caer en estereotipos de género.15 

15 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-012 de 2016; Sentencia 
T-145 de 2017; Sentencia T-462 de 2018. Recuperado de https://www.corte-
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Para ello, es importante tener en cuenta que la violencia en el con-
texto familiar se origina y perpetúa a partir de relaciones desiguales 
de poder, las cuales colocan a las víctimas, especialmente mujeres y 
personas en situación de vulnerabilidad, en una posición de desven-
taja en los procesos judiciales. Esta desventaja está determinada por 
múltiples factores que dificultan su acceso a la justicia en condicio-
nes equitativas. 16 

Además, factores como las distancias físicas, la falta de orien-
tación legal, la invisibilización, junto con estereotipos de género 
presentes en operadores jurídicos, agravan esta situación. Estos ele-
mentos, según la Corte permiten concluir que, desde una perspecti-
va de género, una mujer víctima de violencia en el contexto familiar 
en Colombia no acude en igualdad de condiciones procesales a los 
tribunales civiles, de familia o a las comisarías de familia, lo que exi-
ge una atención judicial y administrativa que incorpora este enfoque 
diferencial para garantizar justicia efectiva y protección a las víctimas.

A continuación, se presentan pautas para la aplicación de re-
glas y subreglas de la Corte Constitucional para la aplicación de 
la perspectiva de género en la labor del equipo interdisciplinario 
en las Comisarías de Familia. 

1. Información y orientación integral: el equipo interdisciplinario 
debe proporcionar a las víctimas información suficiente sobre 
sus derechos, ofreciendo una orientación integral que contem-
ple la remisión para asistencia en salud y otras entidades de 
la ruta. Esto asegura el respeto por su derecho a la verdad, la 
justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

2. Flexibilidad en normas procesales: es necesario que la Comi-
sarias de Familia flexibilice las normas procesales para evitar 
la confrontación entre la víctima y el agresor. No hacerlo po-
dría resultar en un defecto procedimental absoluto por exceso 
ritual manifiesto, tal como se establece en la Sentencia T-735 
de 2017.

constitucional.gov.co. Estas sentencias señalan que al abordar la violencia intra-
familiar, se deben reconocer las desigualdades patriarcales, garantizando que 
los derechos de la mujer prevalezcan sobre los del agresor, incluso en ausencia 
de pruebas, y evitando que el sistema judicial favorezca al agresor.

16 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-338 de 2018, Sentencia 
T-093 de 2019, Sentencia T-145 de 2017 y Sentencia T-967 de 2014. Estas 
sentencias destacan las desigualdades en la “igualdad de armas” procesales, 
señalando factores como la falta de recursos, vergüenza, amenazas y presiones 
psicológicas que afectan la capacidad de las víctimas para actuar.



Tomo IV: Lineamientos para el servicio de atención  
en Comisarías de Familia

91

3. Reconocimiento de la subordinación histórica: el equipo in-
terdisciplinario debe identificar y considerar la subordinación 
histórica de la mujer en sus análisis y decisiones.

4. Prevención de revictimización: es vital que el equipo interdis-
ciplinario evite la revictimización de las personas denunciantes 
y reconozca las diferencias entre hombres y mujeres en el con-
texto de violencia (Sentencia T-027/17).

5. Reconocimiento de desigualdades: el equipo debe ser cons-
ciente de que existen desigualdades, como el caso en el que 
una mujer no denuncia debido a su dependencia económica del 
agresor.

6. Flexibilidad en la carga probatoria: en los casos de violencia 
en el contexto familiar, se debe flexibilizar la carga probatoria, 
priorizando los indicios sobre las pruebas directas cuando éstas 
sean insuficientes (Sentencia T-027/17).

7. Abordaje integral de los daños: profesionales del equipo in-
terdisciplinario deben aportar desde sus respectivas áreas de 
experticia para evidenciar todos los daños causados por la vio-
lencia en el contexto familiar, emitiendo recomendaciones para 
su tratamiento integral.

8. Uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio: durante todo 
el proceso, es esencial utilizar un lenguaje inclusivo y no sexista, 
asegurando que se reconozca a hombres y mujeres de manera 
equitativa tanto en la comunicación verbal como escrita.

9. Rol transformador de las decisiones: se debe considerar el 
papel transformador o perpetuador de las decisiones tomadas 
por la Comisaría de Familia (Sentencia T-027/17).

10. Análisis riguroso de las actuaciones: es fundamental llevar a 
cabo un análisis exhaustivo de las acciones de quien presun-
tamente comete la violencia, implementando las medidas de 
prevención, protección y estabilización establecidas por la ley 
(Sentencia T-027/17).
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4.2. Para la aplicación de enfoques 
diferenciales e interseccionalidad

Para abordar de manera efectiva los actos de violencia en el contexto 
familiar, es esencial adoptar un enfoque diferencial e interseccional 
que contemple la diversidad de quienes pueden denunciar estos he-
chos. Este enfoque implica reconocer y considerar las diferencias de 
género, edad, etnia, discapacidad y otros factores sociales que se en-
trelazan e interactúan, generando experiencias únicas de opresión, 
discriminación y marginación que impactan la manera en que cada 
persona vive la violencia en su entorno familiar.

Los enfoques diferenciales no sólo permiten una com-
prensión más profunda de las necesidades y experiencias de 
cada persona o grupo, sino que también facilitan una respues-
ta de protección más adecuada y eficiente. Organismos como 
la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la 
ONU defienden esta perspectiva, afirmando que las respues-
tas a la violencia familiar deben ajustarse a las particularida-
des de cada individuo para asegurar su protección y atención 
adecuada.17 

La implementación de este enfoque en las Comisarías de Fami-
lia es fundamental para cumplir con el principio de debida diligencia, 
evitando prácticas revictimizantes y asegurando que el proceso de 
investigación y análisis probatorio se realice con la exhaustividad 
necesaria para ofrecer justicia y protección efectivas a las víctimas18 

17 ONU. (2018). Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra la 
Mujer. Defendiendo la perspectiva diferencial para la protección y atención en 
casos de violencia familiar.

18 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-219 de 2023. Esta senten-
cia señala que la administración de justicia debe incluir enfoques diferenciales 
para respetar las condiciones de vulnerabilidad específicas de cada grupo. Sin la 
incorporación de estos enfoques, los resultados de las investigaciones pueden 
no reflejar adecuadamente la gravedad y complejidad de los hechos, lo que limi-
ta el acceso a una justicia real y efectiva para las víctimas. Corte Constitucional 
de Colombia, Sentencia T-121 de 2013. Esta sentencia establece que la violen-
cia intrafamiliar debe abordarse desde una perspectiva diferencial, considerando 
factores como género, edad, etnia y discapacidad. Este enfoque está respaldado 
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(Corte Constitucional de Colombia, 2017). En el proceso administra-
tivo adelantado por las CdF para aplicar enfoques diferenciales e in-
terseccionalidad es indispensable valorar integralmente los hechos 
de violencia en el contexto familiar.

Para lograrlo, el equipo debe utilizar todos sus recursos, capaci-
dades y herramientas para investigar a fondo cada caso y contexto, 
analizando cómo la construcción social de los roles de género asig-
nados a hombres y mujeres por ejemplo, contribuye a la perpetua-
ción de injusticias y vulneraciones de derechos fundamentales. Esta 
perspectiva crítica es vital, dado que, como señala la Corte Cons-
titucional, es necesario “analizar las agresiones como sucesos que 
conservan la desigualdad y no como hechos domésticos aislados”19. 
Adicionalmente, tal como se explicó en los principios de atención 
y Acción Sin Daño desarrollados en el Tomo III, los funcionarios y 
funcionarias de CdF deben ser imparciales y asegurarse de que sus 
decisiones, conceptos y actuaciones no se fundamenten en nociones 
preconcebidas, estereotipos de género o prejuicios. Esto contribuye a 
garantizar el debido proceso, tal como lo establece el artículo 29 de 
la Constitución Política de Colombia. Evitar que el juzgador sea “juez 
y parte” es esencial para dotar de credibilidad social y legitimidad 
democrática las decisiones adoptadas, promoviendo así una justicia 
efectiva y equitativa para todas las víctimas.

