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Número 008 de la Sesión Ordinaria del día martes 9 de septiembre de 1997 
Presidencia de los honorables. Senadores: AmylkarAcosta Medina, Consuelo Durán de Mustafá - David 

y Hugo Serrano Gómez. 

En Santa Fe de Bogotá, D. C., a los nueve (9) Cruz Velasco María Isabel Hoyos Aristizábal Luis Alfonso 
días del mes de septiembre de mil novecientos Cuéllar Bastidas Parmenio • - 	Hoyos Chamórro Silvio Mariano. 
noventa y siete (1997), previa citación, se re- Chamorro Cruz Jimmy Hurtado Angulo Hemel• 
unieron en el Recinto del Senado de la República: 
los miembros del mismo, con el fin de sesionar en Char Abdála Fuad Ricardo • 

 - 
Jiménez Salazar Pedro Antonio 

pleno. Chaves Bolaños Germán Lamk Valencia Mario. Said • ., 

I Chávez Cristancho Guillermo Lébolo King Dino 

• Llamado a lista De-los Ríos Herrera Juvenal Londoño Capurro- Luis Fernando' • 

El Presidente de la Corporación, honorable Díaz Ramírez Alvaro • López Cabrales Juan Manuel 

Senador Amylkar David Acosta Medina, indica Durán de Mustafá Consuelo 	• • " ' 	-Lozada Márquez Ricardo Aníbal 
a la -Secretaría llamar -a lista y contestan los - • Dussán Calderón Jaime 	 • - - 	Manzur Abdala Julio Alberto 
siguientes honorables Señadores:  Escobar Avilés Jorge Martínez Naranjo Jorge Enrique 

• Acosta Medina Amylkar David 	- Escobar Fernández Jairo Martínez Simahán Carlos 
Albornoz Guerrero Carlos 	• 	- • Espinosa Faccio-Lince Carlos 	- • Mejía López Alvaro 	• 

Angaritá Baracáldo Alfonso Flórez Vélez Omar 	• 	- • Mendez Alzamora Alfredo • 	 - 
Angel Mejía Juan Guillermo' 	. ' • Franco Pineda Jorge - • - Mendoza Cárdenas José Luis 

• • Angulo Gómez Guillermo - 	Galvis Hernández Gustavo Moreno Rojas Samuél . 	... 
Arizabaleta Calderón Jaime 	 • García Orjuela Carlos Armando 	, 	- • • Mótta Motta -Hernán 
Arrázola Ospina Emiro'José García Romero Alvaro Muelas Hurtado Lorenzo 	• 

Barco López Víctor Renán • García Romero Juan José Muyuy Jacanamejoy Gabriel 
Blel Saad Vicente Gerlein Echeverría Roberto Náder Náder Salomón 

• Blum de Barben i Claudia 	- • Giraldo Hurtado Luis Guillermo _ Ocampo Ospina Guillermo 
Bustamante María del Socorro Gnecco Cerchar Jose Eduardo Ortiz Hurtado Jaime 
Caicedo Ferrer Juan Martín • Gómez Hérmida José Antonio - 	Pava Camelo' Humberto 
Camargo-Salamanca Gabriel 	 • - 	Gómez: Hurtado Enrique Pazos Torres Pablo Eduardo 
Caro de Pulido Irma Edilsa 	• 	- 	_ González dé Perdomo Consuelo Pinedo Vidal Hernando Alberto 
Celis Gutiérrez Carlos Augusto'. 	• -González Sierra Alvaro Antonio ' . 	. Pizano de Narváez Eduardo 	• 

Cepeda Sarabia Efraín José Guerra Serna Bernardo- • ' Rodríguez Vargas Gustavo . 	-. 

Clopatofsky Ghisays Jairo 	• - 	Guerra Tulena Julio César. -Rojas Cuesta Angel Humberto• 
Córdoba de Castro Piedad 	 - Gutiérrez Gómez Luis Enrique Rojas Jiménez Héctór Helí 

Corsi Otálora Carlos Eduardo Hernández Restrepo Jorge Alberto Rueda Guarín Tito Edmundo. 
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Salazar Cetina Nayid 
Serrano, Gómez Hugo 
Sierra Grajales Luis Emilio 
Suárez Burgos Hernando 
Suárez Letrado Jesús ,María 
Tamayo Morón Amadeo 
Torres Barrera Hernando 
Torres Benavides Marcelo •  

Valencia Cossio Fabio 
Vanegas Montoya Alvaro 
Vargas Lleras Germán 
Vargas Suárez Jaime Rodrigo 
Vélez Trujillo Luis Guillermo 
Villalba Mosquera Rodrigo 
Yepes Alzate Omar 
Zuluaga Ruiz Mauricio 
Dejan de asistir con excusa los honorables 

Senadores: 
Caballero Aduen Enrique,  
Díaz Peris Eugenio José 
Iragorri Hormaza Aurelio 
Lopesierra Samuel Santander 
Matus Torres Elías Antonio-
Trujillo García José Renán 
Uribe Escobar Mario 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de septiembre 

de 1997. 
Doctor 
PEDRO PUMAREJO VEGA 
Secretario General honorable Senado 
Ciudad 
Apreciado doctor: 
Solicito a usted respetuosamente me excuse 

por inasistir a la Plenaria de los días 9 y 10 de 
septiembre, ya que motivos ajenos ami voluntad 
me impiden hacerlo. 

Atentamente, 	 - 
El honorable Senador, 

Eugenio José Díaz Peris. 
Por Secretaría se informa que se ha registra-

do quórum deliberatorio. 
Siendo las 4:10 p.m., la Presidencia manifies-

ta: Abrase la sesión y proceda el señor Secreta-
rio a ' dar lectura al Orden del Día, para la 
presente reunión. 	 - 	- 

Por Secretaría se da lectura al Orden del 
Día. 

ORDEN, DEL DIA 
para la sesión ordinaria del día martes 9 de 

septiembre de 1997 
Hora: 3:00 p.m. 

I 	- 
Llamado a lista 

II 

Consideración y aprobación de las Actas 
números 005, 006 y 007 correspondientes a 
las sesiones ordinarias de los días 26 de agos-
to, 2 y 3 de septiembre de 1997, publicadas en 
la Gaceta del Congreso números y... de 1997. 

III 
Objeciones del Presidentede la República 
a proyectos de ley aprobados por el 

Congreso 
(Con informe de Comisión) 

Proyecto de ley número 54 de 1996 
Senado, 221 de 1996 Cámara,por medio de la 
cual se modifican los artículos 3°, 49  (literales 
ay b), 82y 92  de la Ley 70 de 1931 y se dictan 
otras disposiciones afines sobre constitución 
voluntaria de patrimonio de familia. 

Comisión Accidental: honorables Senado-
res Jimmy Chamorro Cruz y Luis Enrique 
Gutiérrez Gómez. 

• Proyecto de ley número 243 de 1996 
Senado, 063 de 1996 Cámara, mediante la 
cual la Nación se asocia a la conmemoración 
del primer centenario de la Fundación del 
municipio de Puerto Tejada, departamento del 
Cauca, y se ordena la realización de obras de, 
infraestructura e interés social. 

Comisión Accidental: honorables Senado-
res Aurelio Iragorri Hormaza y Juan Manuel 
López Cabrales. 

• IV 	- 
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos de ley, en segundo debate 
*** 

Informes de conciliación 
Proyecto de Acto Legislativo número 26 

de 1997 Senado, 320 de 1997 Cámara,(segun-
da vuelta), por medio del cual se modifica el 
artículo 35 de.la Constitución Política. • 

Ponentes para segundo debate: honorables 
Senadores Luis Guillermo Giraldo Hurtado, 
Germán Vargas Lleras y Carlos Espinosa 
Faccio-Lince. . 

Publicaciones: - 
Senado: Proyecto publicado en el Diario 

Oficial número 43083 de 1997. 

• Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 324 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 347 de 1997. 

Autores: honorables Senadores Claudia 
Blum de Barben, Piedad Córdoba de Castro, 
Germán Vargas Lleras, honorables Repre-
sentantes Pablo Victoria, Inés Gómez de 
Vargas y otros. - 

Proyecto de ley número 202 de 1997 
Senado,182 de 1996'Cámara,pór medio de la 
cual se autoriza a la Asamblea Departamental 
de Caldas, para ordenar la emisión de la estam-
pilla Universidad de Caldas —Universidad Na-
cional, sede Manizales, hacia el tercer milenio: 

Ponente para segundo debate: honorable 
Senador Víctor Renán Barco López. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del 

Congreso número .503 de 1996. 

, Ponencia paró primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 179 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 220 de 1997. 

Autor: honorable Senador Luis Emilio 
Sierra Grajales y otros. 

- Proyecto -de ley número 222 de 1997 
Senado,' por medio de la cual se aprueba el 
"Acuerdo de Comercio entre el Gobierno de la 
República de Colombia y el Gobierno de la 
República de Indonesia ", hecho en Jakarta el 
24 de octubre de 1996. 

Ponente para segundo debate: honorable 
Senador Emiro José Arrázola Ospina. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en laGaceta del 

Congreso número 107 de 1997. 	- 
Ponencia para primer debate publicada en-la 

Gaceta del Congreso número 203 de 1997. - 
Ponencia para segundo debate publicada en 

la Gaceta del Congreso número 220 de 1997. 

Autores: señores Ministros de: Relaciones 
Exteriores, doctora-María Emma Mejía Vélez y 
Comercio Exterior, doctor Carlos Ronderos 
Torres. 

Proyecto de ley número 221 de 1997 
Senado, por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio Comercial entre el Gobierno de la 
República de Colombia.  y la Federación de, - 
Rusia ", hecho en Cartagena el 18 de octubre de 
1995. 	 - 

- Ponente para segundo debate: honorable 
Senador Luis Emilio Sierra Grajales. 	- 

Publicaciones: 
. Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del 
Congreso número 107 de 1997. 

Ponencia para primer debate publicada en la. 
Gaceta del Congreso número 203 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 212 de 1997. 

Autores: señores Ministros de: Relaciones 
Exteriores, doctora María Emma Mejía Vélezy 
Comercio Exterior, doctor Carlos Ronderos 
Torres. 

Proyecto de ley número 248 de 1997 
Senado, 050 de 1996 Cámara, por la cual se 
modifican parcialmente la Ley 52  de 1992 y la 
Ley 186 de 1995, artículos 2° 32y 42 

Ponente para segundo debate: honorable 
Senador José Renán Trujillo García. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en laGaceta del 

Congreso número 316 de 1996. 
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 111 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 139 de 1997. 

- Autora: honorable Representante Martha 
Luna Morales. 	 - 

Proyecto de ley número 241 de 1997 
Senado, por la cual la Nación se asocia a la 

El 
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celebración de los trescientos años de la funda-
ción de la Inspección deNaranjal, municipio de 
Timaná en el departamento del Huila. 

Ponente para segundo debate: honorable 
Senador Luis Eladio Pérez Bonilla. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del 

Congreso número 108 de 1996. 
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 212 de 1997. 
Ponencia para segundo debate publicada en 

la Gaceta del Congreso ñúmero 220 de 1997. 
Autor: honorable Senador Rodrigo Villalba 

Mosquera. 

Proyecto de ley ñúmero 219 de 1997 
Senado, por medio de la cual se aprueba el 
"Acuerdo sobre asistencia a la Niñez entre la 
República de Colombia y la República de Chi-
le ", hecho en Santa Fe de Bogotá el 16 de julio 
de 1991. 

Ponente para segundo debate: honorable 
Senador Jairo Clopatofsky•Ghisays. 

Proyecto publicado en la Gaceta del Congreso 
número 107 de 1997. 

Ponencia para primer debate publicada en la 
Gaceta del Congreso número 221 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 285 de 1997. 

• Autoras: señoras Ministras de: Relaciones Ex-
teriores, doctora María Emma Mejía Vélez y de 
Salud, doctora María Teresa Forero de Saade._ 

Proyecto de ley número 254 de 1997 
Senado, .por medio de la cual la Nación se 
asocia a la celebración de los cuatrocientos 
cincuenta años de la fundación de la ciudad de 
Pamplona y se autorizan unos gastos de inver-
sión para obras de capital importancia en este 
municipio. 

Ponente para segundo debate: honorable 
Senador Ignacio Cruz Rolán. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en laGaceta del 

Congreso número 188 de 1997. - 
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 221 de 1997. 
Ponencia para segundo debate publicada en 

la Gaceta del Congreso número 224 de 1997. 
Autor: honorable Senador Constantino Por-

tilla Bermúdez. 

Proyecto de ley número 229 de 1997 
Senado, 186 de 1996 Cámara,por medió de la 
cual se crea un Estatuto Especial para el desa-
rrollo sostenible del departamento del Amazo-
nas y se dictan otras disposiciones. 

Ponente para segundo debate: - honorable 
Senador Jorge Eduardo Gechem Turbay. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado enlaGaceta del 

Congreso número 508 de 1996. 
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 149 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 212 de 1997. 

Autor: honorable- Representante Hernando 
Zambrano Pantoja. 

Proyecto de ley número 49 de 1996 
Senado, por la cual se expide el Estatuto del 
Soldado Profesional. 

Ponentes para segundo debate: honorables 
SenadoresJulio César Turbay Quintero yAdol-
fo Gómez Padilla. 

Publicaciones: 
Senado:.Proyecto publicado en laGaceta del 

Congreso número 306 de 1996. 

• - Ponencia para primer debate publicadaen la, 
Gaceta del Congreso número 436 de 1996. 

Ponencia para segundo debate publicada 
en la Gaceta del Congreso número 285 de 

	

1997. 	 - 
Autor: honorable Senador Germán Vargas 

Lleras. 

Proyecto de ley número 78 de 1996 
Senado,por medio de la cual se adoptan medi-
das en relación con el manejo de las obligacio-
nes. contingentes de las entidades estatales y se 
dictan disposiciones en materia - de endeuda-
miento público. 

Ponentes para segundo debate: honorables 
SenadoresMaría Isabel Cruz VelascoyAurelio 
Iragorri Hormaza. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en la Gaceta del 

Congreso número 332 de 1996. 
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del. Congreso número 203 de 1997. 
• Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 230 de 1997. 

Autor: señor Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, doctor José Antonio Ocampo Gaviria. 

Proyecto de ley número 231 de 1997 
Senado,por la cual se exalta la vida y obra del 
científico Monseñor Enrique Pérez Arbeláez y 
se dictan otras disposiciones. 

Poneñte para segundo debate: honorable 
Senador Mario Said Lamk Valencia. 

Publicaciones: 
Senado: Proyecto publicado en laGaceta del 

Congreso número 121 de 1997. 
Ponencia para primer debate publicada en la 

Gaceta del Congreso número 221-de 1997. 

Pliego de modificaciones publicado en la 
Gaceta del Congreso número 285 de 1997. 

Ponencia para segundo debate publicada en 
la Gaceta del Congreso número 285 de 1997. 

Autor: honorable SenadorJaimeArizabaleta 
Calderón. 

	

- 	 V 
Citaciones diferentes a debates 

o audiencias previamente convocadas 
Elección dé Procurador ad hoc -  

- 	Proposición número 01 
De acuerdo a solicitud hecha por la honora-

ble Corte Constitucional, cítese para el próximo 
martes 12 de agosto, la elección de Procurador 
ad hoc, para que intervenga en representación 
del Ministerio Público en el Proceso número D 
324 Corté Constitucional, norma demandada, 
artículos 14 y 15, Ley 4á de 1992. 

De no efectuarse dicha elección en la fecha 
mencionada, seguirá figurando en el Orden del 
Día hasta realizarse. 

Candidatos 
Por el señor Presidente de la República, 
Doctor Guillermo Salah Zuleta. 

• Por el honorable Consejo de Estado, 
Doctor Hernán Guillermo Aldana Duque. 
Por la honorable Corte Suprema de Justicia, 
Doctor Pedro Manuel Charria Angulo. 
• Amylkar David Acosta Medina. 

