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LEY 1250 DE 2008
(noviembre 27)

Ley 797 de 2003.

a esquemas de protección ‘Económica’ para la vejez de esta franja po-
blacional”.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga de manera expresa toda disposición anterior que 
le sea contraria.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2008

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Ministro de la Ptrotección Social,

Diego Palacio Betancourt

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 204 de la Ley

cual se entenderá incluido a continuación del actual inciso 1°, así:
“Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones
(…)
‘La cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pen-

sionados será del 12% del ingreso de la respectiva mesada pensional’, 
la cual se hará efectiva a partir del 1° de enero de 2008”.

artículo 6° de la Ley 797 de 2003, adiciónese un parágrafo del siguiente 
tenor:

“Parágrafo.
cuyos ingresos mensuales sean inferiores o iguales a un (1) salario mí-
nimo legal mensual, que registren dicho ingreso conforme al procedi-
miento que para el efecto determine el Gobierno Nacional, no estarán 
obligadas a cotizar para el Sistema General de Pensiones durante los 
próximos 3 años a partir de la vigencia de la presente ley, no obstante de 
lo dispuesto en este parágrafo, quienes voluntariamente decidan cotizar 
al sistema general de pensiones podrán hacerlo.

Durante este lapso, el Gobierno Nacional evaluará los resultados de 
la aplicación del presente parágrafo y presentará a consideración del 
Congreso las iniciativas que considere viables para facilitar el acceso 
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LEY 1251 DE 2008
(noviembre 27)

por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de 
los adultos mayores.

Centros de Protección Social para el Adulto Mayor. Instituciones
de protección destinadas al ofrecimiento de servicios de hospedaje, de 
bienestar social y cuidado integral de manera permanente o temporal a 
adultos mayores.

Centros de día para adulto mayor. Instituciones destinadas al cui-
dado, bienestar integral y asistencia social de los adultos mayores que 
prestan sus servicios en horas diurnas.

Instituciones de atención. Instituciones públicas, privadas o mixtas 
que cuentan con infraestructuras físicas (propias o ajenas) en donde se 
prestan servicios de salud o asistencia social y, en general, las dedica-

mayor en las diversas esferas de su promoción personal como sujetos 
con derechos plenos.

Instituciones de atención domiciliaria. Institución que presta sus 
servicios de bienestar a los adultos mayores en la modalidad de cuida-
dos y/o de servicios de salud en la residencia del usuario.

Artículo 4º. Príncipios. Para la aplicación de la presente ley se ten-
drán como principios rectores:

a) Participación Activa. El Estado debe proveer los mecanismos 
de participación necesarios para que los adultos mayores participen en 
el diseño, elaboración y ejecución de programas y proyectos que traten 
sobre él, con valoración especial sobre sus vivencias y conocimientos 
en el desarrollo social, económico, cultural y político del Estado;

b) Corresponsabilidad. El Estado, la familia, la sociedad civil y 
los adultos mayores de manera conjunta deben promover, asistir y for-
talecer la participación activa e integración de los adultos mayores en 

-
ciones que desarrollen para su inclusión en la vida política, económica, 
social y cultural de la Nación;

c) Igualdad de oportunidades. Todos los adultos mayores deben 
gozar de una protección especial de sus derechos y las libertades pro-
clamados en la Constitución Política, Declaraciones y Convenios Inter-

cultural, étnica y de valores de esta población;
El Estado, la sociedad y la familia deben 

eliminar las desigualdades sociales y territoriales;
e) Atención. En todas las entidades de carácter público y privado 

es un deber aplicar medidas tendientes a otorgar una atención especial, 
acorde con las necesidades.

f) Equidad. Es el trato justo y proporcional que se da al adulto ma-
yor sin distingo del género, cultura, etnia, religión, condición econó-
mica, legal, física, síquica o social, dentro del reconocimiento de la 
pluralidad constitucional;

g) Independencia y autorrealización. El adulto mayor tiene dere-
cho para decidir libre, responsable y conscientemente sobre su parti-
cipación en el desarrollo social del país. Se les brindará las garantías 
necesarias para el provecho y acceso de las oportunidades laborales, 
económicas, políticas, educativas, culturales, espirituales y recreati-
vas de la sociedad, así como el perfeccionamiento de sus habilidades y 
competencias;

h) Solidaridad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia frente 
al adulto mayor, brindar apoyo y ayuda de manera preferente cuando 
esté en condición de vulnerabilidad;

i) Dignidad. Todas las personas tienen derecho a una vida digna y 
segura; los adultos mayores se constituyen en el objetivo fundamen-
tal de las acciones emprendidas en cumplimiento del Estado Social de 

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene como objeto proteger, 

promover, restablecer y defender los derechos de los adultos mayores, 
orientar políticas que tengan en cuenta el proceso de envejecimiento, 
planes y programas por parte del Estado, la sociedad civil y la familia y 
regular el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de 
atención y desarrollo integral de las personas en su vejez, de conformi-
dad con el artículo 46 de la Constitución Nacional, la Declaración de 
los Derechos Humanos de 1948, Plan de Viena de 1982, Deberes del 
Hombre de 1948, la Asamblea Mundial de Madrid y los diversos Trata-
dos y Convenios Internacionales suscritos por Colombia.

Artículo 2º. Fines de la ley. -
grar que los adultos mayores sean partícipes en el desarrollo de la socie-
dad, teniendo en cuenta sus experiencias de vida, mediante la promo-
ción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus derechos.

Artículo 3°.  Para la interpretación y aplicación de la 

Acción Social integral. Conjunto de acciones que buscan mejorar 

mayor su desarrollo integral, protección física, mental y social hasta 
lograr la incorporación a una vida plena y productiva de las personas 
que se hallan en estado de necesidad, desprotección o desventaja física 
o mental. 

Vejez. Ciclo vital de la persona con ciertas características propias 
que se produce por el paso del tiempo en el individuo.

Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años 
de edad o más.

Geriatría. Rama de la medicina que se encarga del estudio terapéu-
tico, clínico, social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los 
ancianos.

Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejeci-
miento y la vejez teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psi-
cológicos, biológicos, sociales).

Envejecimiento. -
po ocasiona de forma irreversible en los seres vivos.

Cartografía de pobreza. -

Demografía. Abarca el estudio del tamaño, estructura y distribución 
de las poblaciones en la cual se tendrán en cuenta la mortalidad, natali-
dad, migración.

Política Nacional de Envejecimiento y Vejez. Instrumento que per-
mite asegurar una gestión coordinada de los agentes del Estado en el 

para satisfacer las necesidades del adulto mayor, así como la observa-
ción y conocimiento de las características propias del proceso de enve-
jecimiento.

Plan de Atención Institucional. Es el modelo institucional en el 
marco de los ejes de derecho y guía para las acciones que programen 
e implementen las instituciones públicas o privadas, garantizando un 
servicio integral y de calidad. Es la responsabilidad de exigir acciones 
integrales en cada uno de los componentes de atención (salud, psicoso-
cial, familiar y ocupacional).
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Derecho a través de la eliminación de cualquier forma de explotación, 
maltrato o abuso de los adultos mayores;

j) Descentralización. Las entidades territoriales y descentralizadas 
por servicios prestarán y cumplirán los cometidos de la presente ley en 
procura de la defensa de los derechos del adulto mayor;

k) Formación permanente. Aprovechando oportunidades que de-
sarrollen plenamente su potencial mediante el acceso a los recursos 
educativos, de productividad, culturales y recreativos de la sociedad;

l) No discriminación. Supresión de todo trato discriminatorio en 
razón de la raza, la edad, el sexo, la condición económica o la discapa-
cidad.

m) Universalidad. Los derechos consagrados en la presente ley son 
de carácter universal y se aplican a todas las personas residentes en el 
territorio nacional sin distinción alguna y sin ningún tipo de exclusión 
social. Sin embargo, el Estado podrá focalizar las políticas públicas en 
las poblaciones más pobres y vulnerables para reducir las brechas eco-
nómicas, sociales y culturales que caracterizan el país.

Es el criterio económico que revela la capacidad de 
producir resultados con el mínimo de recursos, energía y tiempo.

ñ) Efectividad. Es el criterio institucional que revela la capacidad 
administrativa y política para alcanzar las metas o resultados propues-
tos, ocupándose fundamentalmente en los objetivos planteados que con-
notan la capacidad administrativa para satisfacer las demandas plantea-

exigencias de la sociedad.
Artículo 5°. Enunciación de derechos. El Estado, de conformidad 

al artículo 13 de la Constitución Política, brindará especial protección 
a los adultos mayores que en virtud a su condición económica, física o 
mental se encuentran marginados y bajo circunstancias de debilidad y 

de Derecho. Para tal efecto, se crearán planes, programas y acciones 
que promuevan condiciones de igualdad real y efectiva, así como el 
cumplimiento de los derechos consagrados para los adultos mayores 
en la Declaración de los Derechos del Hombre y Humanos de 1948, 
los consagrados en la Constitución Nacional y demás reconocidos por 
Colombia en Convenios o Tratados Internacionales.

Artículo 6°. Deberes. El Estado, la sociedad civil, la familia, el adul-
to mayor y los medios de comunicación, deberán para con los adultos 
mayores:

1. Del Estado
a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor;
b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores cuando 

estos han sido vulnerados o menguados;
c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el adul-

to mayor;
d) Generar espacios de concertación, participación y socialización 

de las necesidades, experiencias y fortalezas del adulto mayor;
e) Establecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control de 

las distintas entidades públicas y privadas que prestan servicios asisten-
ciales al adulto mayor;

f) Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el adulto 
mayor, teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de los 
más vulnerables;

g) Fomentar la formación de la población en el proceso de enveje-
cimiento;

h) Establecer acciones, programas y proyectos que den un trato espe-
cial y preferencial al adulto mayor;

i) Promover una cultura de solidaridad hacia el adulto mayor;
j) Eliminar toda forma de discriminación, maltrato, abuso y violen-

cia sobre los adultos mayores;
k) Proveer la asistencia alimentaria necesaria a los adultos mayores 

que se encuentren en estado de abandono e indigencia;

l) Generar acciones y sanciones que exijan el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias a las familias que desprotejan a los adultos 
mayores sin perjuicio de lo establecido en la normatividad vigente;

m) Los Gobiernos Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, 
adelantarán programas de promoción y defensa de los derechos de los 
adultos mayores conforme a las necesidades de atención que presente 
esta población;

n) En el otorgamiento de subsidios por parte de la Nación y sus en-

que accedan a los programas sociales de salud, vivienda, alimentación, 
recreación, deporte, agua potable y saneamiento básico;

ñ) Promover campañas que sensibilisen a los profesionales en salud 
y al público en general sobre las formas de abandono, abuso y violencia 
contra los adultos mayores, estableciendo servicios para las víctimas de 
malos tratos y procedimientos de rehabilitación para quienes los come-
ten;

o) Promover estilos de vida saludables desde la primera infancia 
para fomentar hábitos y comportamientos saludables relacionados con 
el autocuidado, la alimentación sana y saludable, el cuidado del entorno 
y el fomento de la actividad física para lograr un envejecimiento activo 
y crear un imaginario positivo de la vejez.

2. De la Sociedad Civil
a) Dar un trato especial y preferencial al adulto mayor;
b) Generar espacios de reconocimiento del saber, de las habilidades, 

competencias y destrezas de los adultos mayores; 
c) Propiciar la participación del adulto mayor;
d) Reconocer y respetar los derechos del adulto mayor;
e) Denunciar cualquier acto que atente o vulnere los derechos del 

adulto mayor;
f) Participar de manera activa en la discusión, elaboración de planes, 

proyectos y acciones en pro del adulto mayor;
g) Contribuir en la vigilancia y control de las acciones dirigidas para 

el adulto mayor;
h) Generar acciones de solidaridad hacia los adultos mayores que se 

encuentran en estado de vulnerabilidad;
i) Desarrollar actividades que fomenten el envejecimiento saludable 

y la participación de los adultos mayores en estas actividades. 

k) No aplicar criterios de discriminación y exclusión social en las 
acciones que adelanten;

l) Cumplir con los estándares de calidad que estén establecidos para 
la prestación de los servicios sociales, de salud, educación y cultura que 
se encuentren establecidos teniendo en cuenta que sean accesibles a los 
adultos mayores;

m) Proteger a los adultos mayores de eventos negativos que los pue-
dan afectar o poner en riesgo su vida y su integridad personal y apoyar-
los en circunstancias especialmente difíciles.