A continuación, se presentan pautas de cómo aplicar en 
la actuación comisarial enfoques diferenciales e intersecciona-
lidad, basadas en las reglas y subreglas emitidas por la Corte 
Constitucional: 

1. Evaluación de estereotipos de género interiorizados: como 
parte de un escenario reflexivo, los equipos interdisciplinarios 
pueden generar espacios para identificar y entender sus este-
reotipos como creencias que se tienen frente a otras personas 
y/o comunidades, bajo las cuales se otorgan ciertas caracterís-
ticas o atributos que se cree se deben poseer y se promueven a 
través de actitudes sexistas y discriminatorias.

2. Prevalencia de la dignidad humana: quien presta un servicio 
siempre debe tener presente que toda persona –independien-
temente de lo diferente que le parezca o que la situación de la 
vida que le exponga no se ajuste a la que hubiese elegido de 

por la Ley 1257 de 2008 y la Ley 2126 de 2021, que promueven la protección 
integral y la igualdad de acceso a la justicia para grupos en situación de vulne-
rabilidad, evitando la revictimización.

19 Corte Constitucional, Sentencia T-462 de 2018.
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ser usted quien la viviera– es merecedora del mismo nivel de 
respeto y cordialidad que cualquier otra por tratarse de otro ser 
humano. Este es un presupuesto esencial para la efectividad de 
todos los demás derechos, que debe ser privilegiado en todas 
las fases de la actuación comisarial. 

3. Primacía de los derechos fundamentales: en caso de contra-
dicción entre los derechos fundamentales y otros derechos y 
regulaciones, se dará prelación a la defensa de los primeros. 

4. Laicidad: la atención no debe estar influenciada por credos, re-
ligión, convicciones morales o míticas. 

5. Intervención estatal en la violencia familiar: el equipo inter-
disciplinario debe entender que la violencia en el contexto fami-
liar no es simplemente un asunto privado, sino una problemática 
que exige la intervención del Estado (Corte Constitucional, 
2008, Sentencia T-462).

6. Aplicación del formato de valoración de riesgo: el equipo 
interdisciplinario tiene la obligación de aplicar la valoración del 
riesgo de feminicidio, de acuerdo con la Ley 2126 de 2021, para 
la determinación y otorgamiento de la medida de protección 
correspondiente. 

7. Prohibición de la conciliación en casos de violencia en el con-
texto familiar: se debe evitar la conciliación en situaciones de 
violencia de género, ya que esta práctica puede poner en riesgo 
la seguridad de la víctima y perpetuar su victimización (Corte 
Constitucional, 2019, Sentencia T-139).

8. Medidas de protección en casos de agresiones mutuas: la Co-
misaría de Familia debe tomar medidas de protección adecua-
das en casos donde se evidencie la defensa propia de mujeres 
que han sido víctimas de violencia (Corte Constitucional, 2017, 
Sentencia T-027) 20.

9. Identificación de condiciones diferenciales: es crucial que el 
equipo interdisciplinario identifique y valore las condiciones di-
ferenciales y circunstancias de vulnerabilidad de las víctimas, 
como en el caso de mujeres cabeza de familia o personas con 

20 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-027 de 2017. Esta senten-
cia señala que la defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género, 
no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas 
adecuadas y eficaces para garantizar una vida libre de violencia. Las víctimas 
de violencia de género no pierden su condición de víctimas por reaccionar a la 
agresión, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su condición de sujeto 
de especial protección constitucional. En virtud de lo anterior, debe tenerse en 
cuenta que cuando un hombre y una mujer se propician agresiones mutuas, en 
términos generales, no están en igualdad de condiciones.
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discapacidad, para abordar los casos de manera integral (Corte 
Constitucional, 2023, Sentencia T-219).

10. Valoración y reconocimiento de la gravedad de todos los ti-
pos de violencia: tanto la violencia psicológica21 como la física 
deben ser valoradas con la misma gravedad, y deben ordenarse 
medidas de protección y atención adecuadas, incluso si no hay 
testigos presenciales (Corte Constitucional, 2018, Sentencia 
T-462).22 No se debe desestimar la gravedad de los actos de 
violencia por la falta de secuelas físicas o psicológicas eviden-
tes, ni porque la víctima no exhiba conductas de inseguridad 
o angustia esperadas (Corte Constitucional, 2008, Sentencia 
T-462).

11. Flexibilización de la prueba en violencia psicológica: dada la 
dificultad de probar la violencia psicológica, se deben flexibilizar 
los métodos de prueba, considerando todos los indicios de vio-
lencia de forma integral (Corte Constitucional, 2017, Sentencia 
T-027; Corte Constitucional, 2014, Sentencia T-964).

12. Derecho a la dignidad sobre el vínculo matrimonial: no se 
debe privilegiar el vínculo matrimonial sobre el derecho funda-
mental a la dignidad de las víctimas, evitando que la permanen-
cia en la unidad familiar justifique situaciones de violencia (Corte 
Constitucional, 2008, Sentencia T-462).

13. Eliminar prejuicios en la valoración de las denuncias: es 
inadecuado analizar la versión de la mujer bajo el prejuicio de 
que la motivación de las denuncias de violencia tiene origen en 
no haber superado la finalización de la relación sentimental, el 
deseo de resultar vencedora en el juicio de divorcio u obtener 

21 Corte Constitucional, Sentencia T-462 de 2018. Esta sentencia señala que 
la violencia psicológica “se ocasiona con acciones u omisiones dirigidas intencio-
nalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización e inferiori-
dad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no ataca la 
integridad física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su autono-
mía y desarrollo personal y se materializa a partir de constantes y sistemáticas 
conductas de intimidación, desprecio, chantaje, humillación, insultos y/o amena-
zas de todo tipo”. Esta se da cuando: i) la mujer es insultada o se la hace sentir 
mal con ella misma; ii) es humillada delante de los demás; iii) es intimidada o 
asustada a propósito (por ejemplo, por una pareja que grita y tira cosas); o iv) 
cuando es amenazada con daños físicos (de forma directa o indirecta, mediante 
la amenaza de herir a alguien importante para ella). Se trata de agresiones si-
lenciosas y sutiles que no afectan la integridad física y que suponen una mayor 
dificultad probatoria, por lo que exigen del operador judicial un rol más activo en 
la consecución de la igualdad procesal entre las partes.

22 Corte Constitucional, Sentencia T-462 de 2008. La violencia psicológica a 
menudo se produce en el hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría 
de los casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima”.
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venganza, o que ha deformado los hechos, exagerando su mag-
nitud (Corte Constitucional, 2008, Sentencia T-462).

14. Credibilidad de la víctima: es esencial que la credibilidad de la 
víctima no se ponga en duda por su forma de vestir, ocupación 
laboral, conducta sexual o relación con el agresor (Corte Consti-
tucional, 2008, Sentencia T-462).

15. Dictamen forense para medidas de protección: el dictamen 
forense debe ser considerado para evaluar el riesgo de violencia 
y decretar las medidas de protección, atención y estabilización 
necesarias (Corte Constitucional, 2008, Sentencia T-462).

Al valorar integralmente los hechos de violencia en el 
contexto familiar desde la perspectiva de género, así como 
mediante el enfoque diferencial e interseccional se garantiza 
que las medidas adoptadas sean adecuadas para erradicar la 
violencia familiar, teniendo en cuenta la naturaleza del daño y 
permitiendo el uso de soluciones distintas a las estipuladas en 
la ley cuando la situación lo requiera. 

 » Las medidas de protección, atención y estabilización de-
ben implementarse en un plazo razonable y ser adecua-
das para erradicar la violencia en el contexto familiar. 

Para lograrlo, el equipo interdisciplinario de la Comisaría de 
Familia debe realizar un análisis integral de los hechos de violen-
cia, asegurándose que las medidas adoptadas sean efectivas en su 
mitigación. No se puede justificar la falta de acción señalando, por 
ejemplo, que la remisión de información a la Policía Nacional es la 
única forma eficaz de prevenir nuevas agresiones en todos los ca-
sos. Asimismo, no se debe alegar que la medida solicitada por la 
víctima no se encuentra contemplada en la norma, ni que ésta no 
haya solicitado específicamente una acción para abordar el daño 
particular, o que las agresiones perpetradas a través de redes 
sociales puedan ser resueltas simplemente evitando el contacto 
con el agresor. 

Además de las medidas de protección y atención, no se debe ol-
vidar que las Comisarías de Familia teniendo en cuenta las necesida-
des sociales y económicas de las víctimas pueden otorgar medidas 
de estabilización que según la Ley 1257 de 2012, incluyen el acceso 
preferencial a educación técnica o superior, actividades extracurricu-
lares y apoyo psicosocial, especialmente para las víctimas menores 
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de edad. Además, los empleadores que contraten a trabajadoras 
víctimas de violencia pueden deducir hasta el 200% de los salarios y 
prestaciones sociales pagados durante tres años. Estas medidas se 
financian a través del Sistema de Seguridad Social en Salud, aunque 
si el agresor tiene capacidad económica, se le podrá ordenar el pago 
de los gastos correspondientes. 