Elección miembro Junta Directiva de la 
Red de Solidaridad. Social 
• 'Proposición número 03 

De conformidad con el artículo 5° de la Ley 
368 del 5 de mayo de 1997, cítese para el 
próximo martes 12 de 'agosto--de 1997, la elec-
ción de uno de los dos miembros que debe elegir 
el Congreso para la Junta Directiva de la Red de 
Solidaridad Social, previo estudio de las hojas 
de vida por parte de la Comisión de Acreditación 
Documental. 
- De no efectuarse dicha elección, seguirá 
figurando en el Orden del Día. 

Amylkar David Acosta Medina. 
VI 

Negocios sustanciados por la Presidencia 
VsII 

Lo que propongan los honorables Senadores 
El Presidente, 

AMYLKAR DAVID AGOSTA MEDINA 
La Primera Vicepresidente, 	• 

CONSUELO DURAN DE MUSTAFA 
El Segundo Vicepresidente, 
• HUGO SERRANO GOMEZ 
El Secretario General, - 	• 

• PEDRO PUMAREJO VEGA 
II 

Consideración y aprobación de las actas 
números 005, 006 y 007 correspondientes a 
las sesiones ordinarias de los días 26 de agos-
to, 2 y 3 de septiembre de 1997, publicadas en 
la Gaceta del Congreso número ... de 1997 

La Secretaría informa que aún no han sido 
publicadas dichas actas. 	• 

La - Presidencia. aplaza la votación de las 
actas, hasta tanto sean publicadas. 

III 
Objeciones del Presidente de la República 

a proyectos de ley aprobados por el Congreso 

	

(Con informe de Comisión)' 	- 
Proyecto de ley número 54 de 1996 

Senado, 221 de 1996 Cámara 
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por medio de la cual se modifican los artícu-
los 3°, 4° (literales a) y b)) 8'y 92  de la Ley 70 
de 1931 y se dictan otras disposiciones afines 
sobre constitución voluntaria de patrimonio de 
familia. • 	. 

Por Secretaría se da lectura al informe para 
segundo debate presentado por la Comisión 
Accidental designada por la Presidencia, para 
estudiar las objeciones formuladas por el Ejecu-
tivo al Proyecto de ley número 54 de 1996 
Senado, 221 de 1996 Cámara. 

"Por medio de la cual se modifican,los artícu-
los 3°, 4Q (literales ay b) 8° y 9° de la Ley 70 de 
1931 y se dictan otras disposiciones afines sobre 
constitución voluntaria de patrimonio de familia". 

La Presidencia informa que cuando se regis-
tre al quórum decisorio, se someterá a consi-
deración de la plenaria el informe leído. 

Proyecto de ley número 243 de 1996 
Senado, 063 de 1996 Cámaramediante la cual 
la Nación se asocia a la conmemoración del 
Primer Centenario de la fundación del munici-
pio de Puerto Tejada, departamento del Cauca, 
y se ordena la realización de obras de infraes-
tructura e interés social. 

Por Secretaría se da lectura al informe parra 
segundo debate presentado por la Comisión 
Accidental designada por la Presidencia, para 
estudiar las objeciones formulada por el Ejecu-
tivo al Proyecto de ley número 243 de 1996 
Senado, 063 de 1996 Cámara. 

"Mediante .la cual la Nación se asocia a la 
conmemoración del Primer Centenario de la 
fundación del municipio de Puerto Tejada, de-
partamento del Cauca, y se ordena la realización 
de obras de infraestructura e interés social". 

. Por Secretaría se informa que se ha registrado 
quórum decisorio. 

La Presidencia abre la discusión del informe 
en el cual se declaran fundadas las objeciones 
presentadas por el Ejecutivo al Proyecto de ley 
número 54 de 1996 Senado, .221 de 1996 Cáma-
ra y, cerrada su discusión, ésta le imparte su 
aprobación, por unanimidad. 

- Santa Fe de Bogotá, D. C., agosto 12 de 
1997. 

Doctor 

ÁMYLKAR ACOSTA MEDINA 
Presidente 

Honorable Senador de la República 

Ciudad. . 

Señor Presidente: 

Acudimos ante esta Plenaria con el fin de 
presentar informe sobre las objeciones formula-
das por el Gobierno Nacional al Proyecto de ley 
número 54 de 1996 Senado, 221 de 1996 Cáma-
ra "por medio de la cual se modifican los artícu-
los 3°, 4° (literal ay b), 8° y 9° de la Ley 70 de 1931 
y'se dictan otras disposiciones afines sobre Cons-
titución voluntaria de patrimonio de familia". 

Él Gobierno Nacional en sus objeciones, 
conceptuó que el literal b) del artículo 22  del 
citado proyecto, viola de manera flagrante el 
artículo 42 de la Constitución Política, en darle  

con la unión ocasional un concepto-más amplio 
de lo que se debe entender por familia. 

Esta comisión analizando las objeciones des-
de el punto de vista jurídico y filosófico, mani-
fiesta que acoge las objeciones hechas por el 
Ejecutivo, eliminando la frase "o cuando la 
unión se ha dado de manera ocasional". 

'De esta manera damos cumplimiento a lo 
solicitado por la Mesa Directiva y de- manera 
respetuosa, pedimos al señor Presidente se sirva 
someter para su aprobación el citado informe. 

Cordialmente, 	- 

Jimmy Chamorro Cruz, 

Luis Enrique Gutiérrez Gómez, 
Honorables Senadors déla República. 

La Presidencia abre la discusión del informe-
en el cual se declaran infundadas las objeciones 
presentadas por el Ejecutivo al Proyecto de ley 
número 243 de 1996 Senado, 063 de 1996 
Cámara y, cerrada su discusión, ésta le imparte 
su aprobación, por unanimidad. 

Santa Fe de Bogotá, D. C., septiembre 1° de 
1997. 	 - 

Doctor 

AMYLKAR ACOSTA MEDINA -
Presidente 

Honorable Senado de la República 
Ciudad. 
Apreciado Presidente: 
Como miembros de la Comisión Acc-iden-

tal acudimos ante la Plenaria del Senado con 
el fin de presentar informe acerca de las-obje-
ciones formuladas por el Ejecutivo al Proyec-
to de Ley número 243 de 1996 Senado, 063 de 
1996 Cámara, "mediante la cual la Nación se 
asocia a la, conmemoración del primer cente-
nario de la Fundación del municipio de Puerto 
Tejada, departamento del Cauca, y se ordena 
la realización de obras de .infraestructura e 
interés social", las cuales las analizamos de la 
siguiente manera: 

El Gobierno Nacional formuló-  objeciones al 
proyecto sobre los artículos 22  y 3° por conside-
rar que éstos violaban de manera flagrante la 
Constitución Nacional. 	 - 

Manifiesta el Gobierno que el artículo 2° del 
citado vulnera el artículo 357 de la Constitución 
Política, como también el artículo 21 de la Ley 
60 de 1993, al autorizar al Gobierno para que 
dentro del Presupuesto de la vigencia de 1997-
1998 asigne las sumas necesarias para llevar a 
cabo la construcción del Estadio Centenario en 
el municipio de Puerto Tejada, departamento 
del Cauca. 

También expresa que el artículo 3° viola el 
artículo 150 en su numeral 9° en concordancia 
con lo establecido en el artículo 154 ibidem, en 
cuanto a que estas leyes solo podrán ser dictadas 
o reformadas por iniciativa del Gobierno. 

Al analizar la Ley 188 de 1995, que fue la que 
aprobó el Plan de Inversiones, podemos obser-
var que en ella se hace una enumeración 
enunciativa de programas, subprogramas y pro-
yectos, no excluye en consecuencia otros de  

similar naturaleza para ser realizados en el mis-
mo período, ya como desarrollo del mismo plan 
o consecuencia de. un gasto decretado con 
antelación. 

Por lo anteriormente expuesto, no es viable 
aceptar las objeciones, por cuanto el Gobierno 
Nacional confunde los alcances de los artículos 
357 de la Constitución Política y el 21 de la Ley 
60 de 1993, al suponer que los órganos naciona-
les no desempeñan funciones que tengan que ver 
con actividades y obras de que trata el artículo 
21 de la ley citada. 

Con respecto al segundo punto de las obje-
ciones, es decir, sobre el artículo 3° del proyecto 
en mención, esta comisión, conceptúa, que de 
acuerdo a lo reglado en el inciso primero del 
artículo 154 de nuestra Carga Magna, el Con-
greso sí tiene la facultad e iniciativa para decre-
tar gastos, ya que las leyes pueden tener origen 
en cualquiera de las Cámaras.a propuesta de sus 
respectivos miembros, del Gobierno Nacional, 
de las entidades señaladas en el artículo 156, o 
por iniciativa popular en los casos previstos en la 
Constitución. 	 . 

Al respecto, es preciso diferenciar entre gas-
tos de la administración y gastos de inversión, 
entendiendo para las primeras, las que tienen 
origen en el Gobierno Nacional, también llama-
dos gastos de funcionamiento, y las segundas 
que tienen origen en el Congreso, principio éste 
que se encuentra establecido en el artículo 39 del 
Estatuto Orgánico del Presupuesto, el cual reza: 
"los proyectos de ley mediante los cuales se 
decreten gastos de funcionamiento, sólo podrán 
ser presentados, dictados o reformados por ini-
ciativa del Gobierno a través del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y del Ministro del 
ramo en forma conjunta". 

Honorables Senadores, después de haber 
expuesto nuestro criterio jurídico, proponemos 
a la honorable Corporación se declaren infunda-
das las objeciones_presentadas por el Ejecutivo al 
Proyecto de ley 243 de 1996 Senadó, 063 de 1996 
Cámara y se le dé cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 167 de la Constitución Política. 

Cordialmente, 
Aurelio Iragorri Hormaza, 

Juan Manuel López Cabrales, 
Honorables Senadores de la República. 

Se abre el segundo debate 
Por Secretaría se da lectura al articulado del 

proyecto. 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria el articulado del proyecto, y cerrada su 
discusión pregunta: ¿Adopta la plenaria el arti-
culado propuesto? Y ésta responde afirmativa- 
mente. 	. 

La Presidencia indica a la Secretaría dar 
lectura al título 'del proyecto. 

Leído éste, la Presidencia lo somete a con-
sideración de la plenaria, y cerrada su discu-
sión pregunta: 

¿Aprueban los miembros de la Corporación 
el título leído? 

Y éstos le imparten su aprobación. 	- 
--- 
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Cumplidos los trámites constitucionales, le-
gales y reglamentarios la Presidencia pregunta: 
¿Quieren los Senadores presentes que el proyec-
to de ley aprobado sea ley de la República? Y 
éstos responden afirmativamente. 

IV 
Lectura de ponencias y consideración de 

proyectos en segundo debate 

Proyectó de acto legislativo número 26 de 
1997 Senado, 320 de 1997 Cámara 

(Segunda vuelta) 
por medio del cual se modifica el artículo 35 

de la Constitución Política. 
Por Secretaría se da lectura a la ponencia y 

proposición positiva con que termina el informe. 
La Presidencia somete a consideración de la 

plenaria la proposición leída, concede el uso.de 
la palabra al honorable Senador Bernardo 
Guerra Serna. 

Palabras del honorable Senador Bernardo 
Guerra Serna. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Bernardo 
Guerra Serna: 

Señor Presidente y señores Senadores, seño-
res Ministros, no es usual que al estudiarse o 
analizarse o someterse a la consideración de la 
Corporación, se manifieste-la oposición a apro-
bar una proposición en la cual se solicita se 
someta a la consideración un proyecto, y en un 
proyecto de la importancia y trascendencia como 
es el proyecto que varaos a discutir, pero yo creo 
que estas cosas señor Presidente y estimados 
colegas aquí,hay que irlas definiendo y clara-
mente, aquí este es un proyecto que tiene hondas 
repercusiones en la vida actual y futura del país, 
en este proyecto se envuelve la soberanía colom-
biana, se vuelven las condiciones excepcionales 
de principios "políticos de los partidos y en el 
caso nuestro del partido liberal, y para este 
efecto de pronto nos vamos- a distinguir o a 
diferenciarnos con el señor Presidente de la 
República, cuando él dice con mucha frecuencia 
."mi Gobierno", y muchos creemos que lo elegi-
mos.fué los liberales y de pronto nos diferencia-
mos también cuando observamos que en el 
gabinete con raras excepciones se llega no por 
militancia en un partido, no por pertenencia a un 
partido' no por acatamiento a una filosofía. 
. Para llegar al gabinete en Colombia en los 

últimos tiempos no se requiere pertenecer a los 
partidos y especialmente en este caso a la 
militancia del partido liberal, y no se cumple 
tampoco señor Presidente,. usted como miem-
bro de la- Dirección Nacional lo sabe muy bien 
que no se cumplen los estatutos del partido, para 
ser Ministro en- nombre de esa colectividad se 
requieren unos requisitos; tener carné departi-
do, ser militante del partido, y de pronto me 
asalta el temor de que muchas personas hayan 
llegado al gabinete no llenan esos requisitos, 
pero tampoco nadie se atreve a denunciarlos ni 
a demandarlos, esto es un ambiente de someti-
miento, de acomodamiento, qué nos está pasan-
do en Colombia, aquí estamos padeciendo en' 
este año, ahora estamos padeciendo el debate 

que -terminó, culminó la semana pasada sobre 
orden público, cuando aquí nos derrotaron so-
bre la .propuesta del cambio de la fecha, del 
cambio del calendario electoral, nosotros soste-
níamos en la época hace 6 meses_ decíamos: el 
ambiente que tiene-Colombia, que va a respirar 
Colombia, no es posible'para llevar a cabo unas 
confrontaciones democráticas como lo exigen 
las condiciones de poder hacer correrías políti-
cas, de poder exponer los candidatos, de poder 
transitar, aquí no hay garantías para poder tran-
sitar por el país, aquí no hay las mínimas condi-
ciones para ejercer la democracia, pero qué, no, 
el señor Ministro del Interior es un hombre bien 
intencionadó, es un hombre excepcionalmente 
erudito, que nos convence, nos seduce en su 
oratoria, pero él gran problema que tenemos es 
que al transitar todo el territorio colombiano, 
esas palabras desaparecen del mapa de la geo-
grafía colombiana, la incertidumbre, la zozobra,. 
la violencia está por doquier, y de pronto tene-
mos señor Presidente y, estimados colegas, de-
partamentos que los buscan como laboratorio, 
como ensayo, como conejillo para producir de-
terminados fenómenos, yo respetó mucho los 
funcionarios especialmente quien ejerce la justi-
cia en Colombia y los que merecen alguna pru-
dencia y recato no lo hacen, un funcionario muy 
importante del Estado fue a Medellín, a través de 
medios de comunicación convocó una rueda de 
prensa con toda la estidencia, con todo el show 
para demostrar cómo era que se iba a aplicar la 
ley de 'extinción de dominio; a nosotros nos 
habían enseñado señor Ministro y señora Ministra 
de Justicia y señores Miembros del Gabinete que 
de pronto se debe aplicar, no causar tanta sensa-
ción, tanta provocación, de pronto tanto empla-
zamiento público y ahí es donde.muchas veces 
lamentablemente puede sufrir la consecuencia el 
99% de la gente inocente de Colombia, por eso 
este proyecto al aprobar la ponencia se está 
consintiendo, se está autorizando, muchos creen 
que la solución es precisamente buscarle unas 
modificaciones a la propuesta inicial, otros di-
cen condicionémosla, limitémosla, señores Se- 
nadores, señores Ministros del despacho, no, 
aquí está en juego es una decisión de soberanía, 
aquí está en juego es si el 'país colombiano está 
en condiciones de prepararse, de robustecer su 
justicia y en no mantener en una pertenencia 
permanente con Estados Unidos, con el imperia-
lismo, con el capitalismo, todos esos fenómenos 
están aquí, envueltos; y en el caso mío como yo 
no' comparto, no me someto, no participo, creó 
en Colombia, tengo fe en Colombia, creo en un 
país organizado, quiero un país con sus propias 
leyes, con su propio gobierno, con independen-
cia, con autonomía, con capacidad de decisión, 
por eso no voy a votar la proposición de que 
habla el informe de este proyecto, y voy a votar 
negativo señor Ministro, el cambio al artículo 35 
de la Constitución de 1991, 'aquí no se puede 
hablar-ni expresar, perdónenme les digo,'yo me 
inscribí la semana pasada para hablar sobre el 
problema del orden público, porque es que en 
Antioquia lo han concebido en los últimos tiem-
pos como para hacer algunos ensayos y. de, 
pronto le pregunta uno bueno y qué hará la 

Ministra de Relaciones Exteriores, el Ministro 
de Defensa, un montón de amigos que tiene 
Antioquia en el gabinete que no le ponen cuida-
do~para que a su. departamento, a quien debe de 
representar no lo pongan a hacer ensayos, no lo 
pongan de conejillo, de pronto esto es una, aquí 
nos mandaron precisamente para hablar con 
alguna franqueza, con alguna confianza, yo diría 
que con lealtad, el país está polarizado, aquí 
unos amigos Senadores después del 1ámentable, 
deplorable asesinato de nuestro compañero y 
amigo doctor Jorge Cristo, expresaron sus in-
quietudes y qué pasó al día siguiente, los Presi-
dentes de los gremios; ah se dieron cuenta; por 
fin se dio cuenta el Senador Julio Guerra, por fin 
se dio cuenta el Senador Tito Rueda, no, aquí si 
de pronto uno expresa algo_ y le gusta a Sabas 
.Petrelt entonces dice que 'ya entró a la conspira-
ción, y si de pronto dice que hay cosas que en el 
Gobierno que vale la -pena tenerlas en cuenta, 
que el problema del orden público, de la paz, de 
la tranquilidad de Colombia no es únicamente 
responsabilidad del Gobierno, entonces dicen, 
vea ya se le entregó al'Gobierno, entonces aquí 
el país está polarizado y no polarizado entre 
liberales y conservadores ni independientes, ni 
en los amigos de la Gran Colombia, no, aquí, 
estamos polarizados en quienes no hemos apren-
dido, no pudimos aprender y no vamos a apren-
der a perder, porque no permiten que la demo-
cracia se ejerza, porque no permiten ser mino-
rías, porque no permiten que precisamente se les 
descubra la inquietud y muchas veces la incapa-
cidad como le ha pasado a la industria colombia-
na, esos son unos fenómenos que lo ponen a uno 
en condiciones o de amigo o de enemigo. 