3. De la Familia
a) Reconocer y fortalecer las habilidades, competencias, destrezas y 

conocimientos del adulto mayor;
b) Respetar y generar espacios donde se promuevan los derechos de 

los adultos mayores;
c) Propiciar al adulto mayor de un ambiente de amor, respeto, reco-

nocimiento y ayuda;
d) Brindar un entorno que satisfaga las necesidades básicas para 

mantener una adecuada nutrición, salud, desarrollo físico, psíquico, 
psicomotor, emocional y afectivo;

e) Establecer espacios de relación intergeneracional entre los miem-
bros de la familia;

f) Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o vulnere 
los derechos, vida, integridad, honra y bienes;
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g) Vincular al adulto mayor en los servicios de seguridad social y 
sistema de salud;

h) Proporcionar al adulto mayor espacios de recreación, cultura y 
deporte;

i) Brindar apoyo y ayuda especial al adulto mayor en estado de dis-
capacidad;

j) Respetar las vivencias, cultura, tradiciones y expresiones de los 
adultos mayores;

k) Promover la participación de los adultos mayores en la discusión, 
diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y pro-
yectos de interés para la familia, la sociedad y el Estado.

l) Aceptar el ejercicio de la autonomía y la autorrealización personal 
de los adultos mayores.

m) Atender las necesidades psicoafectivas del adulto mayor cuan-
do se encuentre en condiciones de institucionalización. En ningún caso 
podrán dejarlo abandonado y a cargo de la institución sin mantener los 
lazos familiares.

4. Del Adulto Mayor
a) Desarrollar actividades de autocuidado de su cuerpo, mente y del 

entorno;
b) Integrar a su vida hábitos saludables y de actividad física;
c) Hacer uso racional de los medicamentos siguiendo las recomen-

daciones médicas prescritas;
d) Participar activamente en las actividades deportivas, recreativas 

y culturales que le permitan envejecer sanamente, de planeación de po-
líticas públicas y programas que se diseñen a favor de este grupo de 
población en lo local;

a la población, en especial aquellas que se encuentran en condiciones de 
extrema pobreza y de vulnerabilidad social, así como vigilar el cumpli-
miento de las políticas sociales y de asistencia social que se desarrollen 
en su identidad territorial;

f) Propender por su propio bienestar y crear condiciones que le per-
mitan reducir su nivel de dependencia familiar y estatal, haciéndolo 

g) Proporcionar información verídica y legal de sus condiciones so-
ciales y económicas;

5. De los medios de Comunicación
a) Conocer, promover y respetar los derechos de los adultos mayo-

res;
b) Sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de los mismos, 

en especial por parte de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, contri-
buyendo a la generación de una cultura del envejecimiento y el respeto 
por el adulto mayor;

c) Denunciar las situaciones de maltrato y la violencia de los Dere-
chos Humanos de los adultos mayores;

d) Contribuir a la protección de los adultos mayores que se encuen-
tran en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social.

T I T U L O I I
POLITICA NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ

Artículo 7°. Objetivos. -
-

guimiento de las acciones encaminadas al desarrollo integral del adulto 
mayor, para lo cual deberá elaborar la Política Nacional de Envejeci-
miento y Vejez, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

1. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores como miem-
bros de la sociedad, de manera preferente la de aquellos más pobres y 
vulnerables.

2. A través de enfoques multidisciplinarios, integrales e integrado-
res, incorporar los problemas del envejecimiento como factores del 
desarrollo nacional, haciendo partícipe en este propósito a los adultos 
mayores.

3. Construir y desarrollar instrumentos culturales que valoren el 
aporte de los adultos mayores y faciliten la transmisión de sus habilida-
des y experiencias a las nuevas generaciones.

4. Alcanzar la plena integración y participación de los adultos mayo-
res en el desarrollo económico, social, político y cultural de la Nación,
reconociendo el trabajo intergeneracional que cumplen en la sociedad.

5. Construir mecanismos de concertación, coordinación y coopera-
ción en las distintas instancias del poder público y de la sociedad civil 
en la promoción, protección, restablecimiento y garantía de los dere-
chos de los adultos mayores.

6. Transversalizar la política haciendo del adulto mayor parte inte-
gral en los planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo de la 
Administración Pública.

7. Exigir una prestación de servicios con calidad al adulto mayor en 
todos sus ámbitos.

8. Promocionar una cultura de respeto al adulto mayor dentro de la 
sociedad y la familia.

9. Promoción de entornos saludables, de accesibilidad y el acceso a 
la habilitación/rehabilitación del adulto mayor.

Artículo 8°. Directrices de política. En la elaboración de la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez, el Gobierno Nacional y los entes 
territoriales tendrán en cuenta las siguientes directrices, aplicando en 
ellas la perspectiva de género como eje transversal:

1. La determinación de criterios y observaciones a las proyecciones 

como soportes que sirvan en la toma de las decisiones públicas en be-

2. Incorporar los criterios, consideraciones de proyecciones de la 

planes y programas de educación, salud, cultura, recreación, trabajo y 
medio ambiente para el adulto mayor.

3. Evaluar y ajustar periódicamente los planes, programas y política 

Constitución y la ley en cuanto a la protección especial para el adulto 
mayor.

4. Integrar los grupos de los adultos mayores en mayor situación 
de vulnerabilidad en las acciones prioritarias que permitan reducir su 
vulnerabilidad.

5. Facilitar de manera efectiva la participación de la sociedad civil 
en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la política 
pública de vejez y envejecimiento.

6. Determinar los índices de dependencia y de envejecimiento de la 
población colombiana.

7. Articular las políticas, instituciones y actores de los diferentes sec-

8. Fortalecer redes sociales de apoyo mediante el comportamiento 
solidario y la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Esta-
do, así como la promoción, apoyo y protección a los cuidadores de los 
adultos mayores en situación de dependencia en casa.

Parágrafo 1°. En la elaboración de la Política Nacional de Enveje-
cimiento y Vejez, se tendrán en cuenta las tendencias y características 

misma, de sus familias y su interacción e integración con la sociedad.
Parágrafo 2°. La coordinación del desarrollo y ejecución de la Polí-

tica Nacional de Envejecimiento y Vejez se hará a través del Ministerio 
de la Protección Social.

Las entidades territoriales suministrarán la información requerida 
-

blica, previa reglamentación que expida el Ministerio de la Protección 
Social.

Artículo 9°. Sistema de información. Para el cumplimiento de lo 

Información de Vejez, SUIV, como soporte base para el diseño de las 
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proceso de envejecimiento en el territorio nacional. Estará a cargo del 
Ministerio de la Protección Social.

Artículo 10. Promoción a la familia. La Política Nacional de Enve-
jecimiento y Vejez incluirá medidas tendientes a promover la organiza-
ción de la familia e involucrarla en el desarrollo integral de los adultos 
mayores que la conforman, propendiendo igualmente por la debida in-
terrelación entre sus miembros.

Artículo 11. Protección y cuidado especial. Para efectos de la pre-
sente ley, se consideran grupos que merecen especial protección y cui-
dado a los adultos mayores:

a) Indígenas: Se incluirán medidas y acciones que no solo garanti-
cen una vida digna para las personas indígenas mayores, sino que pro-
muevan la plena participación de esta población en el desarrollo na-
cional y social, su integración a la vida activa y comunitaria, vivienda, 
seguridad alimentaria y bienestar social con pleno respeto y apoyo a su 
identidad cultural;

b) Mujeres: Se incluirán medidas y acciones destinadas a atender 
las necesidades y demandas de las mujeres adultas mayores para lo-
grar su desarrollo integral; promoverá condiciones de equidad y género 
respecto al hombre, así como para erradicar y sancionar todo tipo de 
violencias, abusos y discriminación individual y colectiva contra las 
mujeres en esta etapa de la vida;

c) Discapacitados: Se considerarán medidas especiales para incor-
porar a la población mayor con discapacidad en prevención, atención 
y promoción en la salud y bienestar integral teniendo en cuenta el Plan 
Nacional de Discapacidad;

d) Población desplazada: Se determinarán acciones especiales para 
los adultos mayores en condición de desplazamiento;

e) Negritudes, minorías étnicas: Se incluirán acciones especiales 
que reconozcan sus raíces y cultura, así como medidas que incluyan su 
activa participación en la elaboración de planes, programas y proyec-
tos;

g) Reclusos:
-

nes de vida.
Artículo 12. Participación. En la elaboración de la Política Nacional

de Envejecimiento y Vejez, se tendrá en cuenta la participación de: 
a) Organizaciones públicas y privadas que presten servicios al adulto 

mayor;
b) Entidades públicas del nivel Nacional, Departamental, Distrital,

Municipal y Local y las entidades descentralizadas que atiendan y ade-
lanten proyectos relacionados con el adulto mayor;

c) La sociedad civil organizada;
d) La academia;
e) Los adultos mayores;
f) Redes sociales de apoyo.
Parágrafo 1°. El Ministerio de la Protección Social determinará los 

plazos y metodologías para la elaboración de la Política Nacional de 
Envejecimiento y Vejez.

elaborará un documento técnico por parte del Conpes que contenga la 
política pública. Este documento deberá ser elaborado en un término no 
superior a un (1) año después de la publicación de la presente ley.

Artículo 13. Recolección de datos. El Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, DANE, de conformidad con sus funciones re-

de género.
Artículo 14. Actualización y seguimiento. El Departamento Admi-

nistrativo Nacional de Estadística, DANE, en coordinación con el De-
partamento de Planeación Nacional y los Ministerios de la Protección 
Social, Hacienda y Educación, realizarán las actualizaciones y reco-

una correcta planeación, proyección y distribución de los recursos que 
permitan atender las necesidades de los adultos mayores.

Artículo 15. En la asignación de los recursos 
se tendrán en cuenta la estructura, dinámica y ubicación de la población 

realización de las acciones públicas.
Artículo 16. Cartografía de pobreza. El Departamento Administra-

tivo de Planeación Nacional, en coordinación con el Departamento del 

e indigencia, así como los sistemas de información georreferenciados 
relacionados con las condiciones económicas y sociales de los adultos 

necesidades reales, mitigando y reduciendo los índices de pobreza en 
cumplimiento de metas objetivas.

Artículo 17. Areas de intervención. En la elaboración del Plan Na-
cional se tendrán en cuenta las siguientes áreas de intervención:

1. Protección a la salud y bienestar social. Los adultos mayores 
tienen derecho a la protección integral de la salud y el deber de parti-
cipar en la promoción y defensa de la salud propia, así como la de su 
familia y su comunidad. El Ministerio de la Protección Social atenderá 
las necesidades de salud y de bienestar social de este grupo poblacional 
mediante la formulación de políticas y directrices en materia de salud 

-
lidad.

Corresponde al Estado, a través de sus entidades del orden Nacional,
Departamental, Distrital y Municipal, de conformidad con el ámbito 
de sus competencias, a las Aseguradoras, a las Instituciones Públicas y 
Privadas del Sector Salud y de Asistencia Social:

a) Garantizar la provisión de servicios y programas integrales de 
atención, promoción y prevención en salud mental para los adultos ma-
yores en instituciones públicas y privadas;

b) Proponer acciones tendientes a la elevación de calidad y especia-
lización de los servicios de la salud que prestan al adulto mayor;

c) Desarrollar acciones permanentes de educación y capacitación en 
la prevención y el autocuidado;

d) Evaluar y fortalecer el funcionamiento de los Programas de Apo-
yo Alimentario y de Medicamentos Gratuitos;

e) Acompañar y monitorear el proceso hacia la conformación de la 
pensión justa y equitativa a las necesidades de los adultos mayores que 
permitan una vida digna;

f) Evaluación permanente a la calidad de los servicios prestados en 
los centros de cuidados prolongados para los adultos mayores (Centros
de protección social, casas, etc.);

g) Ampliar las coberturas de acceso a los servicios de salud y bien-
estar social de acuerdo a las necesidades presentadas por el adulto ma-
yor;

instituciones prestadoras de servicios al adulto mayor;
i) Crear programas especiales en detección oportuna y tratamiento 

temprano de enfermedades crónicas entre los adultos mayores, así como 
de cuidado y auxilio a quienes sufren de discapacidades funcionales;

j) Crear programas de salud, asistencia social y bienestar dirigidos a 
atender las necesidades de las personas en las diferentes etapas del ciclo 
de vida, mediante medidas preventivas y de promoción de la salud y 
actividades que generen un envejecimiento saludable;

k) Generar, fortalecer y fomentar especialidades médicas y asisten-
ciales para adultos mayores en Geriatría y Gerontología;

l) Generar capacitaciones para cuidadores formales e informales de 
adultos mayores;

m) Desarrollar servicios amplios de atención de la salud mental que 
comprendan desde prevención hasta la intervención temprana, la pres-
tación de servicios de tratamiento y la gestión de los problemas de salud 
mental de los adultos mayores.
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Parágrafo 1°. Los adultos mayores residentes en Colombia tendrán 
derecho a acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud y al 

régimen contributivo o subsidiado.
-

cial en Salud que por el tipo de atención requiera una oferta de servicio 
por fuera de su lugar de origen, tendrá derecho a que se le garantice un 
lugar de paso temporal donde se realizará su atención.