De acuerdo con la Sentencia T-462 de 2008, la elección de la 
medida debe basarse en una interpretación que contemple: 

(i) el tipo de daño o amenaza que generan los actos de violencia 
denunciados, ya sea psicológico, físico, sexual o patrimonial; 

(ii) la gravedad y frecuencia de los actos de violencia, entendiendo 
que estos no están limitados a la existencia de secuelas físicas o a 
un número específico de días de incapacidad; 

(iii) las obligaciones internacionales, constitucionales y legales que 
el Estado tiene en materia de prevención, investigación, sanción y 
reparación frente a la violencia contra la mujer; y 

(iv) el contexto social de violencia estructural hacia las mujeres.

Algunas pautas basadas en las reglas y subreglas emitidas 
por la Corte Constitucional que son relevantes para adoptar me-
didas de protección, atención y estabilización adecuadas en las 
CdF incluyen: 

1. Reconocimiento de la violencia psicológica: las órdenes de 
medidas de protección y atención deben abordar la violencia 
psicológica, dado que esta es a menudo invisible, grave y puede 
ser precursora de otros tipos de violencia. Estas medidas deben 
diferenciarse de las que solo buscan proteger la seguridad física 
de la mujer (Corte Constitucional, Sentencia T-462/18).

2. Medidas claras y diferenciadas: es esencial que las órdenes de 
protección y atención sean claras y adaptadas a las característi-
cas particulares de la violencia denunciada. Esto garantiza que 
las decisiones tengan el potencial de poner fin a la agresión o a 
su amenaza y que, en caso de incumplimiento, las autoridades 
cuenten con las herramientas necesarias para hacerlas cumplir 
(Corte Constitucional, Sentencia T-462/18).

3. Protección de NNA en contextos violentos: en casos donde 
el padre haya cometido actos violentos contra la madre, no se 
debe dar prioridad a la relación familiar que implique mantener 
visitas del padre a sus hijos (Corte Constitucional, 2008, Sen-
tencia T-462).
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4. Atención integral a los impactos de la violencia: las medidas 
de protección y atención deben considerar las consecuencias y 
los impactos psicológicos, económicos y sexuales de las violen-
cias, y no limitarse a un aviso a la Policía sobre la seguridad 
personal (Corte Constitucional, Sentencia T-462/18).

5. Flexibilidad en la toma de decisiones: los comisarios y comi-
sarias deben ser flexibles y actuar más allá de los límites es-
trictos de la ley para brindar una protección efectiva adaptada a 
la modalidad del daño y a las necesidades de seguridad de las 
víctimas (Corte Constitucional, Sentencia T-004 de 1996).

6. Medidas de atención en situaciones graves: en casos graves 
o donde las medidas legales sean insuficientes, el comisario o 
comisaria de familia debe recurrir a medidas alternativas, como 
alojamiento temporal o programas de protección especial, que 
garanticen la integridad y seguridad de la víctima (Corte Consti-
tucional, Sentencia T-198 de 2006).

7. Medidas adicionales en casos de alto riesgo: en situaciones 
de alto riesgo, se deben considerar medidas adicionales a las 
previstas en la ley si las circunstancias lo requieren, para ase-
gurar la protección efectiva de los derechos de la víctima (Corte 
Constitucional, Sentencia T-009 de 2015).

8. Medidas provisionales en riesgo inminente: en casos de riesgo 
inminente, las Comisarías de Familia pueden adoptar medidas 
provisionales de protección de manera inmediata, sin necesidad 
de una solicitud formal (Corte Constitucional, Sentencia T-139 
de 2019).

9. Medidas de estabilización social y económicas para las víc-
timas: Las CdF pueden aplicar medidas de estabilización social 
y económica para víctimas de violencia en el contexto familiar 
mediante la articulación con entidades como el SENA para 
facilitar acceso a empleo, formación y microcréditos. También 
deben promover el ingreso a programas de vivienda y subsidios 
estatales, además de garantizar apoyo psicosocial y rutas de 
empleabilidad con empresas locales. Es fundamental el segui-
miento continuo de las víctimas para asegurar su permanencia 
en los programas y ajustar estrategias según sus necesidades, 
en concordancia con la Ley 1257 de 2008 y decretos reglamen-
tarios que protegen a las víctimas.

10. Diseño y seguimiento al cumplimiento de medidas de pro-
tección, atención y estabilización personalizadas: al emitir 
órdenes de protección y atención, las CdF deben garantizar que 
estas se ajusten a las condiciones particulares de cada perso-
na. Esto puede incluir, por ejemplo, restricciones geográficas 
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en áreas donde la víctima tenga mayores riesgos de accesi-
bilidad o seguimiento activo de las órdenes en poblaciones 
rurales o de difícil acceso. Para garantizar su cumplimiento, la 
o el comisario de familia deberá remitir la orden de la medida 
de protección otorgada a quienes sea necesario, por ejemplo, 
en aquellos casos descritos en el numeral a), deberá remitir la 
orden al Consejo de Administración o al Comité de Convivencia, 
al propietario, arrendador o administrador o a quien tenga a su 
cargo la responsabilidad del inmueble; en los casos relativos a 
la custodia y régimen de visita de las y los menores, deberá noti-
ficar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y en aquellos 
casos donde sea necesario el acompañamiento o la presencia 
de la Policía Nacional, deberá notificar a dicha entidad. En caso 
de presentarse incumplimiento de la medida de protección, por 
parte del agresor, la autoridad competente deberá imponer las 
sanciones correspondientes 23

Otras prácticas que se pueden incorporar en las CdF para 
fortalecer el procedimiento de adopción de medidas de pro-
tección, atención y estabilización son:

 » Reconocer en la ruta de atención medidas especiales 
para casos que involucren a personas en situación de 
discapacidad, menores de edad, adultos mayores y muje-
res que enfrentan barreras adicionales para denunciar la 
violencia y contar con profesionales que puedan atender 
de manera adecuada y respetuosa las particularidades de 
cada grupo, considerando además la interacción de varios 
factores, asegurando que cada persona reciba un trato 
adecuado a su contexto específico.

 » Capacitación continua del personal: capacitar a fun-
cionarios y funcionarias de las CdF sobre los enfoques 
de género, etnia, edad y discapacidad y la forma cómo 
interactúan con distintos factores de vulnerabilidad, para 
evitar estereotipos y juicios preconcebidos que pueden 
revictimizar a las personas denunciantes y comprometer 
el debido proceso.

23 Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 
STC14943-2014 (30 de octubre de 2014). M. P. Fernando Giraldo Gutiérrez. 
Bogotá D.C.: La Corte. Radicación n. 11001-22-10-000-2014-00492-0. Dis-
ponible en: https://vlex.com.co/vid/691807481.
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 » Flexibilidad en el servicio: tener en consideración los ro-
les (laborales, de cuidado, etc.) que desarrolla la persona 
que solicita los servicios y el momento que resulte mejor 
para atender los llamados de la autoridad y agendar las 
actuaciones. Tener disponibilidad para que las interven-
ciones de la persona puedan surtirse a través de medios 
virtuales. Otorgar prioridad en el servicio a las mujeres y 
personas de sectores LGBTIQ+ que han sido víctimas de 
violencia basada en género.

 » Garantía de intimidad y confidencialidad: las Comisa-
rías de Familia deben garantizar a las personas una esfera 
de privacidad frente a las necesidades que busca satisfa-
cer. Esto conlleva, entre otros aspectos, ser tratadas con 
reserva de identidad cuando es víctima de violencia. 

 » Entrevistas y valoraciones adaptadas: implementar 
procesos de entrevista y evaluación que respeten las 
necesidades de cada víctima. Por ejemplo, las personas 
mayores y con discapacidad podrían requerir ajustes en 
la comunicación, mientras que los menores de edad ne-
cesitarán entrevistas conducidas por profesionales entre-
nados en psicología infantil.

 » Acompañamiento integral y psicosocial especializado: 
proveer asistencia psicosocial y legal adaptada a las ne-
cesidades de cada grupo y sus intersecciones, así como 
asesoramiento especializado para mujeres en situación 
de violencia de género que también enfrentan pobreza o 
discapacidades.