Cuando el problema señor Presidente 'y esti-
'mados colegas, señores Ministros, el problema 
es de todos nosotros, en este momento el riesgo 
es total, completo, para todos, sin excepción el 
problema, aquí no es el riesgo ni los chalecos 
antibalas que levan a colocar a los Congresistas, 
no, se necesita es la'salvaguardia señor Ministro 
para todo el pueblo colombiano y no atizemos 
tantas peleas a una sola vez, y no provoquemos 
tantas peleas cuando no hemos terminado como 
20 que tenemos casadas, yo creo que se necesita 
más prudencia, yo le escuché al señor Presidente 
de lá República a quien admiro, a quien respeto, 
a quien con muchas condiciones he tratado de 
respaldar, hay cosas que yo no comparto y no las 
puedo callar como este caso sobre este proyecto 
de ley, y lo dije y lo repito, de pronto a quién se 
le van a aplicar es al mismo señor Presidente de 
la República. 

Yo sigo creyendo, al señor Ministro del Inte-
rior, 'a nuestro común amigo y hoy posible 
candidato a _la Presidencia de la República en 
nombre del partido liberal y esperamos -que 
cuando lo elij amos Presidente, al doctor Horacio 
Serpa,'no nos vaya a resultar también diciendo 
que mi partido, 'que mi gobierno como si no 
existiera partido, los partidos hay que darle su 
personería, precisamente ahí es 'donde falla la 
democracia, porque donde se desconocen pre-ci-
samente las vigencias de esos principios, de esas 
ideas; de esas convicciones, pues todo se va 
desmoronando. 
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El doctor Horacio Serpa cuando era Ministro 
tenía 200,300 un teléfono permanente que para 
cuando se iba a movilizar para los santanderes, 
inmediatamente movilizaban 300 hombres para 

_ que le dieran su seguridad, pero ahora la situa-
ción es distinta y es difícil y es compleja, noso-
tros señores Congresistas quisiéramos llevarlos 
a muchas partes en Antioquía, pero nos parece 
que no es conveniente, que no hay autoridad que 
pueda garantizarle a un candidato de la Presi-
dencia de la República su movilización, su pre-
sencia en las plazas públicas, ahí está el doctor 
Luis Carlos Galán, Senadora Blum, cuánta fue la 
seguridad y no estamos lamentando la muerte 
del doctor Luis Carlos Galán, qué es lo que no es 
posible en Colombia, todo está comprobado que 
todo es posible, y aquí no vienen los de Estados 
.Unidos, ni vienen las autoridades de Estados 
Unidos a ver cómo nos van a garantizar a 
nosotros el ejercicio de la democracia, somos 
nosotros los que tenemos que tratar de buscar 
nuestras propias soluciones- y por eso el país, 
señor Presidente, polarizado como está y viendo 
todas estas dificultades, mire el señor Goberna-
dor de Antioquia, a quién también respeto fue 
elegido en unas justas electorales muy difíciles, 
muy complicadas, dice el Senador Fabio Valen-
cia Cossio, para esa época yo estaba neutral y 
sigo de neutral, nos encontramos con un proble-
ma, estuvo el domingo pasado en Maseo demos-
trando que era el gobernante, que era el hombre 
poderoso que llegaba con 200 soldados, con 
seguridad por todas partes, y al día siguiente le 
secuestraron el alcalde que lo recibió, y al día 
siguiente secuestraron al alcalde de Yolombó, y 
al día siguiente secuestraron al alcalde de Yondó, 
entiendo que hoy iba para San Luis, o San 
Carlos, o Granada, pues ya esos señores alcaldes 

•de Granada, -de San Luis, de San Francisco; ya 
estuvieron, ya los guardaron, y están anuncian-
do que se van a guardar los de Marinilla, los de 
Santuario, la amenaza está en Santa Fe de 
Antioquia,- pero es que no necesita ir a San 
Maseo, no necesita ir a San Roque, no necesita 
ir a Yarumal el problema lo tienen las goteras de 
Medellín, a qué extremo se ha llegado en 
Antioquia y donde está el poder, y es que donde 
está la gente fuerte, valerosa, los héroes del 
momento. 	 - 

Señor Ministro usted sabe que hace 15 días le 
colocaron unas leyendas a unos buses urbanos 
ahí están transitando por toda la ciudad de _ 
Medellín, no se necesita viajar, perdónenme, nó 
sé necesita viajar a Chigorodó, no; salga a los _ 
barrios de Medellín, a ver a quién hay que 
pedirle, si hay que pedirle permiso al comandan-
te de la Policía o hay que pedirle permiso al 
comandante del Ejército ó hay que pedirle al 
comandante del DAS, hay que-pedirle permiso a 
las milicias, entonces es tierra de nadie, para qué 
nos ponemos a hablar, entonces lo mejor es 
hablar de la extradición, deroguemos al artículo 
35 de la Constitución  arreglamos el problema, 
ese noes el problema señor Ministro ese es un 
querer del imperialismo yanqui, es el problema 
del consumidor el que hace factible ese impor-
tante negocio del narcotráfico, el gran problema 
está en estos momentos es entre nosotros mis- 

mos, esta mañana hubo una gran reunión en 
Bogotá señor Presidente, qué pena-con usted 
quitarle esa voluntad que mantiene usted de 
aplicar el reglamento, yo le voy a pedir que sea 
un poco benévolo para con quienes seguramente 
no • vamos a participar con usted en el voto 
afirmativo a la proposición o a lá derogatoria del 
artículo 35 de la Constitución, porque es bueno 
que todas las personas se expresen y aquí vamos 
a pedir votación nominal, no para que se señalen 
ni para que se vea ante el país o para que se 
registre quienes son los amigos o enemigos, no, 
para que actuemos con valor y con carácter, con 
transparencia ante el país, porque es que aquí el 
problema no es la... son los principios, son unas 
convicciones las que están en juego. 

Y esta mañana según unareunión en Bogotá, 
dizque convocaron a unos políticos, yo creo el 
doctor Fabio Valencia Cossio nos puede confir-
mar, qué fue lo que ocurrió.esta mañana; de una 
gran trascendencia, importancia la reunión, en-
tiendo que entré las cosas o conclusiones a que 
llegaron, es la que debían de hablar con Tirofijo, 
o con Manuel Marulanda o con el General 
Marulanda; que había que buscar las soluciones 
con la guerrilla, con los- comandantes de la 
subversión. Bueno, maravilloso que hayan lle-
gado a esa conclusión, ese es uno de los tantos 
problemas-que tiene el país, ese es uno de los 
grandes problemas que tiene Colombia y parece 
que ahí estaban; todos se juntaron, los que ayer 
eran amigos de Gaviria, los que ayer eran co-
laboradores de Gaviria, los que de pronto son 
huérfanos de una historia muy reciente e impor-
tante del nuevo liberalismo. Ustedes saben que yo 
vivo muy decepcionado porque las experiencias 
nos han demostrado otras- cosas. 

La transparencia no es tan grande y de pronto 
más bien las herencias han sido nefastas. Apenas 
recuerdo en cosas recientes a Medina, porque es 
que Medina no fue un invento de los viejos 
liberales, no, a nosotros nos ;lo presentaron 
como, lá promoción, la nueva expresión de la 
juventud colombiana, yo creo que es diferente; 
a los viejos nos pueden responsabilizar de otras 
cosas, de haber participado en la creencia en un 
partido, de haber participado donde había unos 
grandes jefes del liberalismo, también los hay 
ahora los pueden haber, lo que .pasa es que las - 
circunstancias se han vuelto muy complejas y 
esta mañana cómo les decía, fue esa reunión, 
entonces definieron que teñían que hablar con 
Marulanda, esta intervención estimados colegas 
únicamente obedece. a decirles que de pronto 
nos falta más valor para abocar las cosas. 

Yo le reconozco al Senador Guillermo Giraldo 
ese extraordinario valor, aquí hay personas que 
tienen un hondo significado, el doctor Guillermo 
Giraldo, el doctor Germán Vargas, y hay otros 
_que en el caso mío de pronto guardamos mucha -
prudencia; está la Senadora Claudia Blum, sí, 
tiene -un valor, un valor muy personal, muy _ 
arrollador; muy convincente, para destinados 
efectos; en esas-cosas infórtuñadaniente se mi-
ran desde determinados ángulos, pero a quienes 
creemos en unas cosas señor Presidente-y esti-
mados colegas, permítanos expresarnos aquí 
por qué no votamos yen este caso por qué yo no  

voto, como liberal íntregro y no gobiernista 
señor Ministro, si yo soy liberal íntegro,-  yo soy 
un hombre - convencido de lo que ha hecho el 
partido liberal por.Colombia, lo que-ha sembra-
do el partido, sus prohombres, su historia, su 
vida y cómo los liberales íntegros no los quieren 
en Estados Unidos, el doctor López ustedes 
recuerdan lo que-pasó hace pocos años. 
. Entonces la expresión en mi calidad de Sena-

dor, en mi calidad de un liberal íntegro, repre-
sentante de esas condiciones liberales oponerse 
al tránsito de esta proposición, negándola lógi-
camente y negando la derogatoria del artículo 35 
de la Constitución. Haciéndole una invitación 
señor Ministro, celebrando con el país sus ex-
cepcionales condiciones de orador, del manejo 
de la dialéctica pero qué vaina señor Ministro, la 
realidad colombiana es otra, la situación de 
violencia, de angustia, desesperación. Escucha-
ba esta mañana, muy bueno mirar estas diferen-
cias; el gobernador de Antioquia esta mañana 
daba unas declaraciones y decía que él estaba 
defendiendo la democracia y no-el Gobierno: yo 
no sé por qué hacen esas declaraciones; a mí me 
sorprendió esa' declaración, que ellos defendían, 
que él defendía era la democracia y no el Gobierno. 

Me dije: pero qué es esto, qué pasa aquí? 
Todos los días a nosotros nos sorprenden con 
nuevas cosas, pero también es bueno aprove-
char estimados colegas para contarles unas co-
sas. EnAnlioquia, la atormentada, en Antioquia 
la sacrificada, en Antioquia que está padeciendo 
todos los ensayos de la violencia y de la guerra, 
porque hay una guerra, totalmente identificada, 
también se estaba observando otro fenómeno 
muy interesante, hay una encuesta que está 
publicada en donde todavía los partidos, espe-
cialmente el partido liberal y el partido conserva- -
dor siguen conservando la fe y la confianza del 
elector antioqueño. 

También se puede observar cómo viene un 
reagrupamiento, reordenamiento, un acopla-
' miento de hechos políticos. El doctor Fabio 
Valencia- postuló, el Senador Fabio Valencia es 
uñ hombre muy prolífico, muy pródigo en can-
didatos, postuló al doctor Juan Gómez para la 
Alcaldía de Medellín, yo pensé que el .doctor' 
Juan Gómez después de tener los Ministros, de 
ser constituyente, lo íbamos a lanzar para la 
Presidencia de la República, pero no, parece que 
le pareció bien al doctor Fabio Valencia, de 
nuevo llevarlo a un nuevo curso de tres años a la 
Alcaldía de Medellín, es que Medellín es impor- 
tante, Medellín es muy atractivo. -" 	. 

Bueno; pero ya nosotros los liberales también 
nos vamos a poner de acuerdo, la Dirección 
Liberal no ha sido capaz, los liberales no hemos 
sido capaces de acabar con el partido liberal, los . 
actuales miembros de la dirección, los más inep- -
tos, los más incapaces que han llegado en mo-
mentos de crisis y dificultades son los que tiene 
el partido en este momento, no, el Presidente 
apenas lo estamos ensayando, esperamosclue lo 
haga mejor que mi gran amigo el doctor Fernan-
do Londoño, por qué nos convocaron a un 
colegio liberal, se movilizaron los dos Presiden-
tes de la Dirección Nacional, mandaron dizque 
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unos miembros del Tribunal de Garantías, una ex 
gobernadora del Chocó, Dorilda Perea, bueno. 

Apareció. un dirigente muy importante a ni-
vel, entiendo que Bogotá un -doctor Restrepo 
concejal de Bogotá, y apareció también el Pre-
sidente del Tribunal de Garantías, de ese Tribu-
nal de Etica o de Garantías, el doctor Crispín 
Villazón de Armas, apareció el doctor Joaquín, 
el chiquitín, mi 'gran amigo Arévalo, todos se 
movilizaron al Colegio Electoral de Medellín. 
Todo lo-  legalizaron, presidió el Colegio' Electo- 
ral el Presidente del Tribunal de Garantías, y a 
los tres o cuatro, días-se reunieron para descono-. 
cer el Colegio'Electoral, qué aberraciones, qué' 
exabruptos, qué cosas tan ridículas, cómo se 
atenta contra el partido, cómo se irrespetá a un 
pueblo que merece_por lo menos unas conside- 
raciones como somos los liberales deAntioquia, 
y eso que ahí dizq'ue está un señor de apellidó 
Jaramillo Correa, que nació en Barranquilla 
tiene familia en Medellín, ha nacido en Pereira, 
pasó por Medellín y vivió mucho tiempo en 
Barranquilla. 

Ya voy a terminar señor Presidénte, y no le 
voy a pedir por ahí que me excuse porque voy a 
terminar con esta charla y me parece que usted 
se va a complacer también de contarle que ya 
vamos a llegar a un acuerdo para candidato 
único a la Alcaldía de Medellín, ya vamos a tener 
una encuesta en donde vamos a tener un candi-
dato único a la' Alcaldía de Medellín, y ya tene-
mos candidato, un candidato único a la goberna-
ción, el doctor Roberto. Delgado, señor, al doc-
tor Fabio Valencia, lo vamos .a dejar con el 
doctor Alberto Will-is,'a unos amigos que están 
muy acomodados dentro del partido liberal, 
tuvieron a' bien 'ir a respaldará un candidato 
conservador, al doctor Alvaro Villegas, enhora-
buena, que les vaya bonito,. enhorabuena, a mí 
me parece que esto es un reacomódamiento de 
la política y yo dije en alguna ocasión aquí, •es 
que habían muchos liberales que sobraban en el 
partido liberal, que debían estar dentro del par-
tidó conservador, y ya en Antioquia ocurrió, ya 
en Antioquia se concretaron las nuevas propues-
tas, con distintas versiones, los amigos conser-
vadores van -a tener la oportunidad de escoger 
entre Alberto Willis o Alvaro Villegas, que los 
liberales vamos a tener un solo candidato, el 
doctor Roberto Delgado. 