2. Educación, cultura y recreación. La educación, la cultura y la 
recreación hacen parte del proceso de formación integral del ser huma-

a) Promocionar y estimular los programas en gerontología en pre y 
posgrado;

b) Crear núcleos temáticos sobre envejecimiento y vejez en la edu-
cación formal, en los niveles preescolar, básica primaria y vocacional, 
así como en la educación no formal;

c) Propender por desarrollar en los adultos mayores la formación en 
Derechos Humanos, educación para la participación ciudadana en la 
equidad y participación y, en general, en todos los campos de su interés 
para el mejoramiento continuo;

d) Educación intercultural en temas ambientales y de sostenibilidad, 
de desarrollo económico y social con énfasis en el mejoramiento de la 
calidad de vida;

e) Lograr una mejor calidad y expectativas de vida personal, familiar 
y social a través de acciones educativas y participativas que permitan 
crear conciencia de la dignidad humana y formar actitudes positivas 
y respetuosas frente a la vejez y al envejecimiento como aporte a la 
sociedad;

f) Contribuir a la educación integral de esta población permitiéndole 
elaborar proyectos de vida acordes con su edad y expectativas de vida 
que los ayuden a asumir roles en la vida familiar y social;

g) Integrar de manera efectiva el saber adquirido por los adultos ma-
yores optimizándolo dentro de la sociedad;

h) Proponer el acceso del adulto mayor a la educación formal e in-

desarrollo individual, familiar y social como forma de inclusión a la 
sociedad;

i) Desarrollar propuestas para el acceso del adulto mayor a las activi-
dades culturales tanto de creación como de apropiación de la cultura;

j) Desarrollar acciones que promuevan y permitan el acceso del 
adulto mayor a las actividades deportivas diseñadas en función de sus 
necesidades particulares;

k) Impulsar acciones para la conformación de espacios públicos de 
encuentro, comunicación y de convivencia intra e intergeneracional 
(clubes, centros de día, espectáculos, etc.); 

l) Desarrollar acciones para construir en el conjunto de la población 
una cultura de la vejez y del envejecimiento activo.

3. Entorno físico y social favorable. Corresponde al Estado, a tra-
vés de sus entidades del Orden Nacional, Departamental, Distrital y 
Municipal de conformidad con el ámbito de sus competencias, a las 
instituciones públicas y privadas, garantizar a los adultos mayores con-
diciones óptimas para que el entorno físico sea acorde con sus necesida-
des. Para ello se determinarán acciones tendientes y deberán:

a) Que los servicios públicos que se presten cuenten con infraestruc-
turas adecuadas y de acceso para el adulto mayor;

b) Propiciar programas de vivienda que permitan a los adultos mayo-
res la obtención de vivienda propia o remodelarla en caso de ya contar 
con ella; 

c) Generar estrategias para permitir el acceso a proyectos de vivien-
da de interés social que ofrezcan igual oportunidad a las parejas com-
puestas por los adultos mayores, solas o jefes de familia;

d) Promover la construcción de viviendas especiales de acuerdo a las 
necesidades de habitabilidad, seguridad y accesibilidad de los adultos 
mayores;

e) Desarrollar acciones tendientes a generar espacios urbanos con 
características físico-espaciales que generen un entorno seguro y acce-
sible acordes a las necesidades de los adultos mayores;

f) Generar mecanismos que faciliten adaptar medios de transporte a 
las necesidades de los adultos mayores;

g) Disminuir los riesgos de accidentes de tránsito de los adultos ma-
yores a través de campañas de educación a conductores y a peatones y 
la señalización adecuada de las vías públicas.

4. Productividad. El Estado, a través de sus entidades del Orden
Nacional, Departamental, Distrital y Municipal, de conformidad con 
el ámbito de sus competencias, las instituciones públicas y privadas, la 
sociedad y la familia, deberán generar acciones tendientes a involucrar 
al adulto mayor en el desarrollo económico y productivo de nuestro 
país. Para esto deberán:

a) Facilitar y promover la obtención de ingresos mediante el empleo, 
el desarrollo de proyectos productivos y la formación de empresas so-
ciales para el adulto mayor;

b) Desarrollar mecanismos para el acceso al crédito con propósitos 
productivos para el adulto mayor;

c) Promover el acceso del adulto mayor al empleo formal;
d) Capacitar, promover y facilitar el acceso a las nuevas tecnologías 

y al teletrabajo como mecanismo para la generación de ingresos y de 
empleo.

Artículo 18. Difusión y promoción. Corresponde al Ministerio de la 
Protección Social la promoción y difusión de la Política Pública para el 
Adulto Mayor.

Articulo 19. Reporte de información. El Gobierno Nacional, en ca-
beza del Ministerio de la Protección Social, informará a las Comisio-
nes Séptimas del Congreso de la República dentro de los seis meses 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los avances en el 
proceso de la formulación de la política, así como el nivel de participa-
ción de los diferentes actores del mismo.

T I T U L O I I I
REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIO-

NES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTEC-
CIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

Artículo 20. Requisitos esenciales. Para su funcionamiento, las ins-
tituciones que prestan servicios de atención al adulto mayor deberán 
acreditar lo siguiente:

a) Reglamento Interno. -
presentante legal, objetivos, estructura de la organización, portafolio de 
servicios, deberes y derechos de los usuarios y de su grupo familiar, de 
la sociedad y las normas de seguridad y convivencia;

b) Nivel Nutricional. Garantizar el adecuado nivel nutricional a 

patrón individual bimensual y previa valoración médica, teniendo en 
cuenta los parámetros técnicos y jurídicos del Ministerio de la Protec-
ción Social, el ICBF o la entidad pública competente en el respectivo 
ente territorial;

c) Infraestructura.
que permitan el desplazamiento fácil y seguro de los adultos mayores y 
en particular la movilización de los que se encuentran en condición de 
dependencia, para lo cual deberá observarse lo dispuesto en la normati-

d) Talento Humano. -
sionales, técnicos y auxiliares, de acuerdo a los cargos y funciones y al 
número de usuarios que se proyecte atender en la institución, garanti-
zando el ejercicio pleno de sus derechos;

e) Plan de atención de emergencias médicas. Contar con un plan 
de atención de emergencias médicas aprobado por el Ministerio de la 

-
sentar una urgencia en salud causada por accidentes o enfermedades;
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f) Area Ocupacional. Implementación de diversas actividades de 
productividad y sostenibilidad social y/o económica que busquen man-
tener, recuperar y/o habilitar la funcionalidad física y mental, así como 
el reconocimiento individual de los adultos mayores como miembros 
activos de la sociedad con base en las capacidades, habilidades, intere-
ses y condiciones de cada uno de ellos;

g) Salud mental. Garantizar la provisión de servicios y programas 
integrales de atención, promoción y prevención en salud mental que 
respondan a las necesidades de los adultos mayores e involucren a su 
grupo familiar.

Artículo 21. Integración psicosocial familiar. Las instituciones que 
prestan servicios de atención al adulto mayor promoverán e impulsarán 
la vinculación y participación de su grupo familiar y de la sociedad en 
el cuidado y desarrollo integral de este grupo poblacional, así como en 
la defensa y garantía de sus Derechos Humanos.

Artículo 22. Registro de inscripción. El Ministerio de la Protección 
Social establecerá las políticas, directrices y criterios a tener en cuenta 
para la creación y puesta en marcha del registro de instituciones dedi-
cadas a la atención de los adultos mayores en todo el territorio nacional 
y a su vez contará con la información actualizada, veraz y oportuna de 
las mismas.

Parágrafo 1°. Las Gobernaciones serán las entidades responsables de 
mantener actualizado el registro del Ministerio de la Protección Social
y contarán con un registro departamental, el cual será actualizado con 
el reporte de las Alcaldías de cada departamento. A su vez, las Alcaldías
tendrán un registro distrital o municipal según el reporte que levante la 
Secretaría de Salud o quien haga las veces y el registro local estará a 
cargo de las Secretarías de Salud Locales o quien haga las veces.

Parágrafo 2°. El Registro de Inscripción contará como mínimo con 
la siguiente información básica: Nombre o razón social, nombre del 
representante legal, domicilio de la institución, número de usuarios que 
pueden ser atendidos y portafolio de servicios ofrecidos. Además, lle-
vará las anotaciones relativas a las sanciones que se impongan por vio-
lación a las leyes o reglamentos.

Parágrafo 3°. El Registro de Inscripción estará a disposición de la 
ciudadanía en la dirección electrónica del Ministerio de la Protección 
Social y en un lugar visible; así mismo, se publicará en las páginas web 
de otras instituciones que a juicio del Ministerio se consideren aptas 
para la divulgación de esta información.

Artículo 23. Plan de acondicionamiento. Dentro de los seis (6) me-
ses siguientes a la publicación de la presente ley, el Ministerio de la 
Protección Social, en coordinación con las Secretarías de Salud Depar-
tamentales, Distritales y Municipales, diseñarán un plan de ajuste para 
que las instituciones que actualmente prestan servicios a los adultos 
mayores se adecúen a su normatividad.

Artículo 24. Inspección y vigilancia. El Ministerio de la Protección 
Social tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento al estricto cum-
plimiento de las disposiciones establecidas en la presente ley.

Parágrafo. Para ejercer la vigilancia y el control pertinente, el Mi-
nisterio de la Protección Social, en coordinación con los organismos 
de control competentes, establecerán los parámetros y mecanismos 
aplicables a los entes territoriales competentes para la efectividad del 
proceso.

Artículo 25. Reglamentación. El Gobierno Nacional reglamentará la 
presente ley con base en los criterios establecidos en la misma, teniendo 
en cuenta, entre otros aspectos, las clases y categorías de las institucio-
nes de atención a los adultos mayores de acuerdo con las características 
de cada región del país.

T I T U L O I V
CONSEJO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR

Artículo 26. Creación. El Gobierno Nacional creará el Consejo Na-
cional del Adulto Mayor como órgano consultivo del Ministerio de la 
Protección Social de carácter permanente.

Artículo 27. Fines. -
yor:

las políticas, estrategias y programas que garanticen la protección e in-
tegración social de los adultos mayores.

2. Apoyar y fortalecer la participación de la comunidad, la familia 
y el adulto mayor en las acciones necesarias para su desarrollo físico, 
psíquico, económico, social y político.

3. Estimular la atención del adulto mayor por parte de las entidades 
-

cionamiento adecuado de los programas y servicios destinados a este 
grupo poblacional.

4. Fomentar y fortalecer los derechos del adulto mayor contenidos 
en la Constitución y en esta ley.

Artículo 28. Funciones. Serán funciones del Consejo:
1. Velar por el debido cumplimiento de las disposiciones y principios 

establecidos en esta ley.
2. Promover las labores de coordinación interinstitucional confor-

mando grupos de enlace sectorial con los Ministerios de la Protección 
Social, Educación, Transporte, Comercio, Industria y Turismo, Comu-
nicaciones, Hacienda y las demás entidades y organismos que estime 

-
so a programas y servicios de atención integral al adulto mayor.

3. Asesorar en la formulación de las políticas y los planes nacionales 
en materia de envejecimiento.

4. Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y 
servicios dirigidos al adulto mayor que sean ejecutados por las institu-
ciones públicas o privadas.

5. Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos eco-
nómicos públicos destinados a los programas y servicios para los adul-
tos mayores.

6. Llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas 
acreditadas por el Ministerio de la Protección Social Salud para brindar 
servicios a los adultos mayores.

7. Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el enveje-
cimiento.

8. Elaborar los reglamentos internos para cumplir adecuadamente 
los objetivos de este Consejo.

9. Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigi-
dos a los adultos mayores.

10. Las demás funciones que se consideren convenientes para el de-
sarrollo de las actividades en pro del bienestar, el desarrollo integral y 
protección de los adultos mayores.

Artículo 29. Conformación del Consejo Nacional del Adulto Mayor.
Harán parte del Consejo Nacional:

1. El Ministro o Viceministro de la Protección Social, quien presidirá 
el Consejo.

2. El Ministro o Viceministro de Educación.
3. El Director del ICBF.
4. Un representante de Organizaciones No Gubernamentales dedica-

das a la prestación de servicios a los adultos mayores. 

manejen el tema de adulto mayor.
6. Dos representantes de personas jurídicas que tengan a su cargo la 

asistencia y prestación de servicios a los adultos mayores. 
7. Un delegado de la Defensoría del Pueblo.
8. El Jefe de la Unidad de Inversión Social del Departamento Nacio-

nal de Planeación.
9. El Director del Fondo de Inversión Social.
10. Un Secretario Técnico perteneciente a la planta del Ministerio de 

la Protección Social.
11. Un representante de la Asociación Gerontológica.
12. Un representante de las Asociaciones de Pensionados. 
13. Un representante de la Empresa Privada.
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14. Un representante de las Entidades Territoriales elegidos por de-
partamento.

Parágrafo. El Gobierno Nacional reglamentará lo pertinente para la 
designación de los representantes al Consejo Nacional del Adulto Ma-
yor.

T I T U L O V
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30. Recursos. Para el desarrollo de la presente ley se consi-

la atención a población vulnerable, los recursos provenientes del sector 
privado y de la cooperación internacional; también los autogestiona-
dos por los adultos mayores, los cuales se invertirán en la elaboración, 
ejecución, evaluación y seguimiento de la Política Nacional de Enve-
jecimiento y Vejez y serán administrados por el Fondo de Promoción 
Social.

Parágrafo. El Gobierno Nacional podrá incorporar las partidas pre-
supuestales necesarias para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en la 
presente ley.