 » Reconocer la violencia económica en el contexto fami-
liar: proveer medidas de estabilización social y económi-
ca para las víctimas de violencia en el contexto familiar.
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4.3. Para dar respuesta adecuada 
en los casos de violencia en el 

contexto familiar 

4.3.1. Respuesta adecuada a niños, niñas y 
adolescentes (NNA)
Para garantizar una respuesta adecuada en los casos de violencia 
en el contexto familiar que involucran a niños, niñas y adolescentes 
(NNA), las Comisarías de Familia y otras entidades de justicia deben 
aplicar el principio del interés superior de la niñez. Este principio es-
tablece que todas las decisiones deben priorizar la protección y el 
bienestar de los menores, reconociendo su particular vulnerabilidad 
y asegurando que cualquier medida tomada esté centrada en sus 
necesidades y derechos. La Sentencia T-337 de 2017 de la Corte 
Constitucional de Colombia subraya la importancia de este enfoque, 
destacando que, en situaciones de violencia intrafamiliar, los NNA 
requieren una atención que asegure su bienestar físico, psicológico 
y emocional.

Para llevar a cabo este mandato, se han establecido varias re-
glas jurisprudenciales que guían a las autoridades judiciales y admi-
nistrativas en la protección de los derechos de NNA. Estas pautas 
son esenciales para garantizar que las decisiones tomadas en los 
procesos de protección de menores respondan a sus intereses y cir-
cunstancias específicas. La Sentencia T-062 de 2022, por ejemplo, 
detalla normas fundamentales que las autoridades deben seguir, 
entre las cuales están: la protección ante riesgos prohibidos, la ga-
rantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del menor 
y la provisión de un ambiente familiar adecuado para su desarrollo. 
Esta perspectiva busca que cada intervención estatal esté justificada 
y orientada a preservar el bienestar de NNA, asegurando que se im-
plementen medidas de protección oportunas y proporcionadas.

En este sentido, se presentan algunas pautas para prote-
ger los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en las 
actuaciones de los equipos interdisciplinarios de las Comisarías 
de Familia que recogen los principales planteamientos de la ju-
risprudencia de la Corte Constitucional. 
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1. Actuar en el marco del interés superior de NNA: se debe ga-
rantizar el desarrollo integral de NNA, incluyendo su derecho 
a un ambiente familiar seguro y saludable. Para que el Estado 
intervenga en las relaciones familiares, es necesario que existan 
razones justificadas que respalden dicha intervención y que esta 
favorezca su bienestar.

2. Analizar y actuar en cada caso concreto: las circunstancias 
personales de cada NNA deben contrastarse con criterios gene-
rales que promuevan el bienestar infantil. Las autoridades, ade-
más, cuentan con un margen de discrecionalidad para decidir 
qué medidas protegerán mejor los intereses de NNA, siempre 
ajustándose al material probatorio y aplicando conocimientos 
técnicos y científicos pertinentes.

3. Criterios para el restablecimiento de derechos: toda medida 
adoptada debe basarse en un examen integral de la situación 
del - la NNA, especialmente cuando implique la separación de 
la familia. Estas decisiones deben justificarse y responder a la 
gravedad de la situación, priorizando soluciones que eviten el 
desmejoramiento de las condiciones del/la NNA.

4. Derecho a la escucha: NNA tienen derecho a participar en los 
procesos judiciales o administrativos que les conciernen, y sus 
opiniones deben ser valoradas conforme a su edad y madurez. 
Este derecho permite que sus voces contribuyan a decisiones 
que mejoren su bienestar y aseguren su protección.
Para implementar las pautas de atención de NNA en las Co-

misarías de Familia, se pueden adoptar las siguientes prácticas 
por parte de los equipos interdisciplinarios: 

 » Creación de espacios seguros para la expresión de NNA: ha-
bilitar lugares de escucha y recolección de testimonios donde 
NNA sientan seguridad y puedan expresar sus vivencias sin 
temor. Esto asegura que sus opiniones sean tomadas en cuenta 
y que cualquier declaración esté libre de coerción o influencia 
indebida.

 » Evaluaciones integrales en casos de violencia en el contexto 
familiar: realizar una evaluación detallada del contexto familiar 
de NNA involucrados, para determinar la conveniencia de la 
convivencia familiar o la implementación de medidas preventi-
vas. Esto incluye visitas domiciliarias y entrevistas con distintos 
miembros de la familia, lo que permite una comprensión holísti-
ca de la situación de los NNA.

 » Protección específica en casos de abuso sexual: si se sospe-
cha de abuso sexual, se deben limitar los contactos del - la NNA 
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con el presunto agresor hasta que se obtenga una evaluación 
clara de la situación. Esta medida se orienta a garantizar la in-
tegridad psicológica y emocional del menor y a evitar cualquier 
posibilidad de revictimización.

 » Participación activa de los NNA en el proceso: brindar la 
oportunidad a los menores de expresar su opinión en temas 
como la custodia o el régimen de visitas, siempre considerando 
su madurez y capacidad de comprensión. Esto refuerza su de-
recho a ser escuchados y valorados como actores en su propio 
proceso de protección.

 » Adopción de medidas de apoyo psicosocial: incorporar y va-
lorar los conceptos de los equipos interdisciplinarios en la aten-
ción de NNA para asegurar un acompañamiento psicológico que 
facilite su adaptación a las medidas de protección adoptadas. 
Esto resulta especialmente útil en casos de separación familiar 
o de exposición a violencia prolongada.

4.3.2. Respuesta adecuada a mujeres
A partir de los instrumentos internacionales de Derechos Huma-
nos, las recomendaciones realizadas por el Comité de la CEDAW, 
la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, en-
tre otros, se proponen las siguientes pautas para otorgar una 
debida respuesta y asegurar el respeto de los derechos humanos 
de las mujeres en el proceso comisarial: 

 » El otorgamiento de medidas de protección y atención no debe 
estar sujeta a iniciar otros procedimientos legales como la de-
nuncia penal o cualquier otro proceso judicial o administrativo24

 » Las órdenes de protección deben incluir medidas como ordenar 
el desalojo del agresor de la vivienda de la víctima y la entrega 
de los medios de transporte familiares como el carro de la fami-
lia y todos los documentos y elementos personales de la mujer, 
ordenar que mantenga cierta distancia de la mujer y los lugares 
que ella frecuenta, ordenar al agresor que provea asistencia fi-
nanciera a la mujer −incluyendo el pago de cuentas médicas, 
psicológicas, hipoteca, arriendo, seguro, alimentos para los hijos, 
etc.− prohibir al agresor contactar a la mujer víctima, prohibirle 
causar más daño a la víctima o sus allegados, que se monito-
reen los movimientos electrónicos del agresor, entre otros.25

24 HANDBOOK. Op. Cit., Art. 3.10.2.
25 HANDBOOK. Op. Cit., Art. 3.10.2.
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• Cuando la urgencia lo amerite, debe haber funcionarios ca-
pacitados para dar una orden de protección inmediata sin 
audiencia ni trámite alguno más allá de la solicitud.26

• El testimonio de la mujer o su declaración jurada deben asu-
mirse como prueba suficiente para la emisión de una orden 
de protección. No debe exigirse material probatorio adicional 
para emitir dicha orden.27

• No se deben conceder órdenes de protección mutua por 
“comportamiento provocativo”. Es decir, no se debe emitir 
una contra-medida u orden de protección contra una mujer 
que ha sido víctima de alguna forma de violencia a favor de su 
agresor.28 Esto es considerando una estrategia común de los 
agresores el usar el espacio del derecho para amedrentar a 
las mujeres que han victimizado y desestimar sus solicitudes.