Esto está bien, que todo se vaya y así se ejerza 
la democracia y así se ejerza la confrontación 
política, y señor Ministro, señores miembros del 
Gobierno, necesitamos es garantías, no chalecos 
antibalas, no salvaguardia únicamente para los 
Senadores y- representantes, necesitamos es ga-
rantías para todo el pueblo colombiano, porque 
qué fue lo que ocurrió, ya averigaron qué fue lo 
que ocurrió en Guatapé, ya se dieron cuenta por 
qué no había ejército, porqué no había seguri-
dad, o todavía seguramente ni se sabe, cómo, se 
entiende en este país que una empresa de la 
importancia, lo que produce el fluido eléctrico 
para el país esté sin vigilancia, sin control, qué 
más queremos, qué estamos buscando, creen 
que nuestros problemas es el problema de la 
extradición, no señores Ministros, el problema 
es el nuestro aquí, si estamos en condiciones de  

tener un Gobierno que nos garantice el ejercicio 
de la democracia, la confrontación de nuestras 
ideas, de nuestras propuestas, no él problema no 
es la extradición, ese es un problema internacio-
nal, ese es un problema que lo tienen.que arreglar 
los-consumidores especiálmente, que hacen tan 
extraordinario el negocio. 

Por eso señor Ministro no me coloquen aquí 
ni me vayan a rimacartizar diciendo es que Ber-
nardo Guerra es enemigo del Gobierno, no', yo lo 
que soy es enemigo de renunciar a la soberanía 
de Colombia, yo lo que soy es enemigo de 
demostrar la inectitud de incapacidad para ro-
bustecer nuestra justicia, yo lo que soy enemigo 
es de que nosotros no entendamos y no com-
prendamos que los problemas son nuestros y no 
los problemas de-Estados Unidos, que nosotros 
mismos podamos entender liberales y conserva-
dores, independientes y cívicos y comunitarios, 
que la responsabilidad-está en nosotros', y por 
eso voy a votar negativamente tanto la proposi-
ción como la derogatoria del artículo 35. 

Muchas gracias, señor Presidente y muchas 
gracias señor. 

Al finalizar su intervención el honorable Sena-
dor Bernardo Guerra Serna, deja por Secretaría la 
siguiente constancia: 

Constancia 
En el mes de noviembre del año pasado, en la 

sesión plenaria, dejé una constancia en relación 
con la extradición de colombianos. 

1. Los conceptos allí expuestos no han varia-
do. Por el contrario,-me reafirmo en ellos, con-
vencido cómo estoy de que la extradición, en la 
forma en que ha sido concebida, no contribuirá 
en modo alguno a que se detenga la criminalidad 
internacional del narcotráfico, cuyo sustento 
son la demanda insaciable de los consumidores 
norteamericanos que consumen el 60% de los 
narcóticos producidos en el mundo y la pobreza 
y dependencia de nuestra economía. 

2. El subdesarrollo,'al cual estaremos conde-
nados mientras no se modifiquen los términos de 
intercambio y se paguen nuestros productos a 
precios justos, nos condena a la marginalidad y 
a la estrechez económica, de los cuales surgen 
los mercados ilegales que tan duramente 
golpean la economía formal de Colombia. 

3. Antes que represión el control del tráfico 
de sustancias sicoactivas requiere cooperación 
internacional, no enfrentamiento y represión. 
Mal servicio se le prestó a esta causa cuando se 
establece una extradición a todas luces antipáti-
ca e impopular que contribuirá a fomentar sen-
timientos nacionalistas'y agravar en el futuro el 
ambiente de confrontación entre ambos estados. 

4. Estimo que se debe fortalecer sustan-
cialmente la administración de justicia en Co-
lombia, de conformidad con los preceptos de' 
la Carta de 1991. La extradición como tal 
desdibuja y debilita la posición de la justicia en 
Colombia, tanto ante los propios colombianos 
-como ante la comunidad internacional. 

5. La extradición de llegar a establecerse 
debe ser el fruto de un amplio consenso nacional, 
no el producto de la imposición de una potencia  

extranjera, por importante ypoderosa que sea. 
En este sentido la extradición agrava el conflicto 
interno, aviva la ola de violencia que nos afecta, 
agrega nuevos ingredientes a la división y a la 
desunión entre los colombianos. La extradición 
no corresponde a un amplio sentimiento nacio-
nal o a una necesidad sentida de nuestra socie-
dad, sino a la carta. de navegación establecida 
por un gobierno extranjero para sus mudables y 
equívocas políticas de imposición unilateral. 

6. Como -se ha definido en el proyecto la 
extradición es claramente violatoria de la sobe-
ranía colombiana, de la' libre y autónoma deter-
minación de nuestro pueblo, contraviene la Car-
ta de Naciones Unidas sobre la libre determina-
ción de las naciones. Los colombianos tenemos 
el derecho inalienable de ser juzgados según 
nuestras leyes, en,nuestra propia tierra, en nues-
tro idioma, a ser juzgados por..nuestros jueces y 
defendidos por nuestros abogados y obviamente 
sancionados de ser hallados culpables con 
prisión en nuestras cárceles. 

7. La justicia norteamericana se desvirtúa 
cuando de juzgar a los colombianos se trata. Se 
ensaña con ellos. Los juzga, no de acuerdo a las 
pruebas recta y legalmente recaudadas, sino con 
base en estereotipos y preconceptos corrientes 
en la sociedad norteamericana la redención del 
delincuente y su readaptación a la sociedad que 
es lo que búsca todo sistema penitenciario. 

8. Debe haber una política integral frente al 
fenómeno de' las drogas. Un tratamiento que 
comprenda el manejo del problema como un 
problema de salud pública, dé educación y de 
prevención, antes que de represión. La expe-
riencia vivida en los últimos veinte años de 
políticas represivas nos ha dejado la lección' que 
el consumo no se ha disminuido sino antes 
incrementado a escalas.geométricás. Entiendo y 
acepto que . debe haber un enfoque policial y 
penitenciario del problema para hacer presión y 
castigar la oferta, pero igualmente estimo que no 
debe ser éste es, el único ni excluyente. Debe 
haber 'en esto mayor cooperación, intercambio 
de pruebas, información de inteligencia, apoyos 
técnicos y respaldo financiero para erradicación 
de cultivos y laboratorios. 

9. Me asalta la duda de si este proyecto no 
será. en el fondo inocuo frente al problema, 
impreciso y reglamentarista y por ende alejado 
de la técnica legislativa. Es más, creo que no 
contribúirá-a disminuir el comercio de estupefa-
cientes, mientras no se confronten las causas 
objetivas del problema y será por lo tanto una 
nueva causa de frustración en cuanto a sus 
efectos sobre tal comercio. ' 

10. Insisto en mi llamado a fortalecer la 
justicia colombiana, dotándola de un presupues-
to amplio, de medios técnicos, .de la amplia-
cooperación del Estado y de la sociedad para 
sancionar en Colombia a los responsables del 
delito de tráfico de estupefacientes. Mientras 
ello no se logre la extradición en modo alguno 
contribuirá a disminuir la atroz impunidad que 
nos afecta y que supera el 97% de los delitos. 
Una justicia eficiente, pronta y cumplida, severa 
pero imparcial, será la mejor garantía para todas 
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las naciones de que en territorio patrio no habrá 
tolerancia con el delito. 

Septiembre 9 de 1997. 
Bernardo Guerra Serna. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Marcelo Torres Benavides. 

Palabras del honorable Senador . Marcelo 
Torres Benavides. • 

Con la venida de la Presidencia hace uso 
de la palabra el honorable Senador Marcelo 
Torres Benavides: 

Señor Presidente, señores Senadores, seño-
res Ministros, y altos funcionarios del Estado, 
sin duda que hoy no es un buen- día para 
'Colombia, porque llegamos a la culminación de 
un proceso, el proceso de cumplimiento de la 
agenda Frechette, formulada como saben todos 
los Senadores y todo el país, como una instruc-
ción rígida a este Gobierno adocenado y sirvien-
te de los Estados Unidos, a mediados del año 
pasado. Culmina un proceso de intimidación 
contra un país, cuyo Gobierno decidió no defen-
derlo sino someterse para sobreaguar un proce-
so de chantajes y de intimidaciones de amenazas 
contra Colombia. No está en la agenda del 
Gobierno que era aquella frase de Samper en los 
comienzos de la discusión de este problema que 
hoy se vota, se pasó con la debida dosis de 
presión de la casa blanca, al debe abrirse el 
debate para terminar en el sí, y veinte mil veces 
sí, vergonzoso y entreguista del Ministerio de 
Justicia, por cuya boca hablaba el Gobierno 
Samper; le han entregado la tierra, el aire, el 
agua, a los Estados Unidos, y ahora quiere señor 
Ministro del Interior entregarle a nuestros pro-
pios connacionales, para complacer-al imperio y 
supuestamente para que Samper se salve, se 
barrió la tradición jurídico democrático burgue-
sa colombiana, se desconoció la presunción de 
inocencia, se convirtió la carga de la prueba, se 
pisoteó el principio de la no retroactividad de la 
ley penal y fue enteramente arrollado el debido 
procesó, ojalá que esta ilusión del inquilino de la 
casa de Nariño, señor Presidente, no concluya 
en él triste periplo de Noriega, porque que no se 
-le olvide al señor Presidente que le están incoando 
un proceso en una Corte Federal de Miami, a 
partir del juicio que han denominado "Piedra 
Angular", pero supuestamente esta Corpora-
ción se apresta hoy aprobar la extradición de 
colombianos. - 

Quisiera por tanto que se me permitiera séña-
lar 3 ó 2 puntos gruesos, siquiera sobre la raíz 
del asunto, porque tiene razón el Senador Gue-
rra Serna cuanto dice que aquí se votará el 
sometimiento o el no sometimiento, la resisten-
cia del país, por qué necesita Estados Unidos 
restablecer la Extradición en Colombia, hasta el 
señor Frechette le decía el domingo, después de 
la interminable-cadena de adjetivaciones des-
pectivas -que se le hacen a un vasallo, que este 
Gobierno serio porsupuesto por que se ha cum-
plido la agenda Frechette, por qué necesita 
Estados Unidos restablecer esta institución en 
Colombia, la respuesta está en los enormes 
intereses económicos señores Senadores, que 
gravitan alrededor del mercado más grande del  

planeta, el mercado ilegal de los estupefacientes, 
el mercado de las drogas ilícitas, de las sustancias 
sicoactivas. 

Un profesor de la Universidad de California, 
doctor en economía, Raúl Fernández, estudioso 
del asunto ha dicho que este mercado oscila 
entre 120.000 y 600.000 millones de dólares 
anuales y la Junta de Fiscalización del consumó 
de narcóticos de la ONU, ha señalado entre 
500.000 y 600.000 millones la cifra de negocios, 
de este sórdido negocio, y el subsecretario del 
tesoro norteamericano, el señor Noble; en di-
ciembre del año 95 en Argentina, en una reunión 
de ministros-  de economía puntualizó que el 
producido mundial del narcotráfico oscilaba entre 
300.000 y 600.000 millones de dólares al año, 
señores Senadores, más que el negocio automo-
vilístico en el mundo entero, más que el negocio 
petrolero, diez veces la venta de armas, se trata 
de un negocio muy grande, y cuál ha sido la 
política norteamericana, cuáles han sido sus 
resultados, en su propia casa, van 3 presidentes 
que le declararon la guerra a las drogas ilícitas, 
el señor Reagan, el señor Bush y ahora el señor 
Clinton, y qué ha ocurrido, cuál es el resultado 
de esa política que ve en la oferta, es decir fuera 
de los Estados Unidos, la causa del problema, el 
resultado de"esa política de concentrar un enor-
me presupuesto federal, el año pasado sumaba 
290.000 millones en los casi 20 años que lleva la 
cruzada,16.000 millones de dólares sólo para el 
año pasado, hay 190 millones de consumidores 
de drogas en el mundo, las cifras oficiales de los 
Estados Unidos dicen que ellos tienen casi 13 
millones de consumidores únicamente, pero un 
juez norteamericano, un juez federal de Nueva 
York, miembro conspicuo de la derecha norte-
americana, el juez Robert Suit, expresó en la 
Revista National Review de febrero de este año, 
que perfectamente podría llegar a los 70 millo-
nes de consumidores habituales, ocasionales de 
drogas ilícitas en los Estados Unidos, y después 
de -tanta represión de tanta presión sobre los 
países fuente, es decir sobre Bolivia, sobre Perú 
y sobre nuestropaís, y después de arrasar un país 
para secuestrar su gobernante Noriega, después 
de los miles, decenas de miles de millones de 
dólares cuáles son los resultados: pues que la 
, cocaína y la marihuana y la heroína y las drogas 
sintéticas son más abundantes que nunca en la 
historia del consumo de sicotrópicos de los 
Estados Unidos, y son de mayor calidad, tienen 
más pureza y contrariamente a lo que querían las 
agencias, las 52 agencias, que tienen los Estados 
Unidos administrando la represión no ha sufrido 
el precio por acción de. la represión, todo lo 
contrario, el precio ha bajado de los 60.000 
dólares kilo al por mayor, al comienzo de los 
años 60, ha bajado alrededor de 15, 14 mil 
dólares el precio promedio al mayoreo, en los 
principales centros de consumo gringo, y los dos 
informes del departamento de salud norteameri-
cano del año pasado señalan justamente con 
alarma que ha aumentado el consumo de 
sicotrópicos entre los adolescentes de 12 a 17 
años y entre los jóvenes de 18 a 25 años que se 
ha duplicado el consumo, entonces tenemos una 
conclusión muy clara, esta política no ha dado  

resultados, esta política no ha logrado reducir el 
consumo, pero no solamente eso, es que hay 
suficientes evidencias no solamente de la perini-
sividád de las leyes de la Policía norteamericana, 
de la cultura norteamericana frente al consumo 
de sicotrópicos sino que también existen muchas 
evidencias de que Estados Unidos, es decir sus 
agencias dé seguridad han organizado operacio-
nes de introducción de sicotrópicos, de estupe-
facientes, operaciones de narcotráfico hacia los 
Estados Unidos, así lo denunció el año pasado el 
San José Mercuri News, periódico californiano 
quien exigió una investigación que se éstá reali-
zando sobre la .CIA, por que la CIA organizó un 
verdadero puente aéreo de cocaína desde la base 
de Hilopángo en-el Salvador hacia -California, 
con el objetivo de allegar fondos para la contra 
Nicaragüense, para que la contra pudiera adqui-
rir armas y el responsable de esta operación era 
el Vicepresidente de aquel éntonces de media-
dos de los años 80, el después Presidente de los 
Estados Unidos, George Bush, y un militar 
venezolano, el general jefe de la- Unidad 
Antinarcóticos de la guardia nacional se. vio 
envuelto en un juicio por introducción de cocaí-
na a Miami, donde ha salido a flote que estaba 
coordinado también por la CIA, por el Director 
de la CIA de Venezuela y que se realizó con el 
conocimiento de la DEA, es decir ño es cierto 
que los Estados Unidos estén seriamente intere-
sados en acabar con su propio mercado, ese 
gigantesco mercado de sustancias, estupefa-
cientes y alucinógenas, porque la realidad prue-
ba completamente lo contrario; más aún, hay 
poderosas razones para creer en lo que conviene 
á los intereses económicos imperiales es que se 
mantenga este gigantesco mercado. 