Artículo 31. Mecanismo de coordinación. El Ministerio de la Pro-
tección Social, el Ministerio de Hacienda y el Departamento de Planea-
ción Nacional deberán coordinar las distintas actividades para alcanzar 

compartiendo los sistemas informáticos y la información que posean 

público.
Artículo 32. Evaluación y seguimiento. El Departamento Adminis-

trativo de Planeación Nacional, en coordinación con el Ministerio de la 
Protección Social, harán el seguimiento técnico, las evaluaciones cuan-
titativa y cualitativa a la elaboración y puesta en marcha de la Política 
Nacional de Envejecimiento y Vejez.

Artículo 33. Informe anual. El Ministerio de la Protección Social
presentará al Congreso de la República un informe anual al terminar 

cumplimiento de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.
Artículo 34. Descentralización. En virtud al principio de descentra-

lización, el Gobierno Nacional y los Entes Territoriales establecerán 
planes, programas y proyectos para atención, promoción y fortaleci-
miento de los derechos de los adultos mayores y preparación para el 
envejecimiento activo.

Artículo 35. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contra-
rias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2008.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Ministro de la Protección Social,

Diego Palacio Betancourt.

LEY 1252 DE 2008
(noviembre 27)

por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, referentes a los residuos y desechos peli-
grosos y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tendrá como objeto regular, den-
tro del marco de la gestión integral y velando por la protección de la 
salud humana y el ambiente, todo lo relacionado con la importación 
y exportación de residuos peligrosos en el territorio nacional, según 
lo establecido en el Convenio de Basilea y sus anexos, asumiendo la 
responsabilidad de minimizar la generación de residuos peligrosos en 
la fuente, optando por políticas de producción más limpia; proveyendo 
la disposición adecuada de los residuos peligrosos generados dentro 
del territorio nacional, así como la eliminación responsable de las exis-
tencias de estos dentro del país. Así mismo, se regula la infraestructura 
de la que deben ser dotadas las autoridades aduaneras y zonas francas 

estos residuos y se amplían las sanciones que trae la Ley 99 de 1993 
para quien viole el contenido de la presente.

Artículo 2º. Principios. Con el objeto de establecer el alcance y con-
tenido de la presente ley, se atenderán los siguientes principios:

-
co de residuos peligrosos provenientes de otros países. El Estado será 

responsable frente a la entrada de mercancías que con otra nominación 
pretenda introducir cualquier forma de residuo o desecho peligroso y 
sancionará, de acuerdo con la ley, a las personas que con su conducta 
intenten ingresar desechos peligrosos bajo otra nominación.

2. Minimizar la generación de residuos peligrosos mediante la apli-
cación de tecnologías ambientalmente limpias y la implementación de 
los planes integrales de residuos peligrosos.

3. Prohibir la generación, almacenamiento o eliminación de residuos 
o desechos peligrosos en ecosistemas estratégicos o importantes del 
país en áreas protegidas o de sensible afectación ecológica, zonas de 

o en mares u océanos.
-

tes de tratamiento, almacenamiento, transporte, reutilización y disposi-

humana y el ambiente.
5. Implementar estrategias y acciones para sustituir los procesos de 

producción contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación 
o reconversión tecnológica, las buenas prácticas de manufactura o la 
transferencia de tecnologías apropiadas, formar los recursos humanos 
especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos económi-
cos adecuados a las condiciones nacionales para inducir al cambio en 
los procesos productivos y en los patrones de consumo.
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6. Ejercer una política de producción más limpia como estrategia em-

incluya el trabajo conjunto entre el Estado, la empresa, la Academia y 
la comunidad para su diseño y ejecución, que involucre la información 
pública como pilar de la gestión integral de los residuos peligrosos.

7. Aprovechar al máximo los residuos peligrosos susceptibles de ser 
devueltos al ciclo productivo como materia prima, disminuyendo así 

8. Desarrollar planes y actividades acordes con la Política Ambien-
tal para la Gestión Integral de Residuos o Desechos Peligrosos que re-
suelvan los graves problemas que conllevan la generación y el manejo 
inadecuado de los residuos peligrosos.

9. Aumentar la riqueza, fomentando la creación de fuentes de ingre-
sos y de empleos, elevando la competitividad de los sectores y mejoran-
do el desempeño ambiental de todos los actores y sectores sociales que 
generan y manejan residuos peligrosos.

10. Desarrollar esfuerzos nacionales y sectoriales que permitan la 
eliminación de existencias de residuos peligrosos en desuso y abando-
nados que representen riesgos para la salud humana y el ambiente.

-
nal de residuos peligrosos que no estén dentro de las posibilidades de la 
tecnología nacional.

que con apoyo de la ingeniería y la tecnología disponible, se aproximen 
a la realidad ambiental del país y sirvan como herramientas de preven-
ción, vigilancia y contingencia.

Artículo 3°. 
en el Decreto 4741 de 2005 expedido por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial y sus anexos, se tendrán en cuenta las 
siguientes:

Desastre: Es un hecho natural o provocado por el hombre que afecta 
negativamente a la vida o al ambiente, desembocando con frecuencia 
en cambios permanentes a las sociedades humanas, ecosistemas y el 
ambiente en general.

Emergencia: Es una situación producida por un desastre que puede 
ser controlado localmente sin necesidad de añadir medidas o cambios en 
el proceder. Aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, 
surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, eventual, inesperado 
y desagradable, el cual puede causar daños o alteraciones negativas no 
deseadas en la salud humana y el ambiente, sin exceder la capacidad de 
respuesta de la comunidad afectada.

Existencias: Son todos aquellos residuos peligrosos utilizados como 
materia prima para un proceso industrial, que no han sido consumidos 
en su totalidad y permanecen abandonados o en desuso dentro de las 
instalaciones del generador o en enterramientos.

Gestor de residuos peligrosos: Persona natural o jurídica que presta 
los servicios de recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento 

-
tión integral y cumpliendo con los requerimientos de la normatividad 
vigente.

Gestión interna: Es la acción desarrollada por el generador que im-
plica la cobertura, planeación e implementación de todas las activida-
des relacionadas con la minimización, generación, segregación, movi-
miento interno, almacenamiento y/o tratamiento de residuos peligrosos 
dentro de sus instalaciones.

Gestión externa: Es la acción desarrollada por el gestor de residuos 
peligrosos que implica la cobertura y planeación de todas las activida-
des relacionadas con la recolección, transporte, tratamiento, aprovecha-

-
ciones del generador.

Hidrocarburos de desecho: Compuestos orgánicos formados por 
carbono e hidrógeno que hayan sido usados y como resultado de tal uso 
esté contaminado con impurezas físicas o químicas.

Residuo peligroso: Es aquel residuo o desecho que por sus carac-
-

ciosas o radiactivas, puede causar riesgos, daños o efectos no deseados, 
directos e indirectos a la salud humana y el ambiente. Así mismo, se 
considerarán residuos peligrosos los empaques, envases y embalajes 
que estuvieron en contacto con ellos.

Residuo nuclear: Residuo peligroso que contiene elementos quí-
-

clear. El residuo también puede generarse durante el procesamiento de 
combustible para los reactores o armas nucleares o en las aplicaciones 
médicas como la radioterapia o la medicina nuclear. Además, es una 
sustancia no reutilizable ni reciclable que contiene una cantidad de ra-
dionúclidos (elementos radiactivos) tal que su vertimiento, dispersión o 
exposición, pueden tener repercusiones directas e indirectas en la salud 
humana y el ambiente.

No poseen una radiactividad 
que pueda resultar peligrosa para la salud de las personas o el medio 
ambiente en el presente o para las generaciones futuras.

Residuos de baja actividad: Poseen radiactividad gamma o beta 
en niveles menores a 0,04 GBq/m3 si son líquidos, 0,00004 GBq/m3 si 
son gaseosos o la tasa de dosis en contacto es inferior a 20 mSv/h si son 
sólidos. Solo se consideran de esta categoría si su vida media es inferior 

Residuos de media actividad: Poseen radiactividad gamma o beta 
con niveles superiores a los residuos de baja actividad, pero inferiores 
a 4 GBq/m3 para líquidos, gaseosos con cualquier actividad o sólidos 
cuya tasa de dosis en contacto supere los 20 mSv/h. Al igual que los 
residuos de baja actividad, solo pueden considerarse dentro de esta ca-
tegoría aquellos residuos cuya vida media sea inferior a 30 años. Deben

Residuos de alta actividad o alta vida media: Todos aquellos ma-
teriales emisores de radiactividad alfa y aquellos materiales emisores 
beta o gamma que superen los niveles impuestos por los límites de los 
residuos de media actividad. También todos aquellos cuya vida media 
supere los 30 años. Deben almacenarse en Almacenamientos Geológi-
cos Profundos (AGP).

Vida media: Es el promedio de vida de un núcleo antes de desinte-
grarse. Se representa con la letra griega (T) tau.

Artículo 4°. Prohibición. Queda prohibida la introducción, impor-

por parte de cualquier persona natural o jurídica, de carácter público o 

de residuos peligrosos en rellenos sanitarios que no cumplan con la ca-

Artículo 5°.  Quien pretenda introducir carga en la 
cual se detecte la presencia de residuos peligrosos al territorio nacional 
o introduzca ilegalmente esta carga, deberá devolverla inmediatamente, 
de acuerdo con la legislación aduanera y con una estricta supervisión 
por parte de las autoridades ambientales competentes o quien haga sus 
veces, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. En caso 
de presentarse una emergencia relacionada con el transporte de residuos 
peligrosos introducidos ilegalmente dentro del territorio nacional, que 
ponga en riesgo inminente a la salud humana o el ambiente, la multa 
o sanción debe ajustarse de acuerdo con las evaluaciones del impacto 
generado.

Artículo 6°. Reglamentación. El Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial reglamentará el contenido de la presente ley y 

-
gan otras sustancias, elementos o compuestos diferentes a los preceden-
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Organización de Naciones Unidas, los Convenios Internacionales sobre 
la materia y las organizaciones especializadas, tanto nacionales como 
internacionales.

CAPITULO II
Responsabilidad

Artículo 7°. Responsabilidad del generador. El generador será res-
ponsable de los residuos peligrosos que él genere. La responsabilidad 

-
pos desmantelados y en desuso, elementos de protección personal utili-
zados en la manipulación de este tipo de residuos y por todos los efectos 
ocasionados a la salud y al ambiente.

Artículo 8°. Responsabilidad del fabricante, importador y/o trans-
portador. El fabricante, importador y/o transportador de un producto o 
sustancia química con características peligrosas, para los efectos de la 
presente ley, se equiparará a un generador, en cuanto a la responsabili-
dad por el manejo de los embalajes, transporte o movilización, almace-

producto o sustancia y elementos de protección personal utilizados en 
la manipulación de este tipo de residuos.

Artículo 9º. Subsistencia de la responsabilidad. La responsabilidad 
integral del generador, fabricante, importador y/o transportador, sub-
siste hasta que el residuo peligroso sea aprovechado como insumo o 

que no represente riesgos para la salud humana y el ambiente.
Artículo 10. Responsabilidad del receptor. El receptor del residuo 

peligroso asumirá la responsabilidad integral del generador una vez lo 
reciba del transportador y haya efectuado o comprobado el aprovecha-

Parágrafo 1°. Mientras no se haya efectuado y comprobado el apro-

autoridad ambiental competente o quien haga sus veces, el receptor es 
solidariamente responsable con el generador.

Parágrafo 2°. La responsabilidad de que trata este artículo incluye 
el monitoreo, el diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas su-

ambiente en caso de que se presente contaminación por estos residuos.
Artículo 11. Contenido químico no declarado. El generador conti-

nuará siendo responsable en forma integral por los efectos ocasionados 
a la salud o al ambiente de un contenido químico o biológico no decla-
rado al receptor y a la autoridad ambiental.

CAPITULO III
Otras disposiciones

Artículo 12. Obligaciones. Es obligación del generador de los resi-
duos peligrosos:

1. Realizar la caracterización físico-química y/o microbiológica de 
los mismos, conforme con lo establecido en el RAS (Resolución 1060 
de 2000, Título F) y demás procedimientos vigentes, a través de labora-
torios especiales debidamente autorizados por las autoridades ambien-

peligrosidad de los mismos.
2. Informar a las personas naturales o jurídicas que se encarguen 

del almacenamiento, recolección y transporte, aprovechamiento, trata-

3. Formular e implementar Planes de Gestión Integral de Residuos 
Peligrosos con su respectivo plan de contingencia, para garantizar la 
minimización, gestión, manejo integral y monitoreo de los residuos que 
genera.

4. Garantizar que el envasado o empacado, embalado o encapsulado, 
etiquetado y gestión externa de los residuos peligrosos que genera, se 
realice conforme a lo establecido por la normatividad vigente.

5. Poseer y actualizar las respectivas hojas de seguridad del material 
y suministrar a los responsables de la gestión interna, los elementos de 
protección personal necesarios en el proceso.