• En los trámites de protección que inciden en la custodia de los 
hijos de forma temporal o permanente, se debe partir de una 
presunción contra la solicitud de custodia de parte del perpe-
trador; presunción contra las visitas no supervisadas por parte 
del perpetrador; requerir que antes de conceder visitas super-
visadas, el perpetrador demuestre que ha pasado un tiempo 
después del más reciente acto de violencia y que ha dejado 
de recurrir a la violencia en su relacionamiento con la mujer o 
su familia, que está asistiendo a un programa de tratamiento 
psicosocial para perpetradores de violencia de género, y consi-
derando siempre que no se deben conceder visitas ni custodia 
a favor del perpetrador contra la voluntad del niño o niña.29

• Se debe garantizar la confidencialidad de los relatos presen-
tados por las mujeres para elevar una solicitud de protección, 
se les debe asegurar su privacidad y seguridad.30

• Los trámites de protección deben ser ágiles y simplificados, 
no deben incluir una excesiva carga financiera, burocrática o 
personal sobre las mujeres.31

 » Formación del personal encargado en la atención en temas 
de género.32 Esta formación debe incluir también la elaboración 
de instrumentos prácticos y directrices en materia de buenas 

26 HANDBOOK. Op. Cit., Art. 3.10.4.
27 HANDBOOK. Op. Cit., Art. 3.10.7
28 HANDBOOK. Op.Cit., art. 3.10.8.1.
29 HANDBOOK. Op.Cit., art. 3.10.8.2.
30 NACIONES UNIDAS y CEDAW. Op. Cit., 2017. Párr. 31, lit a-i)
31 HANDBOOK. Op.Cit., art. 3, Párr. 31, lit a-ii)
32 NACIONES UNIDAS. Asamblea General, Resolución: Intensificación de los 

esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer. Informe 
del Secretario General/A-Res 63-155. (30 de enero de 2009). Párr.14. Dispo-
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prácticas sobre cómo detectar, prevenir y afrontar casos de vio-
lencia contra la mujer, y sobre cómo asistir a las víctimas. Esto 
para evitar la concreción de diversas formas de violencia insti-
tucional y revictimización que son tan comunes en lo referente a 
violencia contra las mujeres.33

 » Brindar información clara y completa a las mujeres que han 
sido víctimas de violencia sobre el abanico de opciones a su 
favor para garantizar su protección efectiva y sobre el procedi-
miento que deben adelantar para solicitarlas.34

 » Garantizar la coordinación eficaz entre todos las y los funcio-
narios públicos competentes para prevenir, investigar, enjuiciar 
y castigar todas las formas de violencia contra la mujer y pro-
porcionarles protección y apoyo.35

4.3.3. Respuesta adecuada a personas LGBTIQ+
Para ofrecer una respuesta adecuada y respetuosa en casos de vio-
lencia en el contexto familiar que involucran a personas LGBTIQ+, 
es esencial que las Comisarías de Familia y sus equipos interdiscipli-
narios comprendan y apliquen enfoques específicos que reconozcan 
la identidad de género y la orientación sexual como derechos fun-
damentales. La jurisprudencia de la Corte Constitucional establece 
pautas claras para el trato justo y digno hacia personas LGBTIQ+, 
promoviendo una protección integral de sus derechos y adaptando 
las medidas a las necesidades específicas de cada situación. 

A continuación, se presentan lineamientos basados en la 
jurisprudencia, que orientan a comisarios o comisarias y sus 
equipos en la implementación de una atención sensible y no dis-
criminatoria para las personas LGBTIQ+: 

1. Identidad de género como derecho fundamental: la identidad 
de género, en tanto autopercepción, es un derecho fundamental 
que permite a cada persona definirse en función de sus viven-
cias y experiencias de género. Este derecho impone al Estado y 
a la sociedad la obligación de respetar y responder de manera 
congruente a esta autopercepción, tratándola de acuerdo con 
su visión personal (Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 
2022). En el marco de la Constitución de 1991, la identidad de 

nible en: https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/jahia/ webdav/shared/
shared/mainsite/policy_and_research/un/63/A_RES_63_155_ES.pdf

33 NACIONES UNIDAS y CEDAW. OP. Cit., 2017, párr. 166 y 167
34 Ibíd., párr. 15.
35 Ibíd., párr. 16, lit.n.
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género se reconoce como un constructo autónomo y un ejercicio 
de la voluntad humana, distinto de las categorías tradicionales 
asignadas por sexo. A diferencia de concepciones previas que 
ataban la orientación y el género a un determinismo biológico, 
actualmente se entiende que el género se vive y se construye 
libremente (Sentencia T-033 de 2022).

2. Identidad de género como una vivencia personal: la iden-
tidad de género se constituye como una experiencia interna e 
individual del género, independientemente del sexo asignado al 
nacer. La jurisprudencia de la Corte Constitucional reconoce que, 
a lo largo de la vida, la identidad de género puede evolucionar, 
generando diferencias entre el género registrado en los docu-
mentos oficiales y la experiencia personal de la persona. Este 
concepto, respaldado por los Principios de Yogyakarta, destaca 
la necesidad de respetar y reconocer las vivencias y experiencias 
personales en la protección y acceso a la justicia para las perso-
nas LGBTIQ+ (Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2022).

3. Identidad de género como criterio sospechoso de discrimina-
ción: la identidad de género y la orientación sexual se conside-
ran criterios sospechosos de discriminación en la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional, al igual que el sexo y otros rasgos 
permanentes. En la Sentencia T-314 de 2011, la Corte subraya 
que las personas transgénero enfrentan altos niveles de discri-
minación y exclusión, incluso dentro de la misma comunidad 
LGBTI. Además, el Alto Comisionado para los Derechos Huma-
nos ha documentado una serie de vulneraciones que afectan a 
esta población, incluyendo violencia física, tortura, detenciones 
arbitrarias y discriminación en sectores como el empleo, salud 
y educación (Corte Constitucional, Sentencia T-804 de 2014).
Para implementar una respuesta adecuada a personas 

LGBTIQ+ en las Comisarías de Familia, se pueden adoptar las 
siguientes prácticas en la atención brindada por parte de los 
equipos interdisciplinarios: 

 » Respeto a la identidad de género y orientación sexual: Es fun-
damental que las personas con identidades de género y/u orien-
taciones sexuales diversas sean tratadas y nombradas según su 
elección, sin necesidad de ajustarse al sexo o nombre registrado 
en sus documentos de identificación (Corte Constitucional, Sen-
tencia T-099 de 2015 y Sentencia T-033/22). Además, se debe 
reconocer el nombre identitario en actas, registros y demás do-
cumentos generados en los procesos de acceso a la justicia, sin 
considerarlo bajo ninguna circunstancia como un alias. 
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 » El uso de un lenguaje inclusivo y respetuoso es esencial: es-
pecialmente en etapas iniciales de intervención, como el primer 
contacto en casos de violencia y vía telefónica, evitando la im-
posición de juicios de valor sobre los roles de género y evitando 
la reproducción de estereotipos que menoscaben la diversidad 
sexual y la dignidad humana (Corte Constitucional, Sentencia 
T-257 de 2017).

 » No etiquete a la persona por el sexo o nombre que presente 
en su cédula. Llámela por el nombre identitario. Si tiene dudas 
sobre cuál palabra utilizar para referirse a una persona LGBTI, 
pregúntale directamente y de manera respetuosa, ¿cómo pre-
fiere ser nombrada? 

 » Es inadecuado creer que la identidad de género u orientación 
sexual diversa es una enfermedad o desviación, y no una deci-
sión autónoma. 

 » Es inadecuado asumir la orientación sexual de una persona por 
su expresión de género (la forma en la que se viste, habla o se 
expresa). 

 » Es inadecuado exigir modificaciones en la expresión de gé-
nero: como cambios en voz, gestos, vestimenta, accesorios o 
apariencia física, o solicitar la modificación del nombre o sexo 
en los documentos para permitir el acceso a los servicios de la 
entidad. En documentos oficiales como correspondencia, actos 
administrativos o providencias, se recomienda utilizar el nombre 
y género identitario, con pies de página si es necesario para su 
identificación legal (Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 
2022). Su labor no es cuestionar la orientación sexual o identi-
dad de género de la persona. 

Prácticas discriminatorias de las personas LGBTIQ+ en el 
procedimiento comisarial: 

A continuación, siguiendo lo planteado en la Guía de 
Atención a mujeres y personas LGBTIQ+ en los servicios de 
acceso a la justicia (Minjusticia, 2019), se presentan algunos 
ejemplos de prácticas y estereotipos de género que pueden 
vulnerar los derechos de las personas LGBTIQ+ en el procedi-
miento comisarial y que se deben evitar.

 » No reconocer el carácter de familia de las personas del 
mismo sexo. 
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 » Considerar que si una persona tiene una orientación 
sexual o identidad de género diversa es un peligro para 
niños, niñas o familiares. La orientación sexual o la iden-
tidad de género no se contagian y no implican por sí mis-
mas que una persona sea un agresor.

 » Justificar los tratos violentos y denigrantes por pensar 
que en las personas LGBTIQ+ ese es un riesgo ordinario 
de la relación sentimental entre la víctima y el agresor. 