La revista Times publicó en 1990 un extenso 
análisis sobre el lavado de dólares en los Estados 
Unidos y hace poco el The World Street Journay, 
en una de sus redactoras, Alexandra Piers, daba 
cuenta de cómo la legislación norteamericana 
era verdaderamente anacrónica en.máteria del 
control del lavado de dinero en territorio norte-
americano, como que no comprendía, no com-
prende aún esa legislación que ha obligado a que 
Colombia y otros países aprueben, pero que allá 
nó existen, no comprende las transferencias 
electrónicas de dinero que es la tronera a través 
de la cual se ejerce el grueso de las operaciones 
de lavado de dinero en los Estados Unidos; sin 
embargo Estados Unidos sí persigue el- lavado 
fuera de sus fronteras, la razón la daba el escritor 
mexicano Carlos Fuentes con una frase que daba 
la radiografía gráfica del asunto, decía Fuentes: 
"Por cada dólar de narcotráfico los capos 
anglosajones se quedan con 75 centavos de 
dólar así producido", el resto, los 25 centavos 
que salen hacia los países productores o los 
países exportadores de narcóticos es lo que ha 
dado lugar a la más grande cacería de dólares de 
los Estados Unidos en el mundo entero, no es 
por casualidad que el subsecretario del tesoro y 
que la política norteamericana Antinarcóticos 
en su conjunto tenga un eje, la persecución al 
•lavado de dólares en los países latinoamericanos. 
y en todo caso fuera de las fronteras de los 
Estados Unidos, se podría decir que ésta es la 

la 
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guerrá,de la recuperación de los 25 centavos de 
dólar de que habla Fuentes, Estados Unidos no 
lo decimos nosotros lo dice Timé Magazine, lo 
dice el Director del Servicio de Rentas Internas 
de-los Estados Unidos que dirige las investiga-
ciones penales de esa entidad . norteamericana; 
que es como_ decir el Ministerio de _Hacienda, 
para los evasores es.el más grande lavadero de 
dinero del mundo;  y frente a ese lavado hay una 
actitud evidentemente laxa, es que hay razones 
económicas de fondo y, de mucho peso. Estados 
Unidos recibe como todos ustedes saben seño-
res Senadores una cantidad ingente de capitales-
anuales por concepto de- compra' de los bonos 
.del tesoro norteamericano, desde- comienzos de 
los años 80, los extranjeros poseenalrededor de 
una tercera -parte de la deuda externa de los 
Estados Unidos que, es la más grande del plane-
ta, mucho `más :de medio billón de dólares, y a 
través del lavado los narcotraficantes norteame-
ricanos compran bonos del-  tesoro gringo que 
sirven para financiar el gigantesco  déficit 

..presupuestal de esa Nación y otra -porción muy 
importante, financia las actividades económicas 
de Norteamérica, contribuye a la financiación de 
la economía privada norteamericana, por eso no 
persiguen el narcotráfico,. el lavado de, dólares 
en sú propio ,território. 

Como una paradoja de la historió, nosotros 
tenemos qúe por primera vez o acaso por segun-
da vez, porque la primera vez fue en el caso de 
los países petroleros, se da -en el tráfico- de 
narcóticos un movimiento de divisas de norte a 
sur, - más o menos el 10 ' o - el ,15% de ésta 
gigantesca suma anual del narcotráfico se va 
para estos países, no es que venga todo ese 
dinero pero llega en alguna cantidad, no tiene 
nada de extraordinario. que gremios de la coüs= 
trucciónen Colombia y que estudiosos del fenó-
meno y economistas de renombre como. Eduar-
do Sarmiento hayan predicho que sobreven-
drían dos años' de recesión en Colombia cuando 
se le pusiera fin al boom que originaron los 
narcodólares, especialmente en la región del 
Valle del Cauca se trata señores Senadores de 
una operación de policía que adelanta el imperio 
para recuperar las divisas - de una economía 
imperial en -decadencia, ,ese , es, el fondo -del 
restablecimiento de la extradición, estudiosos 
del asunto cómo Halmanoviks, como Eduardo 
Sarmiento, como Francisco Tumis, han calcula-
do que lo qúe se ha acumulado en razón de los 

- 15 ó 20 años largos de narcotráficó supera 
mil millones de dólares, silos Estados Unidos.  
extraditan a la jefatura de éstas. organizaciones, 
es claro que tendrán muchas más posibilidades 
de recuperar el botín que dicen ellos que - le 
pertenece y que podrán conjurar el peligro de: 
que estas organizaciones que actúan según el 
modelo de las multinacionales logren trasladar 
un excedenteeconómicó mucho niás grande de 
lo que han estado drenando haciaestos países, 
en una escala de 30 ó 40 ó 50 millones de dólares, 
que para cualquier país de esta periferia misera-. 
ble del imperio, podría significar la salida de la' 
órbita de su juzgamiento y -explotación- a que 

AY vive-  sométida, : es eso lo que .está tratando de 
conjurar los Estados Unidos, cuando nos impo- 

nen el delito del testaferrato, el enriquecimiento 
ilícito que allá no existe, y cuando imponen aquí 
una legislación financiera dragoniana, que ellos 
no practican y cuando` arrollan y aplastan todo 
aquello que en materia de derecho distingue la 
edad moderna del medievo, que son las conquis- , 
las democráticas, las libertades individuales que 
ha sido deplorablemente arrollado en Colombia 
con la intimidación y la sumisión vergonzosa a 

- que hemos asistido en este proceso, por esta 
razón señores Senadores, debe rechazarse este 
proyecto que no conllevó sino a la.inspiración de 
un gobernante que haposternado su cerviz ante 
los Estados Unidos y que quiere entregarle hasta 
el -último átomo -de soberanía, -. con tal de 
sobreaguar él, aunque la patria se hunda,por.eso 
señores-Senadores tiene razón Bernardo Guerra 
cuando ha dicho aquí que esta tarde votaremos 
por . la sumisión o contra él sometimiento, es-
decir por la resistencia,- por la independencia del 
país, por la rebelión de una' Colombia que no 
había vivido . nunca.época tan oscura, ni gober-
nante,tan entregado a intereses extranjero algu= 
no, el Senado debe rechazar esta- imposición 
infame del imperialismo norteamericano, así, 
como hizo Guerra anunciando su voto negativo 
y el puñado de Senadores y-de Representantes 
que votó en contra en la vuelta pasada y que en 
esta ocasión debe apelar al pueblo-  colombiano, 
al que tanto se adula y al que en esta ocasión en 
el que los apologistas y corifeos de los plebisci- 
tos y de las consultas populares, han. preferido 
ignorar de manera completamente inconsecuen- 
te,.por qué no se somete a plebiscito nacional la 
extradición, por qué no se le-consulta al pueblo 
colombiano esta decisión transcendental en vez 
de sacarla aquí a puerta cerrada,_ a, espaldas de 
los colombianos ycontra su querer, por qué se-
le consultan cosas baladíes y no se le- consulta. 
una decisión de -esta envergadñra. 

Un grupo de-.Senadores hemos presentado 
una proposición en el sentido de que se manten-
ga el artículo 35 de la Constitución que prohíbe 
la extradición de colombianos, y no es cierto que 
estamos porque Colombia se convierta en un' 
santuariopara la delincuencia internacional, 
nosotros.estamos de acuerdo con que se persiga 
el delito allende de las fronteras y que no por el 
hecho. de- atravesar una frontera se goce de 
impunidad cuando se ha delinquido en-cualquier 
rincón.del planeta, es cierto.que la extradición es 
un, antiquísimo-instrumentó de la. civilización. 
para luchar contra los delincuentes, pero en el 
contexto que -vive Colombia; que no, se habla 
cuando se sustenta está infame medida que se 
nos quiere imponer enColombia, tenemos casi 3 
años de crisis política nacional ' creadá por un 
casete de la OEA, y por los- testigos - fletados de. 
los Estados Unidos, y por la intromisión de un 

' Embaj adór cínico al que un gobierno -digno, si 
hubiera gobierno digno en este país, ló habría 
expulsado hace mucho tiempo de nuestro terriL 
torio pero nó lo hay, no hay Gobierno que 
represente la Nación aquí y es por eso que nos 
tratan como un país de vasallos, es por eso que. 
envolviéndonos en esa jerga jurídica neoliberal, 
ultrarreaciónaria que blasfema inclusive contra 
el derecho brutal democrático- se -nos quiere  

hacer creer; dizque los tratados tienen prevalen-
cia por encima de lalegislación interna de.las 
naciones,y_ de la propia Constitución. 

Voy a redondear mi_ intervención señor Pre-
sidente olvidadizo como dije de las lecciones de 
democracia que mal aprendió años ha, cuando 
estaba- vinculado a las luchas progresistas, de 
Colombia. Quiero -decir finalmente que este; 
Congreso, este Senado-de la República ro debe 
proceder bajo el apremio gubernamental corno- 
se quiere hacerlo, aprobar, a las volandas un 
proyecto antinacional; aquí hay' Senadoresque 
han tenido una posición de defensa de.la  sobera-
nía nacional, no vergonzante, ño por -las ramas-
que no han intervenido y que seguramente van a 
intervenir y que esta plenaria no debe, dejarse 
imponer el bozal, ni la ley de hierro samperista de 
aprobar - esta medida 'contra la . Nación en 5 
minutos. La proposición de los Senadores que -

, réposa en la Secretaría de que se respete. el 
artículo 35 de la Constitución, es la cifra más alta 
de la altivez de la Patria y de la soberanía que aún 
-se está de pie -y que no dejará arrollar por la 
maquinaria samperista. _ 

Muchas gracias,. señor Presidente y señores -
:Senadores. . 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jaime Dussán Calderón. '-- 

Palabras del honorable Senador Jaime Dussán 
Calderón. 	- 

Con la venia de la Presidencia hace uso dé 
la palabra el honorable Senador Jaime Dussán 
Calderón: 	 - - 

Señor Presidente, lo que se está discutiendo 
en este momento es: la' proposición con que -
termina el informe de los ponentes,. ¿no es cier-
to? Y posteriormente vamos a pasar al articula-
do.-Yo"tengo una proposición sustitutiva firma-
da por más de 12,13 Senadores de la República 
y fue radicada a tiempo ante la Secretaría Gene-
ral que señala señor Secretario, por favor. 

A solicitud de la Presidencia por Secretaría-  
se da lectura a la proposición: 

Sí señor Presidente y honorables Senadores, 
el texto de la proposición sustitutiva dice: "Man-.  
téngase el artículo 35 de la Constitución Política 
vigente". Ha sido leído el texto de la proposición 
sustitutiva. 

Recobra el-uso delá palabra el honorable 
Senador Jaime Dussán Calderón: 

Señor Presidente, entonces yo le propongo 
que:salgamos, hay dos posiciones sobre la posi-
ción.como termina el informe, doctor Bernardo 
Guerra, ha dicho que él interviene y ha interve-
nido en ese punto porque estamos en_desacuér, 
do - varios Senadores - de la .República con la 
proposición como termina el informe. Entonces 
votemos eso diciendo quiénes están de acuerdo, 
quiénes en contra y pasemos al articulado y en el 
articulado por favor señor Presidente usted me 
concede el- uso de la palabra, después de solici-
tarles muy comedidamente a su señoría que 
después de que se apruebe o se niegue o si se 
aprueba la proposición conque termina el infor-
me. Los señores ponentes tengan a bien expli-
carnos el debate de la Comisión y el texto con 
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que se trae señor Presidente y entonces doctor 
A1rnykar, y entonces enseguida me concede el 
uso de la palabra... 

La Mesa Directiva considera procedente la-
moción, si así la podemos considerar, presenta-
da por el Senador Dussán en él sentido de 
proceder a votar antes que todo, la proposición 
con que termina la ponencia del proyecto de acto 
legislativo, y desde -luego tocaría considerar 
primero'que todo la proposición sustitutiva, así 
lo establece el reglamento. 	- 

La Presidencia somete a consideración de la 
plenaria la proposición positiva con que termina 
el informe y, cerrada su discusión, ésta le imparte 
su aprobación. 

Atendiendo la solicitud del honorable Sena-
dor Hernán Motta Motta, la Presidencia indica a 
la Secretaría llevar a cabo la verificación de 
votación y, efectuada ésta, la Secretaría informa 
el siguiente resultado: 

Por la afirmativa: ' - 6.1 
-Por la negativa: 	11 
Total: 	 72 votos 
-En consecuencia, ha sido aprobada la propofl 

sición con que termina el informe. 
Se abre el segundo débate . 
Por Secretaría se da lectura al articulado del 

proyecto.: 

La Presidencia interviene para un punto. 
de orden: 	- 	- 	- 

Me permito solicitarle al señor--Secretario 
para poder abrir el debate- sobre el articulado se 
proceda a dar lectura a la proposición sustitutiva 
que fue presentada por un grupo,de Senadores-
entre ellos el honorable Senador Jaime Dussán. 

El Secretario: 
". Sí señor Presidente; él texto de la proposición 

sustitutiva dice: Manténgase el artículo 35 -de la  
Constitución- Política' vigente, ha sido leído el 
texto de la- Proposición süstitútiva: - 	- 

Lá Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Julio César Guerra Tulena. 

- Palabras-del honorable Senador Julio César 
Guerra Tulena. 

Con`la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Julio César 
Guerra Tulená: 

Señor Presidente para - que por Secretaría, 
usted ilustre a la Corporación, a mí me asalta la 
duda que con esta proposición sustitutiva "del 
articulado del proyecto original, pueda quedar 
el proyecto de la derogatoria del artículo : 35 
totalmente aprobado, si sé niega la proposición 
que presenta y va a sustentar el Senador Dussán.. 

La proposición que presenté y va a sustentar 
el Senador Dussán al negarse la proposición qué . 
sucedería,. con el.proyecto en -discusión. , 	- 

Por instrucciones de la Presidencia - la 
Secretaría da lectura al artículo 114. • 	- 

Artículo -114 numeral 2, "Proposición 
Sustitutiva: Es la que tiende a reemplazar- a la 
principal y se discute y decide el primero en lugar 
de, la que. pretende sustituir. Aprobada la 
sustitutiva desaparece la principal. Parágrafo:  

no-:puede hacerse proposición sustitutiva de 
sustitutiva, ni modificativa de modificativa, ni 
suspensiva de suspensiva ni más de una propo-
sición de las contempladas en el artículo fuera de 
• la principal" , está leída. ' 
• - La Presidencia interviene para un ,punto 
de orden: 

Queda claro honorables Senadores que de 
aprobarse la sustitutiva desaparece la principal, 
pero al negarse se abre la discusión en torno a la 
proposición principal alarticulado, si honorable 
Senador. 	 - 

Recobra el-usó de la palabra el honorable 
Senador Julio César Guerra Tulena: 

Entiendó que no es así, porque queda un 
vacío en ese artículo sustitutivo, 'porque tiene 
que acogerlo por analogía, si se niega, si se niega. 
la  sustitutiva automáticamente queda aprobada 
la principal: Señor Presidente, señor,Presidente, 
`estoy én uso de sustentaruna moción de proce-
dimiénto. Yo entiendo como procedimiento que 
debiera discutirse la proposiéión original, el-
artículo original, el acto legislativo original y 
posteriormente poner a consideración, la 
sustitutiva de lo contrario crea un vacío legal. 

La Presidencia interviene para un punto 
de orden: 

Honorable Senador, el réglamentD establece 
que la sustitutiva tiene prelación en su conside-
ración y trámite con respecto ala proposición 
principal, y para que haya entera claridad hono-
rables Senadores, se votará én su momento la 
proposición sustitutiva y luego someteríamos a 
consideración y votación el texto principal con 
el objetivo de que haya entera claridad; de lo que 
se está votando y que no terminen los honorables 
Senadores votando por un articulado simple= 
mente por haber-negado la sustitutiva. Tiene... 