6. Capacitar al personal encargado de la gestión interna en todo lo re-
ferente al manejo adecuado de estos desechos y en las medidas básicas 
de precaución y atención de emergencias.

7. Registrarse ante la autoridad ambiental competente y actualizar 
sus datos en caso de generar otro tipo de residuos de los reportados 
inicialmente.

8. Las demás que imponga la normativa ambiental colombiana.
Artículo 13. Exportación. Solamente podrán ser exportados del te-

rritorio nacional aquellos residuos peligrosos que por su complejidad 
no puedan ser tratados ambiental y sanitariamente dentro del territorio 
colombiano.

Para este caso, el generador, transportador y receptor de residuos pe-
ligrosos, deberán cumplir con lo establecido en el Convenio de Basilea 
y demás normatividad vigente que regule la materia.

Artículo 14. Existencias, enterramientos de residuos peligrosos y 
maquinaria contaminada en desuso. El Gobierno Nacional, junto con 
la autoridad ambiental competente o quien haga sus veces, tendrán que 
desarrollar esfuerzos intersectoriales, nacionales e internacionales para 
tratar, eliminar y disponer las existencias y enterramientos de residuos 
peligrosos, además de la maquinaria y elementos que hayan tenido con-
tacto con estos para proteger los recursos naturales y propender al dere-
cho a un ambiente sano.

Artículo 15. Hidrocarburos de desecho. La utilización de residuos 
de hidrocarburos, entre los cuales se encuentran los aceites lubricantes 
de desecho para la generación de energía, solo se permitirá si son gene-
rados en el país y con el cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos por las autoridades competentes. El Gobierno Nacional es-
tablecerá mecanismos que permitan impulsar la utilización de este tipo 
de tecnologías y su respectiva reglamentación.

Artículo 16. Vigilancia y control. La autoridad ambiental competente 
o quien haga sus veces, en coordinación con las autoridades sanitarias, 
policivas, de comercio exterior y de aduanas, según sea el caso, tendrán 
que cumplir las funciones propias de prevención, inspección, vigilancia 
y control, en concordancia con lo establecido en la presente ley y demás 
disposiciones de la legislación ambiental colombiana.

Artículo 17. Sanciones. En caso de violación de las prohibiciones 

administrativas, penales o disciplinarias a que haya lugar, sin perjuicio 
de la responsabilidad que sea imputable por impactos o daños origina-
dos al medio ambiente, la salud humana, la integridad física y la vida 
de los habitantes.

Tipos de sanciones. El Ministerio del Medio Ambiente y las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, impondrán al infractor de las nor-
mas sobre protección ambiental o sobre manejo de aprovechamiento de 
recursos naturales renovables mediante resolución motivada, según la 
gravedad de la infracción, los siguientes tipos de sanciones y medidas 
preventivas:

1. Sanciones:
a) Multas diarias hasta por una suma equivalente a 300 salarios mí-

nimos mensuales, liquidados al momento de dictarse la respectiva re-
solución;

b) Suspensión del registro o de la licencia, la concesión, permiso o 
autorización;

-
vicio respectivo y revocatoria o caducidad del permiso o concesión;

d) Demolición de la obra, a costa del infractor, cuando habiéndose 
adelantado sin permiso o licencia y no habiendo sido suspendida, cause 
daño evidente al medio ambiente o a los recursos naturales renovables;

-
meter la infracción.
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2. Medidas preventivas:
a) Amonestación verbal o escrita;

-
ra de productos e implementos utilizados para cometer la infracción;

c) Suspensión de obra o actividad, cuando de su prosecución pueda 
derivarse daño o peligro para los recursos naturales renovables o la sa-
lud humana o cuando la obra o actividad se haya iniciado sin el respeti-
vo permiso, concesión, licencia o autorización;

d) Realización, dentro de un término perentorio, de los estudios y 
evaluaciones requeridas para establecer la naturaleza y características 
de los daños, efectos e impactos causados por la infracción, así como 
las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.

Parágrafo 1°. El pago de las multas no exime al infractor de la eje-
cución de las obras o medidas que hayan sido ordenadas por la entidad 
responsable del control ni de la obligación de restaurar el medio am-
biente y los recursos naturales renovables afectados.

Parágrafo 2°. Las sanciones establecidas por el presente artículo se 
aplicarán sin perjuicio del ejercicio de las acciones civiles y penales a 
que haya lugar.

Parágrafo 3°. Para la imposición de las medidas y sanciones a que se 

Parágrafo 4°. En el caso del departamento Archipiélago de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina, las sanciones contempladas en los 
artículos 28, 29 y 35 de la Ley 47 de 1993, se aplicarán, sin perjuicio de 
las previstas en este artículo.

Artículo 18. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2008.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Juan Lozano Ramírez.

LEY 1253 DE 2008
(noviembre 27)

por la cual se regula la productividad y competitividad y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Importancia de la productividad y competitividad. El
-

cidad competitiva, lo que a su vez facilita la incorporación de Colombia
en la economía global y el mejor desempeño exportador, lo que es un 
requisito esencial para el desarrollo económico del país y de sus regio-
nes y facilita el mejoramiento del nivel de vida de la población.

El Estado otorgará especial atención al desarrollo de una estrategia 
de largo plazo en este campo y las diferentes Ramas del Poder Público 
tendrán presente el impacto de sus decisiones en el fortalecimiento de 
dicha estrategia.

Artículo 2º. Formulación de la política nacional para la produc-
tividad y competitividad. El Gobierno Nacional velará porque la for-
mulación y ejecución de políticas y programas que tengan impacto en 
la productividad y competitividad se desarrolle mediante la adecuada 
coordinación de las entidades del sector privado, la academia y el sector 

y regional.
Artículo 3°. Plan Nacional de Desarrollo. El Gobierno y el Con-

greso velarán porque la formulación de la Ley del Plan Nacional de 
Desarrollo se encuentre alineada con los objetivos estratégicos de la 
competitividad internacional de Colombia, teniendo en cuenta, entre 
otros, los indicadores del Foro Económico Mundial.

informe sobre la competitividad internacional de Colombia en los fac-
tores transversales, regionales y sectoriales.

En la parte general del Plan Nacional de Desarrollo se señalarán los 
objetivos, metas, prioridades, políticas y estrategias dirigidas a lograr 
el aumento de la productividad y mejoramiento de la competitividad en 
los términos de la presente ley. Asimismo, incluirá medidas tendientes 

a reducir la brecha entre las diferentes regiones de Colombia y otorgará 
prioridad al desarrollo de la infraestructura que conecte al país entre sí 
y con los mercados internacionales.

Artículo 4º. Planes territoriales de desarrollo. Corresponde a las en-
tidades territoriales señalar los objetivos, metas, prioridades, políticas y 
estrategias dirigidas a lograr el aumento de la productividad y mejora-
miento de la competitividad en armonía con la Ley de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación y la Política Nacional de Productividad y Competi-
tividad incorporada al Plan Nacional de Desarrollo.

Artículo 5º. Vigencia y derogatorias. La presente ley regirá a partir 
de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publiquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2008.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Oscar Iván Zuluaga Escobar.
La Directora General del Departamento Nacional de Planeación,

Carolina Rentería Rodríguez.
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LEY 1254 DE 2008
(noviembre 27)

-
bierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de 

Lima, el 23 de noviembre de 2001.

El Congreso de Colombia
Visto el texto del “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Cien-

de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima, el 23 de 
noviembre de 2001, que a la letra dice:

(Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instru-
mento Internacional mencionado).

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C.,…
Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Na-

cional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ

El Ministro de Relaciones Exteriores,
(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.

DECRETA:
Artículo 1º. Apruébase el “Convenio Básico de Cooperación Téc-

Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima el 
23 de noviembre de 2001.

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Cien-

la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima el 23 de no-
viembre de 2001, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto del mismo.

Artículo 3º La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

El Presidente del honorable Senado de la República,
Hernán Francisco Andrade Serrano.

El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Otero Dajud.

El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Germán Varón Cotrino.

El Secretario de la honorable Cámara de Representantes,
Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Comuniquese y cúmplase.
Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al 

artículo 241-10 de la Constitución Política.
Dada en Bogotá, D. C., a 27 de noviembre de 2008.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
La Viceministra de Asuntos Multilaterales, Encargada de las funcio-

nes del Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores,
Adriana Mejía Hernández.

CONVENIO BASICO DE COOPERACION TECNICA Y 
CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 

GUATEMALA Y EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

El Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la Re-
pública de Colombia, en adelante las Partes;

ANIMADOS por el deseo de fortalecer los lazos tradicionales de 
amistad existentes entre los dos países;

TOMANDO EN CONSIDERACION que ambas Partes han ve-

del Convenio de Cooperación Técnica entre la República de Colombia

julio de 1976;
CONSCIENTES de su interés común en promover y fomentar el 

de una cooperación en campos de interés mutuo;
CONVENCIDOS de la importancia de actualizar y fortalecer meca-

nismos que contribuyan al desarrollo de ese proceso y de la necesidad 

efectiva incidencia en el avance económico y social de sus respectivos 
países,

Han convenido lo siguiente:
ARTICULO I

1. El objetivo del presente Convenio es promover la cooperación 
-

cución, de común acuerdo, de programas y proyectos en dichas áreas.
2. En la elaboración de estos programas y proyectos, las Partes to-

marán en consideración las prioridades establecidas en sus respectivos 
planes de desarrollo y apoyarán la participación en su ejecución, de 
organismos e instituciones de los sectores público, privado y social, así 

técnica y organizaciones no gubernamentales.
Así mismo, las Partes deberán tomar en consideración la importan-

cia en la ejecución de proyectos nacionales de desarrollo y favorecer la 
instrumentación de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico, que 
vinculen centros de investigación con entidades industriales de los dos 
países.

3. Las Partes podrán, con base en el presente Convenio, celebrar 

ARTICULO II
-

tamente Programas Bienales, de acuerdo con las prioridades de ambos 
países en el ámbito de sus respectivos planes y estrategias de desarrollo 
económico y social.

y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las áreas en que serán 
-

3. Cada Programa será evaluado a mitad del período de la Comisión
Mixta en el marco de una reunión bilateral de trabajo técnico.

ARTICULO III
1. En la ejecución de los programas se incentivará e incluirá, cuando 

las Partes así lo consideren necesario, la participación de organismos 
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multilaterales y regionales de cooperación técnica, así como de institu-
ciones de terceros países.

2. Las Partes podrán, siempre que lo estimen necesario y por acuerdo 
-

ternacionales y de otros países, en la ejecución de programas y proyec-
tos que se acuerden de conformidad con el presente Convenio.

ARTICULO IV
-

a) Intercambio de especialistas, investigadores y profesores univer-
sitarios;

b) Pasantías para entrenamiento profesional y capacitación;
c) Realización conjunta y coordinada de programas y/o proyectos de 

investigación y/o desarrollo tecnológico que vinculen centros de inves-
tigación e industria;

-
nológica;

e) Desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros 
países;

f) Otorgamiento de becas para estudios de especialización profesio-
nal y estudios intermedios de capacitación técnica;

g) Organización de seminarios, talleres y conferencias; 
h) Prestación de servicios de consultoría;
i) Envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyec-

j) Cualquier otra modalidad acordada por las Partes. 
ARTICULO V

las acciones de cooperación previstas en el presente Convenio y de lo-
grar las mejores condiciones para su ejecución, las Partes establecerán 
una Comisión Mixta Guatemalteca-Colombiana, integrada por repre-
sentantes de ambos Gobiernos, así como de aquellas instituciones cuyas 
actividades incidan directamente en el ámbito de la cooperación técnica 

-
ción y Programación de la Presidencia, por parte de Guatemala, y por 
la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, en conjunto con 
la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por parte de Colombia, y tendrá las siguientes 
funciones:

a) Evaluar y delimitar áreas prioritarias en que sería factible la reali-

b) Estudiar y recomendar los programas y proyectos a ejecutar;
c) Revisar, analizar y aprobar los Programas Bienales de coopera-

d) Supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del presente 
Convenio y formular a las Partes las recomendaciones que considere 
pertinentes.

ARTICULO VI
1. La Comisión Mixta se reunirá alternadamente cada dos años en 

Guatemala y en Colombia, en las fechas acordadas previamente a tra-

2. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo precedente, cada una de 
las Partes podrá someter a consideración de la Otra, en cualquier mo-

debido análisis y, en su caso, aprobación. Asimismo, las Partes podrán 
convocar, de común acuerdo y cuando lo consideren necesario, reunio-
nes extraordinarias de la Comisión Mixta.

ARTICULO VII
Ambas Partes tomarán las medidas necesarias para que las experien-

cias adquiridas por sus nacionales, como resultado de la cooperación a 

instituciones, para que contribuyan al desarrollo económico y social de 
sus países.

ARTICULO VIII

transporte internacional de una de las Partes al territorio de la Otra, se 
sufragarán por la parte que lo envíe. El costo de hospedaje, alimenta-
ción y transporte local se cubrirá por la Parte receptora, a menos que ex-

Convenio.
ARTICULO IX

Los organismos e instituciones nacionales responsables de la eje-
cución de los acuerdos complementarios previstos en el Artículo I, nu-
meral 3, del presente Convenio, deberán informar a la Comisión Mixta 
los resultados de sus trabajos y someter propuestas para el desarrollo 
posterior de la cooperación.