 » Culpabilizar a la mujer o persona LGBTIQ+ de la violencia 
recibida por no divulgar su orientación sexual o identidad 
de género, haber elegido no estar acompañadas en cier-
tos lugares, estar solas a determinadas horas, no cumplir 
los roles de sumisión o servilismo esperados en ellas, 
estar en actividades o escenarios no “apropiados”, hacer 
que el hombre pierda los estribos, entre otras razones. 

 » Pensar que la violencia es algo propio de las dinámicas 
entre parejas del mismo sexo. 

4.3.4. Respuesta adecuada a personas con 
pertenencia étnica
La administración de justicia en contextos étnicos en Colombia de-
manda un enfoque que respete y se integre con las estructuras cul-
turales y jurídicas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, 
especialmente cuando se trata de proteger los derechos de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) en situaciones de violencia familiar. 
Este enfoque requiere que jueces, juezas funcionarias/funcionarios 
administrativos y equipos interdisciplinarios incorporen elementos 
de la jurisdicción especial indígena en sus análisis y decisiones, per-
mitiendo una armonización con el sistema jurídico general y el marco 
constitucional colombiano.

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la atención 
de casos con NNA indígenas debe fundamentarse en diálogos in-
terculturales, entendiendo y respetando las particularidades de sus 
contextos y necesidades. En particular, en situaciones de violencia 
en el contexto familiar, los operadores de justicia deben realizar un 
análisis exhaustivo de los elementos que definen la competencia de 
la jurisdicción especial indígena: el personal, el territorial, el objetivo 
y el institucional.
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Estos elementos, según la Corte Constitucional, son funda-
mentales para determinar si un caso específico recae dentro de la 
jurisdicción indígena o debe ser atendido por la justicia ordinaria. 
Se deben tomar en cuenta aspectos como la pertenencia cultural 
de las partes involucradas, el territorio donde se produjeron los he-
chos, el tipo de bien jurídico afectado, y la existencia de autoridades 
y procedimientos tradicionales que puedan garantizar una atención 
adecuada. La Corte ha insistido en que este análisis debe realizarse 
sin prejuicios, evitando suponer que la jurisdicción indígena se limita 
solo a “asuntos menores”.36 

Según la Corte37 frente a la violencia contra la mujer, el equilibrio 
en estos casos radica en comprender que no toda conducta definida 
desde una perspectiva occidental como violencia contra la mujer es 
aplicable de igual manera en el contexto de la jurisdicción especial 
indígena. Sin embargo, ello tampoco implica que cualquier conducta 
esté exenta de control bajo el amparo de la protección étnica y cultu-
ral. Así, la interpretación sobre los límites de la jurisdicción indígena 
frente al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia debe 
enfocarse en lo “verdaderamente intolerable” por afectar derechos 
esenciales de la humanidad y el núcleo de los derechos fundamen-
tales, acorde con la evolución social y de los derechos.

Subreglas para la administración de justicia en casos de 
violencia contra mujeres indígenas

1. Las investigaciones deben realizarse con una perspectiva 
intercultural y de género.

2. El enfoque debe ser multidisciplinario.

36 Corte Constitucional, Sentencia T-387 de 2020. La Corte destacó la re-
levancia de este enfoque en casos de violencia intrafamiliar, aclarando que, 
aunque este delito tiene una importancia significativa a nivel nacional e inter-
nacional, esto no implica de manera automática la intervención de la justicia 
ordinaria. Por el contrario, es crucial evaluar las capacidades institucionales de 
las autoridades indígenas para atender el caso, respetando así su autonomía y 
evitando decisiones que puedan llevar a la impunidad o a la revictimización de 
las personas afectadas.

37 Corte Constitucional, Sentencia SU-091 de 2023. Representa un avance 
en la jurisprudencia constitucional que trasciende los criterios establecidos en la 
sentencia T-349 de 1996, creando un nuevo límite a la autonomía de las autori-
dades indígenas: la prohibición de toda forma de violencia contra la mujer. Esta 
decisión marca un cambio de jurisprudencia al establecer un nuevo límite para 
la jurisdicción especial indígena.
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3. Las medidas de reparación deben incluir una perspectiva 
de género y respeto por las diferencias culturales, eva-
luadas desde un enfoque de igualdad. 

4. Es esencial la participación activa de las mujeres indíge-
nas en la formulación de estas medidas y en las garantías 
de no repetición, promoviendo la transformación de las 
relaciones de género. 

4.3.5. Respuesta adecuada personas adultas mayores
La protección de los derechos de las personas mayores, especial-
mente en situaciones de violencia en el contexto familiar, se funda-
menta en un marco normativo extenso tanto a nivel internacional 
como nacional. Este marco establece principios y obligaciones es-
pecíficas para los Estados, las familias y la sociedad en general, 
orientados a garantizar la dignidad y el bienestar de las personas 
mayores. En Colombia, las comisarías de familia tienen una función 
esencial en la atención y protección de los adultos mayores en situa-
ciones de violencia en el contexto familiar, bajo la orientación de los 
lineamientos y estándares establecidos por normativas internacio-
nales y nacionales. 38

A partir de la jurisprudencia de la Corte Constitucional39 , los 
deberes de las comisarías de familia en la atención para perso-
nas adultos mayores víctimas de violencia en el contexto familiar 
incluyen: 

1. Atención prioritaria y diferenciada: dado el estado de vulnera-
bilidad de los adultos mayores, las comisarías de familia están 
obligadas a brindar una respuesta rápida y efectiva que proteja 
su integridad física y emocional.

38 Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores (2015); Naciones Unidas. Principios en favor de las 
Personas de Edad (1991); Constitución Política de Colombia (1991), art. 46; Ley 
1251 de 2008; Ley 1850 de 2017; Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 
(2007); Código Penal de Colombia; Ley 2126 de 2021.

39 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-240 de 2018, sobre el 
enfoque diferencial para adultos mayores y la prioridad en la atención por co-
misarías; Sentencia T-147 de 2020, que reafirma el deber de brindar atención 
integral y apoyo psicosocial; Sentencia T-157 de 2021, que enfatiza la urgencia 
de medidas inmediatas y un enfoque intersectorial en casos de violencia intrafa-
miliar contra adultos mayores.
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2. Asistencia psicosocial: las comisarías deben garantizar que los 
adultos mayores accedan a servicios de apoyo psicosocial para 
mitigar los efectos del maltrato y promover su bienestar mental 
y emocional.

3. Medidas de protección diferenciadas: la jurisprudencia exige a 
las comisarías de familia adoptar todas las medidas de protec-
ción necesarias, incluyendo la posibilidad de trasladar al adulto 
mayor a un entorno seguro si es necesario para prevenir el ries-
go de violencia.

4. Enfoque diferencial e interseccional: las comisarías deben 
aplicar un enfoque que tome en cuenta la edad, condiciones 
de salud y la situación socioeconómica del adulto mayor para 
ofrecer una atención adecuada y coordinada con otros servicios 
estatales (Corte Constitucional, 2018, 2020, 2021).

5. Evaluación Integral del Caso y del Entorno Familiar. La co-
misaría debe realizar una evaluación exhaustiva del contexto 
familiar, incluyendo entrevistas a otros miembros de la familia 
y posibles cuidadores. Esto ayuda a identificar dinámicas de 
violencia específicas hacia la adulta mayor, que pueden incluir 
violencia física, psicológica, económica o negligencia. A su vez, 
esta evaluación permite determinar si es necesario un proce-
so de separación temporal del hogar o medidas de protección 
adicionales.

6. Medidas de protección inmediata. Como órdenes de aleja-
miento o la reubicación de la víctima en un entorno seguro. Ade-
más, proporcionar asesoría jurídica a la persona adulta mayor 
sobre sus derechos y sobre las opciones legales a su disposi-
ción, como la solicitud de medidas de protección adicionales y 
de apoyo en procesos penales si fuera necesario.

7. Capacitación Continua del Personal de las Comisarías. Sobre 
el trato digno y la atención diferenciada a personas mayores. 
Estas capacitaciones deberían incluir el reconocimiento de seña-
les de abuso, el marco legal específico para la protección de los 
derechos de las personas mayores y estrategias para manejar 
situaciones de riesgo en el contexto familiar.