A solicitud del honorable Senador Jaime 
Dussán Calderón, la Presidencia indica a la 
Secretaría dar lectura-ál artículo 35 de-la Cons-
titución Nacional, y Al artículo 35 sustitutivo de 
los ponentes. 	 , - 

De conformidad con la solicitud del honora-
ble Senador, en primer lugar se procede a dar 
lectura al texto del artículo 35 de la Constitución 
Nacional vigente que"dice: "Se prohíbe la extra-
dición de Colombianos por 'nacimiento, no se 
concederá la extradición de extranjeros, por de-
litos políticos ó de opinión, los colombianos que 
hayan cometido delitos eñ el exterior considera-. 
dos como tales en la Legislación Nacional serán 
procesados y juzgados en Colombia". Y el pro-
yecto de Acto Legislativo dice: Artículo 1. El 
artículo 35 de la Constitución Política quedará 
así: artículo 35 "La extradición se podrá sólici= 
tar, conceder u ofrecer de acuerdo con los" 
tratados- públicos y en su defecto con la ley; 
además la' extradición de, los Colombianos por 

;nacimiento se concederá por delitos cometidos 
en el exterior, considerados como tales en la 

-Legislación Penal Colombiana, la ley reglamen-
tará la materia. La, extradición no procederá por 
delitos políticos o de opinión o conexos con 
estos", han sido leídos los dos artículos, el 
vigente y el que lomodifica. - 

La Presidencia abre -la discusión de la propo--
sición sustitutiva, y-concede el uso de la palabra 
al honorable Senador Jaime Dussán Calderón. 

Palabras del honorable SenadórrJaime Dussán 
Calderón. 

Con la venia-de la Presidencia hace,uso de 
la palabra el honorable Senadorjaime Dussán 
Calderón:. 	 , ' 

Señor Presidente, aclarados y leídos los dos 
artículos, quienes hemos firmado la proposición 
pidiendo que se mantenga el artículo 35 de la 
Carta Política- lo hemos hecho por razones de 

• principios, por razones políticas y por razones. 
de la coyuntura.nacional. Por razones de princi-
pios, porque nosotros no compartimos que los 
Estados Unidos de Norteamérica sigan dictami- . 
nandó cómo tiene que. actuar el Gobierno, el 
Congreso de Colombia en resumen, cómo debe 
actuar el Estado Colombiano.- -La petición de 
que- se incluya eñ la Carta Política del 911 la 
extradición no es una petición de la comunidad 
internacional, no es ,una petición de los países 
que ' tiene relaciones comerciales, -culturales o 
políticas con Colombia, al contrario la comuni-
dad internacional ;distinta a lo de los Estados 
Unidos de Norteamérica ha, sido respetuosa de 
nuestras decisiones internas, tenemos lá opinión 
que" el señor- Presidente de -la República de 

-Colombia y su Gobierno han cambiado la posi-
ción después de que se abrió- en el país el debate. 
sobre este tema a raíz de- un. proyecto de acto 
legislativo, presentado por'los honorables Sena-
dorés Guillermo Giraldo, Caludia- Blura y otro 
grupo -de colegas, y ha insistido permanente- 
mente después el Gobierno a través de la-señora 
Ministra de Justicia, el anterior Ministro de 
Justicia, la actual Ministra de Justicia, el Minis-
tro del Interiór, la señora Canciller de la Repú- 
blica de ,que sé apruebe este texto; inclusive por 
parte de algunos Senadores se firmó una propo= 
sición para que del texto original leído de la 
ponencia se quitará el término conexo, dé. los 
delitos políticos y se anunció por la prensa 
nacional que se tenían los suficientes votos para 
actuar en este Senado de la República-el día de 
hoy si se vota o el día de mañana, como que uno 
terminaba diciendo no los necesitan están listos, 
lamento. por el doctor Vargas Llerás que es el 
promotor de este artículo sustitutivo que quie-
nes estamos en contra de la extradición le hubié-
ramos ganado én la -proposición sustitutiva y éI 
no- hubiera podido presentar primero su propo-
sición sustitutiva qué-la prensa la dio"como una 
aprobación, ya la prensa ya pensaba que el texto-
que se iba a aprobar doctor Bernardo Guerra era-. 
el texto "que había anunciado el doctor Germán " 
Vargas Lleras y sus colegas que :le -firmaron 
afanosamente este proyecto de ley, muchos con 
el lobby ., que se ha adelantado por parte de -
algunos Ministros - de -Estado sobre la -materia. 
Repetimos nosotros no cómpartimós estas pre-
siones indebidas de los Estados Unidos de 
Norteamérica, esa es una posición de principios, -' 
nosotros consideramos que las"cóndiciones que 
tiene el país y las relaciones~que se tienen con-los 
Estados Unidos no dan en nada para colocar eso 
como el tema de interés nacional, por considerar 
que lo trascendental que necesita Colombia hoy 
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es el debate de la extradición, que para poder 
subsistir como Nación, para poder estar en el 
mundo y en el desarrollo requerimos tener en la 
Carta Política la extradición, yo creo que no es 
así, que la posición que se ha salido por parte del 
Gobierno Nacional y de varios de mis colegas en 
el Congreso de la República no se corresponde 
con la realidad nacional y se ha tratado con 
muchísima irresponsabilidad, a este debate le ha 
faltado seriedad, le ha faltado altura, le ha falta-
do contundencia y lo que claramente se ve es el 
cambio tan rápido de opinión de un grupo de 
importantes y significativos Colombianos que 
en la Carta Política de 1991 tuvieron una posi-
ción que se correspondía con las realidades 
políticas nacionales, que se correspondían con el 
país y 4 y 5 años después cambiaron la opinión, 
4 y 5 años después se convirtieron en abandera-
dos de las políticas y las súgerencias de los 
Estados Unidos de Norteamérica, se volvieron 
varios de ellos defensores de una opinión al lado 
del Presidente Samper que lo criticaron y al 
contrario muchos de ellos estuvieron en las 
toldas de la conspiración política, es que uno 
encuentra que los que estaban en la conspiración 
política contra la actual administración del Pre-
sidente Samper, los que fueron detrás del elefan-
te los que se sintió el elefante hoy parecen siendo 
los grandes abanderados al lado del Gobierno de 
la política de extradición vaya las coincidencias 
de la gran política y la posición de principios no 
los entendemos definitivamente por eso es que 
no existe institucionalidad política, por eso es 
que no existen partidos políticos, por-eso es que 
el país se encuentra descuadernado porque defi-
nitivamente aquí no existe una coherencia en la 
opinión política de los cuadros de los grandes 
partidos políticos del país. El Partido Liberal y 
aquí lo ha mostrado el honorable Senador'Ber-
nardo Guerra Serna no tiene posición política al 
respecto, un partido que dice que es el partido 
del pueblo, el partido de la Nación, el partido de 
la defensa de la soberanía nacional de -los dere-
chos democráticos de los colombianos, el parti-
do que respeta las decisiones del país no tiene 
una opinión sino mil opiniones al respecto, ade-
más uno encuentra colegas del partido Liberal 
dando unas opiniones por fuera de estos recin-
tos, por fuera en sus departamentos, por fuera en 
las relaciones que tienen con algunos ciudada-
nos colombianos y llegan aquí y asumen otra 
posición política, no tienen una opinión sino que 
actúan con una incoherencia que definitivamen-
te no los entiende absolutamente nadie, luego 
quiero decir entonces que este proyecto de acto 
legislativo en nuestra opinión no tiene ningún 
interés nacional. 

Los colombianos al contrario han dicho co-
sas diferentes, al señor ex presidente del Senado 
al doctor Luis Fernando Londóño Capurro el 12 
de junio de 1997 le envió una carta el señor 
Monseñor Pedro Rubiano Sáenz, Arzobispo 
Primado de Bogotá, aquí aparece la radicación 
de la carta, dice Presidente Comisión Constitu-
cional del Senado Primera del Senado Presiden-
te de Comisión y le fija la posición de la Iglesia 
Colombiana sobre ,esta materia, en uno de sus 
apartes Monseñor Rubiano dice: "El Nacional 

Colombiano que sea reclamado y se encuentre 
demostrado que se encontrase en Colombia, se 
le adelante proceso conforme a la ley penal o 
condenado por el mismo hecho que se es solici-
tado por Jueces competentes Colombianos y 
con arreglo a las disposiciones sustantivas y 
procedimentales hará inoperante la extradición 
porque de ser así iría en contra del principio 
Constitucional consagrado en el artículo 29 de 
nuestra Carta Magna", dice Monseñor en una 
carta que le envía aquí al señor Presidente, el 
anterior del Senador que la dejo en la Secretaría 
porque es bueno que la incorporen al acta para 
que aquí demos a conocer la opinión que tiene la 
Iglesia Colombiana sobre ese tema, igualmente 
hay una segunda carta dirigida -al señor doctor 
Luis Fernando Londoño Presidente honorable 
Congreso de la República firmada por Monse-
ñor Alberto Giraldo J. Presidente de la Confe-
rencia Episcopal y lo mismo dice el señor Presi-
dente de la Conferencia Episcopal en referencia 
a punto de vista sobre la extradición del país y 
que es muy importante que se conozca la opi-
nión de la Iglesia que ha, planteado que un 
nacional que sea condenado en Colombia no le 
procede la extradición, aquí hay opiniones que 
son importantes tenerlas en cuenta y analizarlas 
y más de la gente que dice igualmente que tiene 
temas posiciones de respeto a los orientadores y 
pastores de la Iglesia Colombiana de la Iglesia 
Católica de el país. Igualmente se hizo llegar al 
Congreso una nota de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia FARC de la Co-
misión Internacional donde dice que: por princi-
pio y por ética y por moral revolucionaria que 
nosguían las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia no comparten, ni negocian, ni tiene 
relación con el narcotráfico y lo rechazan. Igual-
mente dicen que no comparten con respecto al 
narcotráfico y sus nefastos efectos la conferen-
cia nacional guerrillera lo define como un fenó-
meno político, económico y social que debe 
tratarse con medidas de igual carácter sin utilizar 
la vía militar represiva, consecuente con los 
mismos principios rechazamos la extradición de 
nacionales para ser juzgados en otros países y 
este tema fue tratado con altos comisionados del 
Gobierno Nacional en las propuestas e iniciati-
vas de la paz que sería bueno que un Congreso 
que está debatiendo estos temas conociera la 
opinión de un sector de la insurgencia colombia-
na por la cual está negociando y haciendo pro-
puestas de paz el Gobierno del Presidente 
Samper. Igualmente hay una posición frente al 
narcotráfico y la extradición presentada por 
documento se llama Actualidad Elena igualmen-
te la opinión del Ejército de Liberación Nacional 
sobre este tema que las dejó igualmente la Secre-
taría General para que hagan parte integral del 
acta de este debate, porque han sido documen-
tos que se han traído ál Congreso de la República 
de Colombia y se han enviado y no entiendo por 
qué no se lee, por qué los documentos que envió. 
la  iglesia colombiana no se leen, los documentos 
que mandan los distintos sectores de opinión del 
país sobre este tema no se leen y son debatidos 
en las relaciones y negociaciones o diálogos 
mejor que los voceros del Gobierno 'Nacional  

sostiene con grupos tanto de la sociedad civil 
como sectores de la insurgencia armada o secto-
res alzados en armas que se encuentran por fuera 
de la ley. 

-Igualmente no compartimos la extradición 
señor Presidente, señores Senadores y señores 
Ministros, porque nosotros consideramos que 
las condiciones políticas actuales del país son 
muy graves, este país está en guerra y aprobar la 
extradición en el país en las condiciones actuales 
de guerra es una provocación, es un acto de 
,guerra y tenemos que decirlo con claridad ese es 
un hecho real en el país, aquí se han conocido las 
declaraciones de grupos y sectores por fuera de 
la Ley que están contra la Extradición, que han 
expresado quede aprobarse la extradición en el 
país y extraditarse algunos ciudadanos colom-
bianos estarían provocando hechos de guerra, a 
mí me gustaría saber si los que aprueban la 
extradición en el Congreso de la República y el 
Gobierno están preparados para atender un con-
flicto interior de guerra, si en estos días hemos 
tenido el clamor permanente de los jefes políti-
cos de los parlamentarios de Colombia, de los 
directorios políticos reclamando permanente-
mente,al Gobierno Nacional que les den-seguri-
dad para las elecciones, además con una contra-
dicción, porque uno escucha a los jefes políticos 
decir: el país está en guerra, el país está invadido 
por los violentos, la mitad del país lo controla a 
la subversión y los sectores que se encuentran 
por fuera de la Ley, y entonces dicen que no va 
a haber elecciones.en 40 Municipios de Colom-
bia, y proponen suspender las elecciones y en-
tonces cuál es la contribución que se está hacien-
do a los procesos de paz en Colombia con el 
Acto Legislativo de la Extradición, yo no logro 
entender y comprender sobre todo a los dirigen-
tes políticos de Colombia que han hablado de la 
paz, a los dirigentes políticos de Colombia que 
formulan en sus plataformas políticas perma-
nentemente la idea de la paz y de la convivencia 
y del entendimiento entre los colombianos si 
están provocando actos de guerra, es que aquí 
también pueden ser extraditados miembros de la 
insurgencia colombiana por este Acto Legislati-
vo no tenga la menor duda aquí había un ex 
general de la República que se iba á los Estados 
Unidos de Norteamérica, y llevaba siempre en su 
maletín unos libritos y unos folletos para pedirle 
al Departamento de Estado que reconocieran el 
carácter de narcóguerrilla a la insurgencia co-
lombiana, para darle el mismo tratamiento a la 
insurgencia colombiana que la dan al narcotráfico 
siempre andaba con ese librito, los gringos no le 
pusieron cuidado, porque los gringos son prag-
máticos, porque los gringos saben decretar las 
guerras, ellos primero hacen una y después otra, 
y después otra, ellos no declaran todas las gue-
rras como las que se están declarando aquí, que 
se asumen posiciones supuestamente valientes, 
decisiones cornetas, de guerra y al momento en 
que se anuncia cualquier medida de respuestas a 
esos llamamientos de guerra entonces viene la 
cobardía, el que declare la guerra tiene que 
ponerse las botas para la guerra no puede poner-
se el traje de corbata negra para ira la guerra, el 
traje de corbata negra es para ir a la paz, pero uno 
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no puede declarar. la  guerra y quedarse vestido 
de príncipe. La extradición hoy en lás coíndicio-
ñes actuales de-  crisis de violencia, de composi-
ción social, de corrupción de'falta de credibili-
dad en las .instituciones políticas, de la falta de 
fuerza de los Partidos Políticos de la institu-
cionalidad de los partidos y los movimientos 
políticos en Colombia no tiene ningún sentido 
para reencontrarnos los'colombianos para tener 
unos mecanismos de convivencia entre los co-
lombianos y yo quiero humildemente honora-
bles Senadores señores Ministros de Estado 
advertir esto én la plenaria del Senado de la 
República de Colombia, nosotros tenemos una 
posición vertical frente a los factores que han 
generado la crisis en Colombia, la violencia en el 
país y aquí lo dijimos en el debate sobre el 
problema del orden público que la violencia 
tiene origen en los partidos políticos tradiciona- 
les, que la violencia tiene origen en la concentra-
ción de la riqueza, que la violencia tiene origen 
en la corrupción en la corrupción que se hizo en 
el país- y se hace desde, la justicia colombiana 
porque la justicia del país es el sinónimo de la. 
impunidad en Colombia, aquí no se ejerce justi-
cia en Colombia, aquí se ha-hecho principalmen-
te en el país acciones de pantalla en la justicia 
nacional, pero las cárceles de Colombia están 
llenas de.presos muchos de ellos inocentes que 
han sido sencillamente detenidos porque tuvie-
ron que robar porque tenían hambre y muchos 
de los responsables de la violencia en Colombia 
están libres, están sueltos andan tranquilos y 
trampeándole a la ley admitiendo inclusive por 
parte de los Jueces y de la Fiscalía que se haga lo 
que se ocurra, aquí se le aplazó el proceso 8000 
a varios, que seguían hablando de transparencia, 
que seguían considerándose los -herederos de la 
moral y de la ética, de la más hermosa del país y ahí 
van llegando, la violencia ahí tiene sus factores. 