ARTICULO X
Cada Parte otorgará las facilidades necesarias para la entrada, per-

proyectos de cooperación. Este personal se someterá a las disposiciones 
nacionales vigentes en el país receptor y no podrá dedicarse a ninguna 
actividad ajena a sus funciones, ni recibir remuneración alguna, fuera 
de las establecidas, sin la previa autorización de las autoridades com-
petentes.

ARTICULO XI
-

cales necesarias para la entrada y salida del equipo y materiales que 
se utilizarán en la realización de los proyectos, de conformidad con su 
Legislación Nacional vigente.

ARTICULO XII
En relación con el intercambio de información y su difusión, se ob-

servarán las leyes y demás disposiciones vigentes en ambos Estados,
así como los respectivos compromisos internacionales y los derechos y 
obligaciones que se acuerden en relación con terceros. Cuando la infor-
mación sea proporcionada por una Parte, esta podrá señalar, cuando lo 
estime conveniente, restricciones para su difusión.

ARTICULO XIII
Las Partes Contratantes se comprometen a:
Conceder a los expertos, instructores y técnicos que reciban sus paí-

ses, en desarrollo del presente Convenio, las prerrogativas y privilegios 
especiales otorgados a los expertos internacionales de Ayuda Técnica 
de acuerdo con la reglamentación vigente para los expertos de las Na-
ciones Unidas.

ARTICULO XIV
1. El presente Convenio entrará en vigor a partir de la fecha de re-

cepción de la segunda de las Notas mediante las cuales las Partes se 
comuniquen haber cumplido con los requisitos exigidos por su Legis-
lación Nacional para tal efecto y tendrá una vigencia inicial de cinco 
años, renovable por períodos de igual duración, previa evaluación.

-

en que las Partes, mediante un Canje de Notas Diplomáticas, se comu-
niquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por su Legislación
Nacional.
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3. Cualquiera de las Partes podrá, en todo momento, dar por termi-

Otra a través de la vía diplomática, con seis meses de antelación.
4.La terminación del presente Convenio no afectará la conclusión de los

programas y proyectos que hubieren sido formalizados durante su vi-
gencia.

5. Cualquier controversia que pueda surgir entre las partes relativa 
a la interpretación o aplicación al presente Convenio será resuelta me-
diante negociaciones directas entre ellas. En caso de que estas negocia-
ciones no sean exitosas, la controversia será sometida a los restantes 

6. Al entrar en vigor el presente Convenio, quedará sin efecto el 

Colombia y la República de Guatemala, suscrito en Bogotá, Colombia,
el 13 de julio de 1976, sin perjuicio de las acciones de cooperación 
programadas y en ejecución de los acuerdos complementarios que se 
estén ejecutando.

Hecho en la ciudad de Lima el día 23 de noviembre de dos mil 
uno, en dos ejemplares originales en idioma español, siendo ambos tex-
tos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República de Guatemala,
Firma ilegible.

Por el Gobierno de la República de Colombia,
Firma ilegible.

RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 5 de marzo de 2002

Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Na-
cional para los efectos constitucionales. 

(Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Relaciones Exteriores,

(Fdo.) Guillermo Fernández de Soto.
DECRETA:

Artículo 1º. Apruébase el “Convenio Básico de Cooperación Téc-

Gobierno de la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima,
el 23 de noviembre de 2001.

Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la 
Ley 7ª de 1944, el “Convenio Básico de Cooperación Técnica y Cien-

la República de Colombia”, hecho en la ciudad de Lima el 23 de no-
viembre de 2001, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará 
al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional 
respecto del mismo.

Artículo 3º. La presente ley rige a partir de la fecha de su publica-
ción.

Dada en Bogotá, D. C., a… 
Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro de 

Relaciones Exteriores.
El Ministro de Relaciones Exteriores,

Fernando Araújo Perdomo.

LEY 1256 DE 2008
(noviembre 28)

por la cual se honra la memoria, trayectoria pública del ex Presidente Julio César Turbay Ayala y se de-
cretan disposiciones para el efecto.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El Congreso de la República de Colombia honra la me-
moria y trayectoria pública del ex Presidente Julio César Turbay Ayala,
ciudadano benemérito, y exalta su vida como modelo de dignidad y 
consagración al servicio del país.

Artículo 2°. Autorizar al Gobierno Nacional para la elaboración de 
una escultura del ilustre ex Presidente Julio César Turbay Ayala en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones que lleva su nombre en Carta-
gena de Indias.

Artículo 3°. Autorizar al Gobierno Nacional para la elaboración de 
una estatua del ex Presidente Turbay Ayala.

Artículo 4°. Autorizar al Gobierno Nacional para disponer de lo per-
tinente mediante el Ministerio de Transporte y asignar nombre a la au-
topista Bogotá-Medellín la cual llevará el nombre del ex Mandatario 
“Julio César Turbay Ayala”.

Artículo 5°. Autorizar al Gobierno Nacional para disponer lo perti-
nente mediante el Ministerio del interior y asignar nombre a un parque 
de Bogotá, D. C., el cual llevará el nombre del ex Mandatario “Julio 
César Turbay Ayala”, en coordinación con las autoridades del Distrito
Capital.

Artículo 6°. Autorizar al Gobierno Nacional para la emisión de una 

Artículo 7°. Autorizar al Gobierno Nacional para disponer de lo 
pertinente mediante el Instituto Caro y Cuervo la reedición de la obra 
“ESCRITOS SELECTOS”, del ilustre ex Presidente Julio César Turbay 
Ayala.

Artículo 8°. Autorizar al Gobierno Nacional para incorporar dentro 
del Presupuesto General de la Nación las apropiaciones presupuestales 
necesarias, para los efectos contemplados en la presente ley.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su publicación.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,

Germán Varón Cotrino.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2008.

ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Oscar Iván Zuluaga Escobar.
El Viceministro de Comunicaciones, encargado de las funciones del 

despacho de la Ministra de Comunicaciones,
Daniel Enrique Medina Velandia.

El Ministro de Transporte,
Andrés Uriel Gallego Henao.

La Ministra de Cultura,
Paula Marcela Moreno Zapata.
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hayan aprobado el curso de formación en concordancia con el artículo 
136 que establece que el curso de formación para dragoneantes será de 
treinta y dos (32) semanas. 

Los nombramientos de carácter provisional para el cargo de drago-
neantes del INPEC es un procedimiento viciado y nefasto que eleva el 

terrorismo, el secuestro entre otros, vulnera la seguridad en las Cárceles
y Penitenciarías, entregar responsabilidades en aspectos de seguridad, 
custodia y vigilancia a personas nombradas como dragoneantes por seis 
meses sin cumplir con la formación que exige el Decreto 407 de 1994, 
puede comprometer seriamente la institucionalidad en los Estableci-
mientos de Reclusión, ya que funcionarios provisionales sin la forma-
ción técnica profesional para ejercer estas funciones propias del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia, se convierten en un problema para el orden, la 
disciplina y autoridad en las Cárceles y Penitenciarías del país. 

Aspectos legales que no admiten la provisión de empleos bajo la 
modalidad del nombramiento de carácter provisional en los cargos 
del cuerpo de custodia y vigilancia.

Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas 
por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del De-
lito y Tratamiento del Delincuente, en lo relacionado con el personal Pe-
nitenciario, dispone en su regla 46 y 47 que:

46.1 La administración penitenciaria escogerá cuidadosamente el per-
sonal de todos los grados, puesto que la integridad, humanidad, aptitud 
personal y capacidad profesional de este personal dependerá la buena di-
rección de los establecimientos penitenciarios.

será necesario que los miembros del per-
sonal trabajen exclusivamente como funcionarios penitenciarios profe-
sionales, tener la condición de empleados públicos y por tanto la segu-
ridad de que la estabilidad en su empleo dependerá únicamente de su 

La
remuneración del personal deberá ser adecuada para obtener y conservar 
los servicios de hombres y mujeres capaces. Se determinarán las ventajas 
de la carrera y las condiciones del servicio teniendo en cuenta el carácter 
penoso de sus funciones.

47.1 El personal deberá .
47.2 Deberá seguir, antes de entrar en el servicio, un curso de for-

mación general y especial y pasar satisfactoriamente pruebas teóricas y 
prácticas. 

47.3 Después de entrada en el servicio y en el curso de su carrera, el 
personal deberá mantener y mejorar sus conocimientos y su capacidad 
profesional siguiendo cursos de perfeccionamiento que se organizarán 
periódicamente. 

Es indiscutible que para ejercer las obligaciones, responsabilidades y 
funciones de seguridad, Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria, 

el Tratamiento de los reclusos, para el caso de Colombia existe la Escuela 
-

sitos mínimos establecidos en el Decreto 407 de 1994, para la formación 
de estos servidores públicos que deben garantizar un equilibrio en la res-

-
tades que se presentan en el manejo del sistema penitenciario.

DECRETO 407 DE 1994
Artículo 78. Categorías. El personal de carrera vinculado al Institu-

to Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, para efectos del presen-

la siguiente forma:
a) Personal administrativo, y
b) Personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Car-

celaria Nacional.

P R O Y E C T O S D E L E Y

PROYECTO DE LEY NUMERO 219 DE 2008 SENADO
por medio de la cual se adiciona un parágrafo al artículo 12 del 

Decreto 407 de 1994, en el sentido de establecer que para la provisión 
de los empleos del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en el Instituto 

Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, no procede el nombra-
miento de carácter provisional.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º El artículo 12 del Decreto-ley 407 de 1994, quedará así:
Artículo 12. Provisión de empleos. La provisión de los empleos de 

libre nombramiento y remoción se hará por nombramiento ordinario, la 
de los de carrera se hará previo concurso o curso por nombramiento en 
período de prueba o por ascenso. La autoridad nominadora en todo caso, 
tendrá en cuenta para proveerlos, que la persona en quien recaiga el nom-
bramiento reúna las calidades exigidas para el ejercicio del cargo.

Mientras se efectúa la selección para ocupar un empleo de carrera, los 
empleados inscritos en el escalafón de la carrera administrativa tendrán 
derecho preferencial a ser encargados de dichos empleos si llenan los re-
quisitos para su desempeño. En caso contrario, podrán hacerse nombra-
mientos provisionales que no podrán tener una duración superior a seis 
(6) meses. Al vencimiento del período de provisionalidad, si el empleado 

retirado del servicio.
El término de duración del encargo no podrá exceder del señalado para 

los nombramientos provisionales.
Parágrafo. No podrá hacerse nombramientos de carácter provisional ni 

encargos para los empleos vacantes en los cargos del Cuerpo de Custodia 
y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional.

Parágrafo transitorio. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
fecha de expedición de esta ley, el INPEC bajo las condiciones del artí-
culo 97 del Decreto 407 de 1994, deberá producir el nombramiento en 
período de prueba para los dragoneantes que fueron incorporados por la 
modalidad del nombramiento provisional.

Artículo 2°. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de 
su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contra-
rias.

Luis Elmer Arenas Parra,
Senador de la República.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El proyecto de ley pretende incluir un parágrafo al artículo 12 del 

Decreto 407 de 1994, para establecer que en los empleos del Cuerpo
de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional no pro-
cede la provisión de empleos por la modalidad del nombramiento de 
carácter provisional debido a las condiciones y requisitos especiales de 
selección, formación, ingreso y ascensos en la estructura jerárquica de 

administrativa (artículo 4° de Ley 909 de 2005). 
El INPEC tiene una planta de 10.093 funcionarios del Cuerpo de 

Custodia Vigilancia de las cuales existen 1.220 vacantes; debido a una 

INPEC, adelanta el proceso de nombramiento provisional para cubrir 
(300) trescientas vacantes de dragoneantes código 4114, grado 11, nom-
bramientos provisionales que tendrán una duración de seis meses y nue-
vamente estos cargos que son inherentes a la Seguridad, la Custodia y a la 
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria, se declararan vacantes. 

El nombramiento de carácter provisional para los empleos del Cuerpo 
de Custodia y Vigilancia contradice disposiciones legales contempladas 

dragoneantes a los egresados de la Escuela Penitenciaria Nacional que 
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Artículo 80. Selección. La selección para el ingreso a la Carrera
Penitenciaria o promoción dentro de ella se efectuará acreditando sus 
méritos y conocimientos mediante exámenes o con la comprobación 
de sus títulos o experiencia, conforme lo determine este estatuto y los 
reglamentos que en desarrollo del mismo se expidan:

1. Para el personal administrativo a través de concurso.
2. Para el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Peniten-

ciaria y Carcelaria a través del curso previa selección. (Subrayado y 
negrilla fuera de texto).

Artículo 93. Clases de cursos. Los cursos podrán ser de formación, 
orientación, complementación, capacitación, actualización y de espe-
cialización.