8. Articulación Interinstitucional y con la Sociedad Civil. Dada 
la complejidad de los casos de violencia hacia adultas mayores, 
es fundamental que las comisarías trabajen de manera coordi-
nada con otras instituciones, como el sistema de salud, las de-
fensorías de derechos y las organizaciones de la sociedad civil 
especializadas en derechos de las personas mayores. Esto faci-
lita una respuesta más integral y garantiza que la adulta mayor 
reciba el apoyo necesario en todas las áreas de su vida.
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9. Prevención y Sensibilización Comunitaria. Implementar ac-
ciones de prevención de la violencia dirigidos a la comunidad 
en general, que promuevan el respeto y la dignidad hacia los 
adultos mayores. Estos programas pueden incluir campañas de 
sensibilización que informen sobre los derechos de las personas 
mayores y los recursos disponibles para denunciar situaciones 
de violencia (Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, 2007).

10. Evaluación y Monitoreo. Establecer mecanismos de evaluación 
y monitoreo de la atención brindada a los adultos mayores en 
situaciones de violencia. Esto permitirá identificar las falencias 
en el proceso y realizar ajustes que garanticen una atención de 
calidad (Ley 2126, 2021).

4.3.6. Respuesta adecuada a personas con 
discapacidad
La atención de casos de violencia en el contexto familiar que invo-
lucran a personas con discapacidad requiere un enfoque que con-
temple sus derechos específicos y las características particulares de 
esta población. La administración de justicia debe garantizar que las 
comisarías de familia actúen de manera proactiva, sensible y efectiva 
en la protección de los derechos de las personas con discapacidad, 
cumpliendo con los principios establecidos en la legislación nacio-
nal e internacional.40 En este sentido, las CdF deben implementar 
protocolos específicos para abordar casos de violencia intrafamiliar, 
asegurando que los procedimientos sean accesibles y adaptados a 
las necesidades de las personas con discapacidad.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha subra-
yado la importancia de considerar las particularidades de las perso-
nas con discapacidad en situaciones de violencia intrafamiliar.41 La 
Corte Constitucional ha establecido que, en casos de violencia en el 
contexto familiar, es fundamental evaluar la capacidad de las institu-
ciones para brindar una respuesta adecuada y garantizar el bienestar 

40 Naciones Unidas. (2006). Convención sobre los Derechos de las Perso-
nas con Discapacidad. Ratificada por Colombia en 2011. Disponible en: https://
www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf.

41 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-506 de 2019. La sentencia 
enfatiza la necesidad de un enfoque multidisciplinario en la atención a personas 
con discapacidad, involucrando a profesionales de salud, psicología y derecho, 
y destaca la importancia de la formación especializada para el personal de las 
CdF.
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de las personas afectadas.42 Esto implica que las CdF deben estar 
preparadas para ofrecer un entorno seguro y accesible, así como es-
tablecer alianzas con organizaciones de la sociedad civil que traba-
jen en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad.

En virtud de lo anterior algunas subreglas para la ad-
ministración de justicia en casos de violencia en el contexto 
familiar que involucren a personas con discapacidad son: 

1. Las investigaciones deben llevarse a cabo en un en-
torno accesible, garantizando que las víctimas puedan 
expresar sus experiencias sin temor ni barreras.

2. El enfoque debe ser interdisciplinario, integrando la 
perspectiva de derechos humanos, género y discapacidad.

3. Es fundamental involucrar a las organizaciones de de-
fensa de los derechos de las personas con discapacidad 
en el diseño y ejecución de medidas de protección.

4. Las medidas de reparación deben considerar las nece-
sidades y particularidades de las personas con discapa-
cidad, garantizando su dignidad y autonomía. 

Para implementar estas subreglas en casos de violencia en 
el contexto familiar que involucren a personas con discapacidad 
las CdF, se pueden adoptar las siguientes pautas en la atención 
brindada por parte de los equipos interdisciplinarios: 

1. Capacitación continua del personal: sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y la manera de atender adecuada-
mente sus necesidades. Esto incluye formación sobre el uso de 
lenguajes inclusivos, adaptación de espacios físicos y sensibili-
zación sobre las diversas formas de discapacidad.

2. Protocolos de atención accesibles: las comisarías deben desa-
rrollar protocolos que garanticen que el proceso de denuncia y 
atención sea accesible para todas las personas, independiente-
mente de su discapacidad. Esto implica la adaptación de formu-
larios, la posibilidad de realizar denuncias de forma verbal o a 
través de asistencia en línea, y el uso de tecnología asistiva que 
facilite la comunicación.

42 Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1618 de 2013. Por la 
cual se establecen disposiciones para garantizar los derechos de las personas 
con discapacidad, con énfasis en la inclusión, participación y protección contra la 
violencia.
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3. Enfoque multidisciplinario: la atención a casos de violencia 
en el contexto familiar debe integrar las perspectivas de diver-
sas disciplinas, incluyendo psicología, trabajo social, derecho 
y salud. Este enfoque permite abordar la situación de manera 
integral, considerando tanto las dimensiones legales como las 
emocionales y sociales de la violencia.

4. Evaluación continua y retroalimentación: implementar me-
canismos para evaluar de manera constante la efectividad de 
los protocolos y prácticas adoptadas es esencial. Las comisa-
rías deben recoger y analizar datos sobre los casos atendidos, 
la satisfacción de las víctimas y la adecuación de los servicios 
brindados, con el objetivo de realizar ajustes y mejorar continua-
mente la atención.
Además de estos lineamientos, los equipos interdisciplina-

rios de las CdF, pueden adoptar las siguientes prácticas en la 
atención de personas con discapacidad para brindar un entorno 
accesible, de respeto y libre de prejuicios: 

1. No asuma que la persona con discapacidad no comprende la 
información.

2. No suponga que la persona puede pude o no puede hacer y en 
la medida en la que identifique las barreras o necesidades de 
apoyo, preste atención para ofrecer el acompañamiento reque-
rido y necesario. 

3. Diríjase siempre a la persona por su nombre sin asociarlo a su 
discapacidad.

4. No haga hincapié cuando hable de la persona con discapacidad 
en su condición funcional, valide y reconozca en la persona su 
potencial, su capacidad, sus habilidades y su propia historia.

5. Asegúrese de que no existan barreras comunicativas. 
6. Póngase a nivel de la persona con discapacidad física, posicio-

nándose cara a cara a la altura adecuada, propiciando un espa-
cio de reciprocidad y comodidad en la interacción. 

7. Si se trata de una persona con discapacidad auditiva, asegúrese 
de contar con intérprete de lengua de señas, especialmente an-
tes de la citación o diligencia. 

8. Realice los ajustes razonables en caso de que existan barreras 
que limiten la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

9. Si la persona con discapacidad se presenta con su cuidador(a), 
no ignore a la persona con discapacidad, permita que ella res-
ponda a las preguntas o sea ella quien ponga en conocimiento 
los hechos de la violencia en el contexto familiar.
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10. Pregúntele directamente a la persona con discapacidad si nece-
sita apoyos y cuáles. Nadie mejor que ella para identificar cómo 
necesita ser atendida. Puede recurrir a las siguientes preguntas 
para identificar qué apoyos se pueden requerir: ¿Cuál es la ma-
nera que la persona emplea para comunicarse? ¿Usted sabe leer 
y escribir? ¿Usted necesita que alguien le ayude a comunicar sus 
ideas? ¿Cómo comprender mejor la información? (Escrita, verbal, 
con imágenes, con señas, entre otras.)

11. En caso de necesitarlo, proporcione medios alternativos para 
promover la comunicación a través de textos, dibujos etc. 

12. En caso de ser necesario, minimice el ruido de fondo o la sobre 
estimulación visual.

13. Ajuste el nivel de complejidad de las preguntas en función de 
las necesidades y capacidades de las personas con discapaci-
dad, garantizando una comunicación accesible y comprensible 
que facilite la plena participación de la persona en el proceso.

14. No invisibilice las necesidades y requerimientos de salud que 
las personas con discapacidad puedan requerir. Permita el des-
canso y realice pausas, salidas al baño, cambios de postura, 
traslados, entre otros. 

15. Recuerde que en Colombia existe el Centro de Relevo, a través 
del cual, las personas sordas y oyentes podrán comunicarse de 
forma fácil y efectiva. Las personas sordas deberán registrarse 
descargando la App disponible para Android como Centro de 
Relevo Colombia. Las personas oyentes pueden llamar al nú-
mero 310 315 7380 - opción 1. 
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Las acciones adelantadas en cada una de las fases plantea-
das para la atención y servicio en CdF debe ser debidamente 
registrado y soportado según el momento. (ver tabla de ac-
ciones por fase en el capítulo 3.) Para esto se anexan a este 
lineamiento los siguientes formatos y documentos.