El narcotráfico también, el narcotráfico sur-
gió aquí por los norteamericanos, el narcotráfico 
surgió aquí porque muchos de ustedes conscien-
te o inconscientemente conectaron con él. Los 
partidos conectaron con el narcotráfico, los 
gremios económicos del país conectaron con el 
narcotráfico, los grupos económicos del país 
conectaron con el narcotráfico; algunos voceros-
de las instituciones cristianas de Colombia, cató= 
licas conectaron con el narcotráfico, organiza-
ciones de la sociedad civil conectaron con el 
narcotráfico, las Fuerzas Militares de Colombia 
varios de ellos conectaron con el narcotráfico, el 
Estado en su conjunto fue responsable y ha sido 
responsable de 20, 25 años de permanencia de 
este gran crimen y delito que se ha cometido 
contra la humanidad. Cientos de hombres y 
mujeres, niños y jóvenes han sido víctimas del 
nacrotráfico, han crecido en la era del narcotráfico; 
y ahora quieren aparecer como que derrotan el 
narcotráfico dándoles beneplácito a las presiones 
indebidas de los Estados Unidos de Norteamérica 
poniendo la extradición en Colombia. 

A mí me-gustaría que quienes defienden la 
extradición en el- país digan: a quiénes quieren 
extraditar, cuál es el trofeo que le quieren entre-
gar a los Estados Unidos para que le perdonen. 
sus pecados. Cómo es que es el cuento de que se  

quiere -plantear aquí, ¿por qué no tienen digni-
dad? ¿Por qué no tienen fortaleza en su posición 
política? Y por qué eñ lugar de tomar esas 
decisiones camufladas en los proyectos de actos 
legislativos no dicen con honradez: acábese el 
artículo 35 de la Carta Política y dejen todo lo 
demás a la ley; con transparencia. . 

-Yo por eso quiero recordarles que el 
narcotráfico no es un mal de 4días, el-narcotráfico 
es-un mal de muchísimos días, de muchísimos 
años, de muchísimos males para el país y jamás 
se borrarán las-secuelas malditas del narcotráfico 
en Colombia, porque ustedes extraditen 2 o 3 
ciudadanos que han sido 'detenidos por 
narcotraficantes, porque aquí responsables del 
narcotráfico han sido quienes procesaron la 
coca, quienes les vendieron los químicos como 
los norteamericanos, quienes les vendieron las 
armas, como los norteamericanos y los aviones 
de guerra, quienes se lo compraron como los 
norteamericanos que son los principales fuma-
dores de los narcóticos del -país, pero son res-
ponsables los que montaron los aviones para 
hacer la campaña electoral, pero son responsa-
bles los que recibieron la plata, son responsables 
los que los admitieron en todas partes perma-
nentemente y les dieron el tratamiento de gran-
des personajes del país, ¿o se les olvidó? Colom-
bia lo recuerda y lo recuerda bien, muy.bien lo 
recuerda el país y entonces no sé va a tapar, 
señores Senadores, señores Ministros de Esta-
do, señor Presidente, este mal de Colombia 
aprobando la extradición. 

Aquí tiene que existir un compromiso de los 
colombianos, empezando por el Estado colom-
biano, por el Gobierno, por los partidos políti-
cos, por las instituciones cristianas y católicas, 
por las escuelas, colegios y universidades del 
país, hay que hacer una nueva pedagogía para 
que nuestra j uventud que debe ser la herencia del 
futuro, para nuestra juventud que tenemos que 
prepararla para -el-cambio y las transformacio-
nes, dedicarnos a construir su inteligencia, su 
transparencia, su servicio a la Patria, el respeto 
y la educación en la soberanía, en los valores 
humanos. Esa debe ser principalmente nuestra 
tarea, no aparecer aquí abanderados de unas 
políticas de las cuales muchos de ustedes no lo 
hacen con'conciencia, sino con conveniencia o 
por conveniencia; pero hagamos ese compromi-
so, trabajemos por extirpar este mal, así como es 
el mal de la violencia pero al lado de ello hagá-
moslo para acabar con la corrupción, porque la 
corrupción también fue penetrada por el 
nacotráfico que compró jueces, magistrados, 
ministros, parlamentarios, concejales,, diputa-
dos, presidentes de gremios económicos, ban-
cos, industriales, comerciantes del país, todos 
tenemos que hacer un esfuerzo nacional por ello. 

Aquí se siguen presentando altísimos índices 
de narcotráfico, señora Ministra de Justicia, 
señora Ministra de Relaciones Exteriores y se-
ñor Ministro del - Interior: Aquí siempre se nos 
sigue acusando de que salen y entran altísimas 
cargas de narcóticos del país, cuáles son los-
gestos que están haciendo los norteamericanos; 
lo que nosotros hemos visto, lo que se llaman los 
nuevos departamentos que para darles un  

pantallazo a los norteamericanos irresponsable-
mente en aviones que ellos nos regalan o avio-
nes que -nos compran o sencillamente nuestros 
aviones que se compran con los impuestos que 
paga nuestro pueblo, están fumigando con quí-
micos prohibidos, pregúnteles al Ministro del 
Medio Ambiente; pregúntele a los ecologistas y 
están acabando con producciones de cultivos de 
maíz, trigo y de arroz, de nuestros campesinos 
colombianos, los están maltratando este Estado 
colombiano, este Gobierno del país; esta nuestra 
Policía Nacional, estas nuestras Fuerzas Militares. 

Señores Senadores, señores Ministros, se 
están prestando para que se maltrate y' se provo-
quen más odios pero muchísimos odios de hijos, 
de gentes humildes hijos de campesinos, de 
labriegos que definitivamente están cansados de 
que le sigan mintiendo a Colombia, mientras los 
responsables de los males que vive el país aún 
andan - tranquilamente en grandes coches, los-
hijos de nuestro pueblo sufren las consecuencias 
del mal del narcotráfico que ellos no fueron 
responsables ni crearon. Démonos unas mejores 
condiciones en Colombia, avancemos en una 
política de paz y entendimiento; llamemos a la 
insurgencia nacional a que haga un alto en el 
proceso político actual que no nos sigan amena-
zando los candidatos como estas caras que -les 
están llegando a candidatos a concejales, a dipu-
tados, derrótenlos, en la lucha política abierta, 
democrática, derrótenlo en las urnas; pero uno 
no puede derrotar el contradictor eliminándolo 
porque eso lo hace parte de una política de paz. 

La insurgencia nacional tiene que compren- 
der y entender que si tiene una vocación revolu-
cionaria, la vocación que les inspire el pensa-
miento del Marxismo Leninismo, tienen que 
indiscutiblemente entender y comprender que 
no puede ser a partir de estas,  conductas terroris-
tas que se resuelven los problemas de las grandes 
transformaciones económicas, sociales y políti-
cas que necesita Colombia. Tenemos qué re-
construir un camino de entendimiento y de paz 
entre los colombianos, tenemos que - ceder de 
partes, para que podamos encontrar el camino 
de la convivencia nacional. 

' Pidámosles a los narcotraficantes del país, los 
que siguen delinquiendo dentro y fuera dé las 
cárceles dé Colombia que paren con su conducta 
si quieren un comportamiento distinto de go-
bierno, del Congreso, de los partidos políticos y 
de Colombia principalmente. Que muestren su 
vocación y su voluntad de ayudar a encontrar-
repito los mecanismos que nos permitan -tomar 
decisiones autónomas y soberanas, los colom-
bianos sin las presiones indebidas. 

Digámosles a los jefes de la República, digá-
mosle al Fiscal General de la Nación, digámosle 
al Procurador General de la Nación, digámosle 
a las Cortes que actúen con mayor eficiencia y 
mayor eficacia para que se acabe con la impuni-
dad en Colombia, eso es lo que necesitamos, no 
esta marginalidad, no hacer de estas- políticas 
unas banderas partidistas porque uno encuentra 
en el enfrentamiento irracional que en este mo-
mento tenemos los partidos políticos los movi-
mientos políticos, las organizaciones sociales, 
unas actitudes irracionales, unos enfrentamientos 

J 
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que nos han llevado-permanentemente a generar 
muchos más actos de violencia y de, confronta-
ción, no se puede convertirla bandera de la lucha 
por la paz, en una bandera partidista para que un 
sector le martille a otro sector, o lo condene de 
una.0 otra manera, yo no encuentro declaracio-
nes de prensa, diciendo que como el gobierno 
del Presidente Samper no pudo hacer la paz, que 
lo hagan.los voceros de los partidos como una 
reunión hoy en el norte de Bogotá, a mí cómo me 
gustaría que el comandante de las FARC, el 
señor. Marulanda y el. comandante. del ELN, el 
señor Manuel Pérez nos atendiera, nos lleven en 
la "Comisión por favor,, las que "van a ser, pero 
díganle al país qué compromisos van hacer con 
la paz, lleven en la Comisión a los ricos, a ver 
cuánta plata se van a despegar de las grandes 
. riquezas, ̀muchas ilícitas, para que no haya más 
niños pobres que no pueden tomarse.un vaso de 
leche al día. 

Pero hagámosla, es .una bandera nacional, 
convirtámosla en una bandera.naciónal y en una 
bandera política partidista, señor Presidente, no 
consideramos nosotros que la extradición sea 
hoy una prioridad en el. país,' nosotros conside-
ramos que la prioridad en Colombia, hoy, es una 
política de paz, con justicia social, que hoy la 
prioridad es salvar a Colombia como. Nación 
soberana, que la prioridad de hoy es mostrar que, 
somos una República, que tenemos Constitu-
ción Política y leyes, y ciudadanos y ciudadanas, 
que nosotros no dependemos de los mandatos 
que se nos están dando, por parte de los norte--
americanos, qué a nosotros más que preocupar-
nos la extradición, doctor Amylkar Aposta, nos 
tiene,que-preocupar, usted que ha salido de este 
país á representarnos muy bien varias veces,, 
para que en Europa, para que los países civiliza-
dos que quieren ayudarnos realmente al désarro- 
,llo, lo que quiere que nos vamos por el Pacífico 
allá por el Pacífico, por el Cauca, por Guapi, por 
el Valle del Cauca, a descubrir el nuevo mundo, 
no nos digan-que nosotros somos.los violadores 
principales, de los Derechos Humanos, del res-
peto a la vida, de las libertades democráticas, esa 
debe ser nuestra principal, preocupación. 

A Colombia la acusan permanentemente de 
violar los .Derechos Humanos, a Colombia la 
acusan permanentemente dé que este es el país 
de la muerte y es cierto, aquí se ._ violan los 
Derechos Humanos, aquí la sociedad civil sigue 
siendo víctima, más de millón y medió de ciuda-
danos han sido desplazados sin tener nada que 
ver con la guerra, y los que generan la guerra la 
siguen generando, sin que ellos tengan ninguna*' 
solución, trabajemos por ese entendimiento, tra-
bajemos por encontrar el camino que acabe la 
violencia, por encontrar el camino que, acabe 
con la corrupción buscando-acciones distintas, 
permitamos que exista vigilancia de los ciudada-
nos y ciudadanas sobre la actuación de, sus 
-gobernantes y sus voceros en las corporaciones 
públicas colombianas, acabemos con la política 
del narcotráfico sobre la convicción de que para 
ellos necesitamos el esfuerzo y el concurso de 

-todos los colombianos, incluyendo los que de-
linquen como los señores narcotraficantes y que 
tenemos que indiscutiblemente acabar igual- 

mente con esos factores que generan la violencia 
como'la concentración de la riqúeza'y el alto, 
alto número de pobreza y humildes de Colombia 
'que todos los días, esperan la voz del Estado 
colombiano. 

Señor Presidente, señores Ministros, muchí-
simas gracias señores- Senadores por escuchar 
estas opiniones y. ésos son "nuestros puntos de 
vista para expresar que lo mejor es que. hoy se 
mantenga vigente el artículo 35 de la Carta 
Política de 1991, que fue el producto del consen-
so de todas las expresiones de los colombianos 
que estamos buscando los caminos de entendi-
miento y convivencia y por qué retaliaciones, 
por retaliaciones.  irresponsables, pór falta de 
visión de Colombia y del país, por falta de qué 
generosidad, muchas veces se " ha- pretendido 
acabar con la Carta Política del 91,.en suma sin 
entender. y comprender que ella abrió el camino 
de' reencontrarnos" los colombianos en nuestra 
pluralidad política, ideológica, religiosa y cultu-
ral que son la'méjor herencia para construir una 
nueva Colombia. 

Muchas gracias, señor Presidente. 
-Al concluir su intervención, el honorable 

Senador Jaime Dussán Calderón deja los 
siguientes documentos como constancias: . 

NUESTRA POSICION FRENTE AL 

	

.. NARCOTRÁFICO' 	' 
Evolúción del problema del narcotráfico 
1. En los últimos años, hemos avanzado- en 

conocer el narcotráfico 'como factor estratégico 
de poder, incrustado eñ el. conflicto-interno qué 
vivimos en Colombia. Hoy sabemos que es mi 
fenómeno que atraviesa a todas las instituciones 
del Estado y de la sociedad. 	_ 

Varias 'de las familias de más alto abolengo, 
se 'han visto involucradas en el narcotráfico, lo 
cuál es lógico- pórqué lá ambición de riqueza-es 
el motor de la oligarquía. 

Su pretensión de _tener o incidir á todos los 
hilos del , poder en él país, busca garantizar 
condiciones para el. desarrollo del "negocio" y 
para legalizar ante los viejos o nuevos poderes, 
la gran riqueza que extraen de este tráfico ilegal. 

- Otra vía usada para sacar adelante el "nego-
cio" y para preservar sus ganancias, es la guerra 
'la cual también tiene expresiones, importantes en 
este período. 	 " 

La 'inserción del narcotráfico en él conflicto 
interno, está afectado por la evolución qué ha 
tenido el negocio de las drogas a nivel mundial, 

.la cual se caracteriza, tanto por lá disputa de.los 
mercados nuevos de Europa y'Japón, cómo por 
la"extensión del consumo de los derivados de -la 
Amapola; situación que marca un incremento 
.qué valoriza la heroína, hasta tener un preció por 
kilo que es diez veces más que el" de un kilo de'  
cocaína. Mientras en Nueva York vale 20, mil 
dólares un kilo de,cocaína, uno de heroína'vale 
200 mil dólares. 

Esto explica la proliferación en Colombia, de 
los cultivos dé amapola y' la caída de los de la 
coca, y se puede entender por. qué los carteles 
ligados a la amapola, comienzan a ser los' más 
poderosos y los más duros para la defeñsá de sus. 
ganancias. 	 ' ' 

Otro' elemento :nuevo es la reactivación del 
negocio de la marihuana, á raíz del surgimiento 
de' una-  nueva sustancia narcótica. derivada' de 
ella. - 	 , .. 

2. Es notoria la subordinación de los partidos 
oligárquicós ante el capital narco;  expresado en: 
financiación de campañas electorales délos gran-
des caciques nacionales y los gamonales regio-. 
nales, compra de la mayoría 'de los constituyen-
tes para , hacer posible leyes como la de 'no 
extradición. 

Sigue, campante la corrupción de 'la rama 
judicial y ahora se hacen evidentes, los nexos 
entre la Fiscalía y los narcos y miembros' dé la 
Procuraduría que trabajan a su servicio. 

Surgen nuevos carteles como.el de la Costa, 
Bogotá, Viejo Caldas, etc., pues las posibilida-
des del negocio ilícito, se multiplican y por tanto 
sus posibilidades. Desde esta óptica, ubicar como 
punto de referencia la victoria de este gobierno 
contra el narcotráfico en los,hermanos Rodríguez 
Orejuela, es-un sofisma. de distracción, pues el 
narcotráfico se multiplica. Somos claros, en 
manifestar que el problema del narcotráfico no 
depende de dos hombres. 

Consideramos que dada la crisis económica 
a que se ve abocada Colombia por la política 
aperturista y la mayor rentabilidad del cúltivo de 
plantas alucinógenas, es un fenómeno que tiende 
a expandirse por todos los rincones del país. El 
mismo, modelo neoliberal capitalista condena a 
la ruina a miles de productores agrícolas, peque-
ños, "medianos y jornaleros, a los cuales les va 
quedando como alternativa de sobrevivencia el 
cultivo de los productos más rentables: la hoja 
de coca, la amapola y la marihuana de otra 
manera no puede sobrevivir. 