Son cursos de formación los que preparan a los aspirantes a ingresar 
a cargos en el ramo penitenciario y carcelario para el correcto desempe-
ño de los mismos, los cuales se adelantarán en la Escuela Penitenciaria 
Nacional en su sede central o en las regionales y serán de obligatorio 
cumplimiento para los empleados que ejerzan funciones de custo-
dia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional. (Subrayado y 
Negrilla fuera de texto).

Son cursos de orientación penitenciaria los que preparan a los aspi-
rantes profesionales con título de formación universitaria para ingresar 

adelantarán en la Escuela Penitenciaria Nacional.
-

nar a los bachilleres auxiliares para ingresar como dragoneantes a 
la Carrera Penitenciaria y Carcelaria. (Subrayado y Negrilla fuera 
de texto).

-
nar los conocimientos de los funcionarios que aspiran a ascender dentro 
de la misma, para el ejercicio correcto de su nuevo desempeño.

Son cursos de actualización los que se dispongan periódicamente 
para enterar a los servidores del Instituto Nacional Penitenciario y Car-
celario, INPEC, de las reformas y avances de la legislación, la técnica 
y la ciencia penitenciarias.

Son cursos de especialización los que se organizan para preparar a 
los miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC,
en ramas determinadas del servicio penitenciario.

La Subdirección de la Escuela Penitenciaria Nacional, directamente 
o a través de otras instituciones académicas de reconocida credibilidad 
y bajo la dirección de aquella, será la responsable de la programación y 
ejecución de los mencionados cursos.

Artículo 98. Ingreso a la carrera. Aprobado el período de prueba 
-

do por concurso o curso adquiere los derechos de carrera y deberá ser 
inscrito en el escalafón y al empleado ascendido le será actualizado el 
mismo.

Artículo 117. -
ciaria y carcelaria nacional. Es un organismo que cumple un servicio 
esencial del Estado, armado, de carácter civil y permanente, al servicio 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, e integrado 
por personal uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina espe-
ciales.

Sus miembros recibirán formación, capacitación, complementación, 
actualización y especialización en la Escuela Penitenciaria Nacional.
No podrán tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos 
y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el 
derecho al sufragio y observarán siempre la más absoluta imparcialidad 
política en el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo. Para la formación, capacitación y actualización del per-
sonal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria
Nacional, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, po-
drá establecer centros docentes en los Departamentos que estime nece-

similares extranjeras, previa autorización del Consejo Directivo, para 
que sus miembros adelanten dichos cursos, los cuales serán convalida-
dos si cumplen con los requisitos del curriculum debidamente aproba-
dos.

T I T U L O III
INGRESO AL SERVICIO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA.

Artículo 119. Requisitos. Para ingresar al Cuerpo de Custodia y Vi-
gilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional, se requiere acreditar los 
siguientes requisitos:

1. Ser colombiano.
2. Tener más de dieciocho años y menos de veinticinco de edad, al 

momento de su nombramiento… Sic.
9. Aprobar el curso de formación en la Escuela Penitenciaria 

Nacional. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
10. Ser propuesto por el Director de la Escuela Penitenciaria Nacio-

nal con base en los resultados de la selección al Director del Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.

Artículo 122. Nombramiento como Dragoneante. Aprobado el curso 

médica y psicofísica, el alumno, a solicitud de su Director, será nom-

prestará su servicio en el lugar que sea destinado por la Dirección 
General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC.
(Subrayado y negrilla fuera de texto).

Parágrafo. Si al terminar el curso de formación de Dragoneante no 
hubiere vacante, el alumno quedará en lista de elegibles hasta por el tér-
mino de doce (12) meses, siempre y cuando mantenga las condiciones 
estipuladas en el artículo 119.

Artículo 134. Dragoneantes. Son Dragoneantes los egresados de la 
Escuela Penitenciaria Nacional, que hayan aprobado el curso de forma-
ción y hubieren sido propuestos por su Director para ejercer funciones de 
base, seguridad, disciplina y orden de los establecimientos penitenciarios 
y carcelarios, los cuales tendrán la obligación de cumplir las órdenes rela-
tivas al servicio y a las funciones de los Directores Regionales del Institu-

del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria.
Artículo 136. Cursos de formación, orientación, complementación, 

capacitación y especialización. Los cursos de formación, orientación, 
complementación, capacitación y especialización, serán programados, 
planeados y ejecutados por la Escuela Penitenciaria Nacional y tendrá 
la siguiente duración:

(18) semanas… Sic…

los centros de reclusión. (Subrayado y negrilla fuera de texto).
El proyecto de ley que se presenta a su consideración, honorables 

congresistas, contribuye al fortalecimiento del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia Penitenciaria y Carcelaria, organismo al servicio del INPEC,

el ingreso al servicio debe hacerse mediante un riguroso proceso de 
selección y formación de conformidad con el Decreto 407 de 1994, 
y no por nombramientos provisionales que pueden llegar a afectar la 
institucionalidad.

Luis Elmer Arenas Parra,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPUBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 3 del mes de diciembre del año 2008 se radicó en este Despa-
cho el Proyecto de ley número 219, con todos y cada uno de los requi-
sitos constitucionales y legales, por el honorable Senador Luis Elmer 
Arenas Parra.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.
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SENADO DE LA REPUBLICA
Sección de leyes

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2008
Señor Presidente:

219 de 2008 Senado, por medio de la cual se adiciona un parágrafo 
al artículo 12 del Decreto 407 de 1994, en el sentido de establecer que 
para la provisión de los empleos del cuerpo de custodia y vigilancia en 
el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, no procede el 
nombramiento de carácter provisional, me permito pasar a su despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada hoy ante 
Secretaría General. La materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Subsecretario General,
Saúl Cruz Bonilla.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2008
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por re-

partido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Séptima Cons-

de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Subsecretario General del honorable Senado de la República,

Saúl Cruz Bonilla.
* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 220 DE 2008 SENADO
por la cual se extiende el término de vigencia del Fondo de Apoyo 

Financiero para la Energización de Zonas Rurales Interconectadas, 
FAER.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. El Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de 
las Zonas Rurales Interconectadas, FAER, creado por el artículo 105 de 
la Ley 788 de 2002, administrado por el Ministerio de Minas y Energía, 
o por quien este delegue, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2014. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) adoptará 
los ajustes necesarios a la regulación vigente para hacer cumplir el pre-
sente artículo.

Artículo 2°. Derogar el parágrafo 1° del artículo 105 de la Ley 788 
de 2002. 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de su expedición. 
Del honorable Congreso,
Oscar Iván Zuluaga Escobar, Ministro de Hacienda y Crédito Públi-

co; Hernán Martínez Torres, Ministro de Minas y Energía.
EXPOSICION DE MOTIVOS

Con base en lo establecido en el literal f) del artículo 3° de la Ley 143 
de 1994, en relación con el servicio público de electricidad al Estado le 
corresponde “Alcanzar una cobertura en los servicios de electricidad a 
las diferentes regiones y sectores del país, que garantice la satisfacción 
de las necesidades básicas de los usuarios de los estratos I, II y III y 
los de menores recursos del área rural, a través de los diversos agentes 
públicos y privados que presten el servicio”:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 143 de 
1994, ”El Gobierno Nacional asignará y apropiará los recursos su-

Inversiones Públicas y en las leyes anuales del presupuesto de rentas y 
ley de apropiaciones, para adelantar programas de energización cali-

zonas no interconectadas con el objeto de que en un período no mayor 
de veinte (20) años se alcancen niveles igualitarios de cobertura en 
todo el país, en concordancia con el Principio de Equidad de que trata 

Con los más de $214.000 millones aprobados al 30 de agosto de 
2008, se ha logrado avanzar en la solución para cerca de 40.000 hogares 
ubicados en las zonas rurales del sistema interconectado nacional, que-
dando parte de población ubicada en zonas rurales dentro del Sistema
Interconectado Nacional sin el servicio de energía.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1151 de 2007 y los Decretos
387 y 388 de 2007 mediante los cuales el Gobierno Nacional preten-
de la universalización del servicio de energía eléctrica para lograr una 
mayor cobertura, estableciendo las directrices e incentivos para que los 
operadores de red y por su parte la regulación reconozca dicha inver-
sión.

Es así que uno de los mecanismos para lograr recursos consiste en 
darle continuidad al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización 
de las Zonas interconectadas, FAER, vigente hoy día hasta el 31 de 
diciembre de 2009 y mediante este proyecto de ley extenderlo hasta 

52.000 viviendas aproximadamente en el sector rural del Sistema In-
terconectado Nacional, SIN, durante los cinco (5) años que se propone 
prolongar el FAER.

Del honorable Congreso,
Oscar Iván Zuluaga Escobar, Ministro de Hacienda y Crédito Públi-

co; Hernán Martínez Torres, Ministro de Minas y Energía.
SENADO DE LA REPUBLICA

Sección de leyes
Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2008
Señor Presidente:

220 de 2008 Senado, por la cual se extiende el término de vigencia del 
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales 
Interconectadas, FAER, me permito pasar a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada el día hoy ante Secre-
taría General. La materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Tercera Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Subsecretario General,
Saúl Cruz Bonilla.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2008
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por re-

partido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Tercera Cons-

de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Subsecretario General del honorable Senado de la República,

Saúl Cruz Bonilla.
* * *

PROYECTO DE LEY NUMERO 221 DE 2008 SENADO
por la cual se crea la Cátedra de Derechos Humanos y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Créase la Cátedra de Derechos Humanos en los estable-

cimientos públicos y privados de educación formal primaria, básica y 
secundaria y universitaria, y en los establecimientos de educación no 
formal.
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Artículo 2º. El Ministerio de Educación Nacional determinará el 
contenido y la extensión de la Cátedra de Derechos Humanos. 

En la educación primaria, básica y secundaria la cátedra hará parte 
del área de Etica y Valores contemplada en el Plan de Estudios para las 
instituciones educativas, de conformidad con la Ley General de Edu-
cación.

La cátedra deberá educar en la autonomía, la libertad personal, la 
responsabilidad individual y colectiva, el respeto a la dignidad humana, 
el pluralismo cultural, ideológico, político y religioso, la tolerancia, la 
solidaridad y los mecanismos de participación democrática. De su diseño 
curricular formará parte el marco normativo nacional e internacional 
sobre los Derechos Humanos. 

Artículo 3º. Son destinatarios de la cátedra de Derechos Humanos los 
niños, niñas, jóvenes y adultos de las instituciones educativas señaladas 
en el artículo 1°, los docentes y demás integrantes de la comunidad 
educativa.

El Ministerio de Educación también diseñará programas de formación 
y divulgación de los Derechos Humanos para grupos sociales vulnerables 
y para adultos desescolarizados.

Artículo 4º. Para la determinación del contenido, estrategias y metas 
de los Programas de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación
deberá facilitar la participación de académicos(as), investigadores(as), 
docentes, organizaciones de estudiantes, padres de familia, minorías 
étnicas y organizaciones no gubernamentales destacadas en la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos.

Artículo 5º. El Departamento Administrativo de la Función Pública 
diseñará y ejecutará Programas de Capacitación y Formación en Derechos 
Humanos dirigidos a los servidores públicos, orientados a garantizar la 
prestación de los servicios a su cargo dentro de los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad. 

Artículo 6º. En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 222 de la 
Constitución, para todo ascenso de los miembros de la Fuerza Pública se 
deberá acreditar la realización de un curso de Derechos Humanos.

Artículo 7º. Dentro de su informe anual al Congreso, el Ministerio de 
Educación Nacional presentará los logros en el desarrollo de la Cátedra
de Derechos Humanos y los avances de los programas de promoción y 
divulgación.

Artículo 8º. Esta ley rige a partir de su publicación y deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias.

Piedad Córdoba Ruiz,
Senadora.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Al proyecto de ley “por la cual se crea la Cátedra de Derechos Hu-

manos y se dictan otras disposiciones”.
La Constitución Política de 1991 resaltó en forma amplia la trascen-

dencia que tienen los Derechos Humanos en las democracias modernas 
y su especial significación para la estructuración y vigencia del Estado
Social de Derecho.

Es así como el artículo 67 establece que “…La educación formará 
al colombiano en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y a la 
democracia…”; el artículo 93 señala que “Los tratados y convenios 

-
chos Humanos y que prohíben su limitación en los estados de excep-
ción, prevalecen en el orden interno…” y que “Los derechos y deberes 
consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los 

-
lombia”; por su parte, el artículo 95 dispone que son deberes de la per-
sona y del ciudadano “…1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de 
los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, res-
pondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en 
peligro la vida o la salud de las personas; …4. Defender y difundir los 

;
el artículo 118 atribuye al Ministerio Público “…la guarda y promo-
ción de los Derechos Humanos…”; el artículo 164 establece que “…El
Congreso dará prioridad al trámite de los proyectos de ley aprobato-

rios de los tratados sobre Derechos Humanos que sean sometidos a su 
consideración por el Gobierno”; el artículo 214 dice que en los estados 
de excepción “…no podrán suspenderse los Derechos Humanos ni las 
libertades fundamentales…”; el artículo 222 dispone que en las etapas 
de formación de los miembros de la Fuerza Pública “…se les impartirá 
la enseñanza de los fundamentos de la democracia y de los Derechos 
Humanos”; el artículo 277 señala que el Procurador General de la Na-
ción tiene la función de “…Proteger los Derechos Humanos y asegu-
rar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo…”; y el 278 
agrega que es función directa del Procurador “…Exhortar al Congreso 
para que expida las leyes que aseguren la promoción, el ejercicio y la 
protección de los Derechos Humanos, y exigir su cumplimiento a las 
autoridades competentes…”
función del Defensor del Pueblo “…2. Divulgar los Derechos Humanos 
y recomendar las políticas para su enseñanza…”.