5.1. Documentos jurídicos y 
procesales 

5.1.1. Documentos jurídicos y procesales
Incluye los actos procesales, autos y resoluciones judiciales 
relacionados con las medidas de protección y los incidentes 
asociados.

 » Auto admisorio de incidente de levantamiento de medi-
das de protección.

 » Auto admisorio de la solicitud de incumplimiento a las 
medidas de protección.

 » Auto admisorio violencia en el contexto familiar cuando 
la víctima es NNA.

 » Auto que admite la solicitud del levantamiento de las MP.
 » Auto que admite y remite a otra comisaría.
 » Auto que avoca conocimiento de medidas de protección 

provisionales.
 » Auto de cumplimiento.
 » Auto de solicitud de incumplimiento a las medidas de 

protección.
 » Formato Fallo cuando comparecen las partes y se adop-

tan medidas de protección.
 » Formato Fallo cuando no comparece el accionado a la 

audiencia cuando imponen MP.
 » Formato Fallo cuando no comparece el accionante. He-

chos no probados.
 » Formato Fallo para la adopción de medidas de protec-

ción cuando no comparecen las partes. 
 » Modelo audiencia de incumplimiento a las medidas de 

protección.



Capitulo 5 
Formatos y anexos

118

5.1.2. Modelos y formatos de audiencia
Formatos que guían la realización de audiencias relacionadas con las 
medidas de protección y los incidentes en los casos de violencia.

 » Audiencia incidente del levantamiento de las medidas de 
atención.

 » Modelo audiencia de incidente cuando no comparece el 
incidentante.

 » Modelo de audiencia de levantamiento de medidas de protección.
 » Modelo de trámite incidental cuando ninguna de las partes 

comparece a la audiencia.

5.1.3. Documentos de notificación y comunicación
Documentos utilizados para notificar a las partes involucradas sobre 
decisiones judiciales y otros procesos

 » Notificación levantamiento de medios de protección.
 » Notificaciones incidentes de incumplimiento.

5.2. Gestión de casos

5.2.1. Documentos de ingreso y registro de casos
Anexos que se utilizan para registrar y recibir a las personas que 
ingresan a las Comisarías de Familia, así como para registrar la si-
tuación presentada.

 » Recepción denuncia.
 » Registro de usuarios.
 » Minuta ingreso de usuarios a comisarías.
 » Solicitud de medidas de atención para mujeres víctimas de vio-

lencia en el contexto familiar.
 » Solicitud de evaluación del riesgo.

5.2.2. Documentos administrativos y de gestión
Relacionados con la administración de los casos, la gestión interna 
de los procesos y la logística operativa.
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 » Formatos informes secretariales.
 » Constancia de no asistencia a seguimiento.
 » Constancia de seguimiento. Contacto telefónico.

5.2.3. Documentos de remisión
Incluye los documentos de remisión de casos a otras entidades o 
servicios de atención.

 » Oficio remisorio al Sector Salud.
 » Oficio remisorio al Instituto Nacional de Medicina Legal y Cien-

cias Forenses.
 » Oficio remisorio a la Secretaría de la Mujer u otro órgano que 

cumpla su papel. 
 » Remisión proceso a tratamiento terapéutico.
 » Remisión proceso a psicología externa.
 » Interconsulta institucional de seguimiento cuando se recepciona 

caso de NNA desde otra entidad y es competencia de comisarías.
 » Interconsulta institucional de seguimiento cuando se recepciona 

caso desde otra entidad pero no es competencia de comisarías.

5.3. Seguimiento y evaluación

5.3.1. Documentos de seguimiento y evaluación
Anexos relacionados con el seguimiento y la evaluación de las medi-
das de protección y atención, así como la efectividad de las mismas.

 » APGAR familiar (Formato de seguimiento medidas de protección).
 » Formato de análisis profesional APGAR Familiar.
 » Formato para usuarios APGAR Familiar.
 » Informe de seguimiento entrevista interventiva.
 » Informe seguimiento consulta interventiva en domicilio.
 » Instrumento de valoración de riesgo para la vida y la integridad 

personal por violencias de género.
 » Instrumento para el seguimiento a las medidas de atención.
 » Instrumento para el seguimiento a mujeres y víctimas de violen-

cia en el contexto familiar.
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 » Instrumento verificación de la efectividad de la medida de 
protección.

5.3.2. Visitas domiciliarias y seguimiento
Incluye los documentos relacionados con las visitas domiciliarias y el 
seguimiento a las medidas de protección y atención.

 » Auto ordenando visita domiciliaria.
 » Formato visita domiciliaria seguimiento de medidas de atención.
 » Informe de visita domiciliaria.
 » Solicitud visita domiciliaria.

5.4. Medidas de protección

5.4.1. Medidas de atención y protección
Anexos que se refieren a la adopción, modificación y levantamiento 
de las medidas de protección y atención para las víctimas.

 » Apoyo policivo cuando la víctima es una mujer.
 » Audiencia incidente levantamiento MP.
 » Egreso víctimas de violencia en el contexto familiar. 
 » Seguimiento a las medidas de atención.
 » Solicitud informe de seguimiento al cumplimiento de medidas 

de protección.
 » Solicitud levantamiento de medida de protección.
 » Otorgamiento de las medidas de atención.
 » Formato Auto-envío apelación al juez de familia (Reparto).
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5.5. Apoyo y seguimiento de 
factores psicosociales

5.5.1 Informes psicológicos y sociales
Incluye informes de carácter psicológico y social para valorar el esta-
do de la víctima de violencia en el contexto familiar y el seguimiento 
de su proceso.

 » Acta de verificación de derechos.
 » Formato solicitud consentimiento NNA.
 » Informe de entrevista psicológica y emocional.
 » Informe de entrevista psicológica.

5.5.2. Orientación y asesoramiento
Documentos que ofrecen orientación a las víctimas de violencia en el 
contexto familiar, en especial a mujeres, niños, niñas y adolescentes 
sobre sus derechos y las medidas de protección disponibles.

 » Orientación y recomendaciones a las mujeres víctimas de vio-
lencia en el contexto familiar.

 » Guia recomendaciones a tener en cuenta para generar una esta-
bilización emocional.

5.6. Kit Jurídico: herramienta de 
consulta y apoyo para uso del 

equipo interdisciplinario de las 
Comisarías de Familia

El Kit Jurídico es un anexo fundamental para los equipos inter-
disciplinarios de las CdF, que ofrece una herramienta de consulta 
y análisis especializada para la atención y protección en casos de 
violencia en el contexto familiar. Esta herramienta fue diseñada para 
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que cada persona profesional del equipo –del área de trabajo social 
hasta psicología y derecho– de las Comisarías, pueda acceder a un 
conjunto de normas y jurisprudencia relevantes, permitiendo una 
interpretación coherente y una aplicación adecuada de la ley en sus 
intervenciones. Su objetivo es dotar al equipo de una base jurídica 
clara, que apoye la toma de decisiones informadas y ajustadas al 
marco legal vigente en cada situación.

Esta herramienta contiene una recopilación de las normas y la 
jurisprudencia más actualizada sobre violencia en el contexto fami-
liar, incluyendo casos específicos y diversas formas de manifestación 
de la violencia. Esto es particularmente útil para analizar situaciones 
complejas que requieren un enfoque especializado y para asegurar 
que las decisiones adoptadas respeten los derechos de las perso-
nas involucradas, especialmente de las víctimas desde los enfoques 
de género, de Derechos Humanos, diferencial e interseccional. Al 
contar con esta guía jurídica en sus consultas, el equipo puede dar 
respuesta de manera oportuna y precisa, aplicando el procedimiento 
administrativo correcto en cada caso y reforzando así su capacidad 
de intervención.

Dado que el marco normativo en esta materia está en cons-
tante evolución, se recomienda al equipo consultar el Kit Jurídico de 
manera periódica para mantenerse al día con los cambios legales 
y ajustarse a las últimas reformas y jurisprudencia. La actualización 
continua de esta herramienta es clave para que los equipos inter-
disciplinarios trabajen con la información más pertinente, confiable 
y ajustada a los estándares legales, fortaleciendo así el enfoque de 
protección y la garantía de derechos en el abordaje de la violencia en 
el contexto familiar.

En resumen, el Kit Jurídico no solo es un recurso de referencia para 
encontrar fundamentos jurídicos precisos, sino que también se pre-
senta como una guía práctica que impulsa una respuesta integral y 
ajustada a derecho en cada caso, respaldando el compromiso de las 
comisarías de familia con la protección y el bienestar de las víctimas.
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