En armonía con las anteriores disposiciones, el artículo 1° de la Car-
ta establece que Colombia es un Estado Social de Derecho organizado 
en forma de República unitaria “…fundada en el respeto de la dignidad 
humana…”. La dignidad humana es la razón de ser de los Derechos

-
fensor del Pueblo Eduardo Cifuentes Muñoz, el respeto a la dignidad 
de las personas es lo que nos hace humanos, y allí donde no existe una 
verdadera cultura de los derechos, las mujeres y los hombres están des-
validos, inermes, frente a la injusticia y el atropello1.

Este catálogo de disposiciones constitucionales se ve complemen-
tado con innumerables instrumentos de derecho internacional, de los 
cuales Colombia es parte, que la obligan a acatar, respetar y promover 

de este proyecto, mediante la garantía de una educación que incluya la 
formación de los educandos en Derechos Humanos. 

Entre tales instrumentos cabe destacar la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948), proclamada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como ideal común por el que todos los pueblos 
y naciones deben esforzarse, 
las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, me-
diante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y liber-
tades…”.

En igual sentido, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Ley 74 de 1968, señala en el artículo 13 que los Estados Partes “…con-
vienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe forta-
lecer el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamen-
tales…”.

Por su parte, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y cul-
turales, “Protocolo de San Salvador”, adoptado por Colombia mediante 
la Ley 319 de 1996, dice en el artículo 13: “2. Los Estados Partes en 
el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse 
hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 
su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los Derechos Humanos, 
el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la 
paz…”.

Sin embargo, a pesar de la relevancia constitucional de los Derechos
Humanos y del papel que, según ella, debe cumplir la educación, y a 
pesar de los compromisos internacionales que apuntan a exigir que sus 
signatarios estructuren sistemas educativos con contenidos de forma-
ción en Derechos Humanos, nuestro país aún no establece tales conte-
nidos en la educación, sobre todo en las etapas en que el ser humano es 
más susceptible a asimilar esa cultura de respeto y solidaridad hacia los 

“…Son las aulas el 
mejor lugar para crear conciencia en los niños y niñas de la dimensión 
que estos derechos tienen. La educación en y para los Derechos Huma-

1 Defensoría del Pueblo. Serie Red Nacional de Promotores de Derechos Humanos. Módulo 
I, Qué son los Derechos Humanos.
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nos es un proceso lento que dará frutos a largo plazo y que con toda 
seguridad contribuirá al mejoramiento de la sociedad”2.

No es posible esperar el cumplimiento del mandato contenido en el 
artículo 67 de nuestra Carta Política de que la educación forme colom-
bianos y colombianas en el respeto a los Derechos Humanos, a la paz y 
a la democracia, si en los contenidos educativos está ausente ese tema. 

Más urgente aún se torna incluir en la educación la enseñanza de 

internos más largos de la historia, en desarrollo del cual se cometen 
incontables violaciones a los Derechos Humanos por parte de todos los 
actores armados, situación que demanda una comprensión mayor de 
parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de sus garantías políticas 
y sociales y de las acciones consagradas en el ordenamiento jurídico 
para su protección. Ese mayor conocimiento, además, será fundamental 

verdad, reparación y reconciliación serán parte esencial para consolidar 
la paz y la convivencia. 

La cátedra que propongo en esta ocasión pretende formar niños y ni-
ñas, ciudadanos y ciudadanas éticos, con valores que permitan no solo 
el perfeccionamiento de nuestra democracia política sino también nues-
tra democracia económica, social y cultural. Esa aspiración la sintetiza 
de la siguiente manera la Propuesta hacia el nunca más desde educa-
ción en Derechos Humanos que le presentaron diversas instituciones al 
presidente Ricardo Lagos, de Chile, en el año 2003:

“La educación en Derechos Humanos es educación ético-política. 
Se propone ligar a la educación con los grandes problemas que enfren-
ta la sociedad en nuestras democracias frágiles e inestables -como son 
la pobreza, la injusticia social, la violencia, la impunidad, la corrup-
ción, la discriminación y la intolerancia, fortaleciendo las capacida-

problemas, apropiándose de una ética de los Derechos Humanos y con 
capacidades de demanda, negociación y acción.

El cometido último de la educación en Derechos Humanos es la for-
mación de un sujeto de derechos. Un sujeto de derechos es una persona 
que tiene un conocimiento básico de los cuerpos normativos referidos 
a los derechos fundamentales de las personas y los aplica para pro-
mover y defender sus derechos y los de los demás. El conocimiento de 
las disposiciones legales se convierte en un instrumento de exigencia 
y vigilancia para hacer vigentes los Derechos Humanos. Además, un 
sujeto de derechos tiene un conocimiento básico de las instituciones, 
en especial las de su comunidad, que están llamadas a proteger sus 
derechos y a las cuales puede acudir en caso de que estos hayan sido 
atropellados”3.

Por eso, además de la creación de la cátedra de Derechos Humanos, 
también se propone que el gobierno diseñe y ejecute programas de De-
rechos Humanos dirigidos a grupos no escolarizados, especialmente a 
grupos vulnerables.

Es de mencionar que Bogotá, Distrito Capital, desde el año de 1998 
creó la Cátedra de Derechos Humanos y en el año 2004 la rediseñó con 
base en las experiencias iniciales, lo que le ha permitido implementar 
un plan educativo que ya empieza a dar sus frutos en esa materia. 

Esta propuesta recoge tanto los temas esenciales contemplados en 
los Acuerdos 21 de 1998 y 125 de 2004 del Distrito Capital, como el 
contenido de una iniciativa similar que el Senador Samuel Moreno Ro-
jas presentó al Congreso en el año 2005 (Proyecto de ley número 60). 
Considero de la mayor trascendencia, por tanto, poder replicar a nivel 
nacional una estrategia que no solo ha sido recomendada por instancias 
internacionales sino que constituye un mandato de nuestra Carta Políti-
ca, estrategia a la cual confío que el Congreso le dispensará su acogida 
en esta ocasión.

Piedad Córdoba Ruiz,
Senadora.

SENADO DE LA REPUBLICA
2  Red de Gestores Sociales. Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos. Boletín N°

24, octubre/05-noviembre 05.
3  Propuesta hacia el nunca más desde la educación en derechos humanos. Publicada en www.

lanación.cl/cgi-bin/print.

Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 3 del mes de diciembre del año 2008 se radicó en este Des-

pacho el Proyecto de ley número 221, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por la honorable Senadora Piedad
Córdoba.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PROYECTO DE LEY NUMERO 222 DE 2008 SENADO
por la cual se crea el Banco de Proyectos de ley - leyes proyectos 

de acuerdos distritales, municipales, locales, proyectos de ordenanzas 
y ordenanzas en Colombia. 

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Objeto, Objetivos, Funcionamiento

Artículo 1º. Objeto. El objeto de la presente ley, es crear el Banco de 
proyectos de Ley, Leyes, proyectos de Acuerdo y Acuerdos Distritales,
Municipales, Locales, proyectos de ordenanzas, y ordenanzas en Co-
lombia. Creando como tal una central que contenga el historial de las 
diferentes iniciativas de orden legislativo y administrativo presentadas 
ante las diferentes corporaciones públicas mediante un sistema integral 
de información, ante el Congreso de la República, Asambleas Departa-
mentales, Concejos Distritales y Municipales, Juntas Administradoras
Locales.

Artículo 2º. Objetivos del Banco de Proyectos de Ley – Leyes, pro-
yectos de acuerdo, Acuerdos Distritales, Municipales, Locales, proyec-
tos de ordenanzas y ordenanzas en el territorio nacional, es que exista 
un registro histórico sobre las diferentes iniciativas de orden legislativo 
y administrativo que se presenten ante las diferentes corporaciones pú-
blicas, por los diferentes Congresistas, Concejales, Diputados y Ediles
del país. 

Artículo 3º. Funcionamiento. En cada corporación pública legisla-
tiva o administrativa, deberá crearse con cargo al presupuesto de cada 
entidad territorial el Banco de Proyectos de Ley, leyes, proyectos de 
acuerdo, acuerdos distritales, municipales, proyectos de ordenanzas, 
ordenanzas, mediante un sistema de consulta idóneo que registre el his-
torial de cada iniciativa que haya cursado, o curse en cada corporación 
pública.

Ante dicho Banco, deberá radicarse la respectiva iniciativa, indican-
do el número del proyecto, comisión que conoce del debate, tema de la 
iniciativa, autor del proyecto o iniciativa, y por último se deberá indicar 
si la misma fue archivada o se convirtió en ley, acuerdo, u ordenanza.

-

Cada Corporación en el país deberá implementar los mecanismos 
para que los ciudadanos tengan acceso fácil de consulta mediante el 
sistema de Internet, que facilite la consulta por tema. 

Artículo 4º. Esta ley rige a partir de su promulgación y deroga las 
normas que le sean contrarias.

Luis Fernando Duque García,
Senador de la República.

EXPOSICION DE MOTIVOS 
Colombia es un país democrático, donde los colombianos eligen me-

diante voto popular a Senadores, Representantes a la Cámara, Diputa-
dos, Concejales y Ediles.

la elección de miembros de las diferentes Corporaciones públicas, las 
cuales son de orden legislativo como son el honorable Congreso de la 
República, y las demás de orden administrativo. 

La creación del Banco de Proyectos de Leyes, Leyes, proyectos de 
acuerdos, acuerdos, proyectos de ordenanza y ordenanzas, es importan-
te para tener un registro histórico de las diferentes iniciativas presenta-
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das por Senadores, Representantes, Concejales, Ediles, y Diputados en 
cada Corporación Pública. 

En la actualidad en la mayoría de corporaciones públicas del país, 
comenzando por el Senado de la República y Cámara de Represen-
tantes, no existe un centro de información donde se indique si sobre 
un tema determinado cursa, o cursó alguna iniciativa que no ha sido 
convertida en ley, o si la misma fue presentada y archivada; de igual 
forma sucede con iniciativas a nivel de Concejos y Juntas Administra-
doras Locales a nivel distrital y municipal, de igual forma a nivel de las 
Asambleas Departamentales.

legislativo y administrativo, un banco de leyes, acuerdos, y ordenanzas, 
es tener un registro de cada iniciativa, por temas, autoría de cada inicia-
tiva, si fue aprobada y convertida en ley, acuerdo, u ordenanza, o si por 

Con esta ley, se hará más fácil el control histórico sobre iniciativas 
cursadas, aprobadas, y con ello se evitará que sobre el mismo tema se 
presenten iniciativas que muchas veces cursan en diferentes comisiones 
de Cámara y Senado.

Para el caso del Congreso de la República, formará parte esta ley, 
del tema de modernización y sistematización dándoles a los diferentes 
parlamentarios mecanismos rápidos de consulta, para presentación de 
iniciativas, al igual que en las demás corporaciones públicas de elec-
ción popular en el territorio nacional. 

existir un historial de iniciativas, cuando se quiere legislar sobre un 
tema determinado, no existe información al respecto y el único meca-
nismo de consulta son las páginas de información de Internet, pero allí 
únicamente aparecen las últimas leyes sancionadas y publicadas, mas 
no las que están en curso y las diferentes iniciativas que fueron debati-
das y no se convirtieron en leyes. De igual forma sucede en las demás 
Corporaciones Públicas, por lo que se hace necesaria la creación de este 
Banco, como medio informativo. 

Luis Fernando Duque García,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPUBLICA
Secretaría General (Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 3 del mes de diciembre del año 2008 se radicó en este Despa-
cho el Proyecto de ley número 222, con todos y cada uno de los requisi-
tos constitucionales y legales, por el honorable Senador Luis Fernando 
Duque.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPUBLICA
Sección de leyes

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2008
Señor Presidente:

de 2008 Senado, por la cual se crea el Banco de Proyectos de Ley – Le-
yes proyectos de acuerdos distritales, municipales, locales, proyectos de 
ordenanzas y ordenanzas en Colombia, me permito pasar a su despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada hoy ante 
Secretaría General. La materia de que trata el mencionado proyecto de 
ley es competencia de la Comisión Primera Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Subsecretario General,
Saúl Cruz Bonilla.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO
DE LA REPUBLICA

Bogotá, D. C., 3 de diciembre de 2008
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por re-

partido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Primera Cons-

de que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Hernán Francisco Andrade Serrano.
El Subsecretario General del honorable Senado de la República,

Saúl Cruz Bonilla.
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