El fenómeno del narcotráfico cobra nuevos 
rumbos,.se viven realinderamientos a su interior 
y mucha proyección global va adquiriendo el 
narcotráfico en .Colombia. Así mismo, es cada 
vez mayor el entronque con , los poderes del 
Estado y la supeditación de los partidos políticos. 
tradicionales al capital narco.. 	, 

El ELN frente al narcotráfico 
1. Seguimos asumiendo una política de des-

linde general frente ál- narcotráfico en todas las 
-fases del proceso y caracterizamos como bur-
guesía narcotraficante al sector de, empresarios 
en su conjunto. 	 . 

2 Asumimos' posiciones particulares frente a 
cada grupo o cartel del narcotráfico, de acuerdo 
también a las posiciones qué ésos mismos asu- 
men frente a nosotros, al movimiento popular y 
su comportamiento en la guerra suciá. 

3. Debemos buscar un camino soberano de 
resolver el problema en Colombia, diferenciado 
del intervencionismo de la política antidrogas'de 
EEUU. ' ." 

4. Propendemos por un marco global a nivel 
internacional que permita crear instrumentos 

'Sobre el narcotráfico también ver 'entrevistas a Ma-
nuel Pérez -en ELN y la coyuntura actual. También 
entrevistas con NicolásrRodríguez y Antonio García. 
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internacionales para superar este problema, en 
una estrategia que considere la situación dife-
renciada de productores agrícolas, en relación a 
quienes la procesan, la comercializan., lbs agen-
tes financieros, consumidores y lavanderías. 

5. Estamos contra la extradición. 
6. Se deben favorecer políticas de sustitución -

de cultivos, restricción del comercio de narcóti-
cos, rehabilitación de drogadictos y educación 
sobre los daños qúe acarrea el consumo de 
drogas: _ 

7. Buscamos que se .desarrolle una posición 
común en el movimiento revolúcionario.colom-
biano, en términós de diferenciarse categórica-
mente con el narcotráfico. 

Principio/voces/ Camilo/ Mirada/ Símbolos/ 
Historia/ Actualidad Elena/ Recursos Naturales/ 
Derechos Humanos/ Entrevistas/ Informativo 
Semanal/. 

Voces de Colombia 
Voces@voces.org. 

FUERZAS ARMADAS 
REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA 

EJERCITÓ DEL PUEBLO FARC-EP 
COMISION INTERNACIONAL 
• POLITICO DIPLOMATICO 

Comunicado de prensa 
Informamos a la opinión pública nacional c 

internacional. 
1. Por"  principios, por ética y por moral revo-

lucionaria, que nos guía, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia= Ejército del Pue-
blo FARC-EP, no comparte, no negocia, ni 
tienen relación con el narcotráfico, lo rechaza-
mos porque genera corrupción, impunidad, cri-
minalidad, descomposición social, entre otras" 
cosas, afectando especialmente a los jóvenes del 
mundo entero. 

2. Con respecto al narcotráfico y sus nefastos 
efectos la Octava Conferencia Nacional"Guerri-.  
llera (La Uribe abril de 1993) lo define como un 
fenómeno político, económico y social que debe 
tratarse con medidas de igual carácter, sin 
utilizar la vía militar represiva. 

3. Consecuentes con los mismos principios 
rechazamos la extradición de nacionales para ser 
juzgados en ótros países. 

4. Llamamos al poder legislativo a defender 
la soberanía nacional y la dignidad de la patria 
ante la abierta intromisión del imperio de los 
Estados Unidos, no aprobando ese proyecto de 
ley. 	• 

5. La supuesta guerra contra el narcotráfico 
es manipulada políticamente por los Estados 
Unidos para entrometerse, aúnmás en los asuntos 
de los países de América Latina, se retrocede a 
formas colonialesde dominación y dependencia a 
nombre de esta supuesta guerra. 
' Comisión Internacional, 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia-Ejército del Pueblo 

Junio 8 de 1997. 
1997 año del Che. 

Medellín, dos (2) de junio de mil_ novecientos .. 
noventa y siete (1997) 	 - 	_ -:  

Doctor(es) 
• LUIS FERNANDO LONDOÑO 
Presidente honorable-  Congreso de la 

República.. 
E. S. 	D. 
Respetados doctores: 
Reciban ustedes mis más saludos' sinceros, e 

imploro altísimo para que les dé sabiduría a mi 
manifiesto, y hago votos a la Divina Providencia 
por vuestra salud y bienestar. 	 - 

Como bien es sabido el tema de actualidad 
que consterna a la Nación es la "Extradición de 
Nacionales", esmi pensamiento e inquietud que 
preocupado por la crítica situación que atraviesa: 
nuestro país, en lo relacionado a la viabilidad de 
aplicar la extradición, y lo-que ello significaría 
para nuestra Nación, en caso de que se - viera, 
vulnerando los derechos, sin conceder el más 
mínimo respeto a las garantías•constítucíonales, 
legales y de derechos humanos del campo inter-
nacional, como de un prófundo- estudio, veo la 
importancia de que se implante lá extradicióñ en 
nuestro país, siempre y cuando se use como 
arma para combatir-  ciertos delitos que 
desestabilicen las Naciones y pongan en peligro 
la existencia de la humanidad, pero enmarcada 
en las leyes que rigen a Colombia, respetando 
principios constitucionales, tales como el de la 
cosa juzgada, lá territorialidad, la no retroac-
tividad cuando esta sea desfavorable, que las 
penas que se impongan a nuestros nacionales en 
el exterior, no excedan a las • fijadas en nuestro 
estatuto penal punitivo, por el mismo hecho, que 
se respete el debido proceso y la libre aprecia 
ción de la prueba, para que aquel a quién se le 
sindique de un delito pueda controvertirla. • - 

Es por lo anterior, que para entrar a exponer 
mi punto de vista, declaro la procedencia de la 
extradición, siempre y cuando esta sea condicio-
nada, como manifesté anteriormente, y para 
entrar a sustentar el motivo que -me induce a, 
afirmar ello, necesariamente tengo que adentrar 
desde los orígenes mismos de esa medida inter-
nacional, llevada a la actualidad, pára así compa-
rarla y entrar a aplicarla en su medida a nuestra 
sociedad, buscando con ello fines de paz, de 
equidad, ley y justicia. • 

La extradición en un medio de. coóperación 
internacional contra el crimen, no una vía para 
dejar de aplicar la ley colombiana cuando quiera 
que esta resulte aplicable, se ha aplicado ya, o se 
está en proceso de aplicarla, como tampoco es-
un modo para buscar la aplicación de la ley más 
desfavorable al acusado cuando varias leyes 
resultan en principio aplicables. 

En tiempos. antiguos el extranjero que se 
refugiaba buscando protección en los dioses del 
país, o el que cometía contra un extranjero delito 
en su propio país, no era entregado"salvo que el 
delito fuera tan grave que el sindicado tenía que 
ser. sacrificado•  en venganza: sucedió en pocos 
casos surgiendo una institución favorable a- la 
delincuencia y contraria-a la justicia universal 
consistente en el asilo internacional fundamen- 

tado en el principio religioso de la inmunidad de 
los templos o de las estatuas de los dioses, que 
hoy se conservan para los delitos. políticos. 

La edád media fue también contraria a la 
extradición, sin ser esto" motivo de extrañeza si 
consideramos la formación política interna de 
los estados feudales. 

Gracias a la evolución del derecho y las 
continúas y frecuentes relaciones internaciona-
les entre los Estados, y sustituyendo a la razón 
de la fuerza, la fuerza de la razón el imperio del 
derecho y con la ayuda mutua de los Estados en 
lo referente a la justicia se fue tornando más 
fuerte el,  principio, de la extradición. 	• 

Roma conoció de la extrádición, se pedía por 
la suprema autoridad del Estado la aplicación, 
del principio respecto a los Estados dependien-
tes de Roma, representaba una manifestación de 
supremacía. 	 • 

Respecto de los Estados que no se encontra-
ban en esta relación de dependencia o subordi-
nación regía el carácter de una satisfacción 
exigida a causa de ofensas inferidas por el delin-
cuente al Estado. La nó concesión implicaba una 
declaración de guerra. Roma reguló la extradi-
ción mediante tratados de guerra que celebraba 
con los países que dominaba o con los vecinos. 

Sólo a partir de 1376-se celebró el tratado 
entre Francia y Saboya•en que se consideraba 
nefasto  que quedara el criminal y los actos-
delictivos sin castigo, puesto que estos afecta-
ban la justicia interna de los países, ya que para 
salvarse de la ley` sólo era necesario pasar la 
frontera del respectivo país en el cual se había 
perpetrado el delito. 

Como Institución del Derecho Penal Inter-
nacional la extradición ha reemplazado vestigios 
medioevales que confundían la hospitalidad con 
la impunidad, ya que con el asilo se creía honrar 
la divinidad extendiéndole su dominio a deter-
minado lugar y así se protegía y encubría el delito 
mediante, el amparo otorgado al criminal, 
liberándolo del justo castigo que le correspondía-
por el imperio de la Ley Penal. 

De no existir la extradición impotente será la 
acción de la justicia, cuyas normas protegen a la 
humanidad y la orientan por las sendas de la 
razón, del.  progreso, de la cultura, del respeto y 
del derecho. 

La palabra extradición viene del vocablo latino' 
ex-trádition, de "ex" fuera de y "traditio" acción de 
-entregar. Su esencia radica en que el delincuente 
fugitivo es capturado por el Estado en cuyo térri-
torio se refugia y es entregado por él a la soberanía 
del Estado encargado de castigarlo.- 

Respecto al fenómeno jurídico de la extradi-
ción, las teorías son muy diversas, entre ellas 
existen discrepancias, mientras unos combaten 
sus fundamentos otros le dan distintas formas de 
aceptación pero la historia demuestra que la 
extradición es un arma efectiva para combatir la 
delincuencia y una regulación del principio de 
justicia dentro del campo"de las relaciones inter-
nacionales. 

El deber de la exgradición surge de la solida-
ridad universal para, el cumplimiento de la jus- 
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ticia, y cada día se ve como se acentúa una 
cruzada internacional cóntra la delincuencia rea-
lizada en o contra extranjeros. 

Los tratados de extradición constituyen un 
instrumento definitivo para el desarrollo de la 
cooperación pactada entre los Estados para la 
represión de los delitos en que se establecen 
reglas precisas fundadas en la más estricta 
reciprocidad. 

El tratado consagra que los Estados se entre- 
garán recíprocamente las personas que se hallen 
en el territorio del otro que se encuentran proce-
sadas por un delito, que hayan sido declaradas 
responsables de haber cometido un delito o 
condenadas en debida forma por la misma razón. 

En la lista dé los delitos que hacen viable la 
extradición se han incluido aquellos que en la 
época moderna tienen mayor gravedad como el 
tráfico de narcóticos o de estupefacientes. 	_ 

De ésta manera se facilita la cooperación de 
las autoridades nacionales y extranjeras en la 
lucha emprendida contra el crimen y la 
delincuencia. 

Encuentro procedente la extradición de na-
cionales, cuando el delito comprenda actos que 
se hayan realizado en el territorio de ambos 
estados con la intención de que sea consumado 
en el Estado requeriente. 

Es por lo anterior el gran interés del Gobierno 
Nacional en facilitar procedimientos a las auto-
ridades colombianas en la represión y castigo de 
los delincuentes y la cooperación internacional 
en estas materias, siendo estas eficientes y 
enérgicas en ese fin. 

Reconozco ampliamente que la extradición 
mejora los estatutos legales, de normas básicas 
que ayudan a 'superar el fenómeno existente 
sobre la impotencia e impunidad, surgido de la 
creciente modernización de los grupos crimina-
les, apoyados por gentes capaces, y con elemen-
tós especiales de transportes y de armas que 
hacen de la viabilidad de la extradición un instru-
mento útil para la defensa de la sociedad median-
te el respeto de la Ley Positiva y la actividad 
punitiva. 

Lo que sí es inmegable es que de existir la 
Extradición, en la comunidad internacional ypor 
ese hecho el Estado se encuentra condicionado a 
la finalidad de la solidaridad interestatal. La lucha 
contra los delitos y la abolición de la delincuencia, 
por una paz moral y humana, sería más efectiva a 
fin de evitar una anarquía completa de principios, 
destructora de nuestra civilización. 

En conclusión, llego al consenso unánime, 
que la extradición constituye una herramienta 
de orden nacional e internacional de importancia 
indiscutible para evitar que las decisiones judi-
ciales resulten inútiles como consecuencia del 
refugio alcanzado por delincuentes en un terri-
torio distinto al del Estado llamado a castigarles, 
el cual como resultado de tal acción vería así 
burlada la aplicación de su soberanía punitiva. 
Lo anterior quiere decir que es de la esencia 
misma de la institución el carácter defugitivo de 
un delincuente, y su captura por parte del Estado 
en cuyo territorio se refugia, para ser entregado  

a la soberanía del Estado competente para juz-
garlo o para castigarlo llegado el caso, no .te-
niendo el delincuente juicio pendiente ni habien-
do sido ya-juzgado definitivamente por los mis-
mos hechos en el Estado requerido, pues de no 
formularse tan elemental reserva se vería viola-
do el principio universal del Non Bis In Idem. 

También se debe de tener en cuenta en tan 
impórtante tema y que la Constitución Colom-
biana nunca antes había regulado la extradición 
de nacionales colombianos. Eso significa que la 
aplicación de los postulados éticos y jurídicos 
implícitos en la represión de aquellos delincuen-
tes que atentan contra los valores fundamentales 
de la comunidad y que se encuentran en tales 
condiciones, ha sido siempre deferida por el 
Constituyente Colombiano al Legislador 
Ordinario. 

Se debe conceder la extradición de Naciona-
les Colombianos, ya que no hay razón valedera 
para el Estado proteja los delincuentes comunes 
nacionales, cuando un colombiano delinque en 
el exterior y logra regresar a su patria, la impu-
nidad es completa. No lo castigan donde realizó 
la fechoría, por que se fugó, y tampoco en. 
Colombia por que aquí no existe proceso o no 
hay pruebas. No es el. caso de los delitos 
políticos, situación que tiene otro manejo. 

Por otra parte, nuestro. sistema penal, esta-
blece que la competencia para conocer de las 
infracciones penales, básicamente la tiene el 
Estado en cuyo territorio se haya realizado el 
hecho delictivo, corolario incuestionable de lo 
cual es que verificado un delito en el territorio de 
un Estado determinado y siendo éste por lo tanto 
competente para su conocimiento, si el delin-
cuente ha logrado abandonar dicho territorio y 
se encuentra en. territorio colombiano, cualquie-
ra que sea su nacionalidad resulta lógico y 
consecuente conceder la extradición de quien ha 
delinquido dentro de dicho ámbito territorial. 

Frente a todo lo anterior resultaría contradic-
torio, incoherente, e ilógico que el Estado co-
lombiano, no permita en cambio eljuzgamiento 
de sus nacionales por las autoridades del Estado 
en cuyo territorio hayan delinquido. 

Dicho en otras palabras, no se entiende 
cómo, si Colombia puede llegar inclusive al caso 
evidentemente extremo de juzgar a extranjeros 
que hayan cometido en el extranjero en perjuicio 
de extranjeros, no permita en cambio que sus 
nacionales puedan ser juzgados en el territorio 
extranjero, donde' tales nacionales hayan come-
tido un delito, además en perjuicio de ese país. 

Por otra parte y en atención a las razones 
expresadas, no se entiende que en el presente 
caso pueda hablarse de un traslado de poderes, 
cuando de lo que se trata pura y simplemente, no 
es otra cosa que la del conocimiento 'de la 
soberanía territorial, o si se quiere del ámbito 
espacial de validez de las normas del Estado en 
cuyo espacio o territorio se haya realizado un 
delito. En cambio si habría tal trasladó ál acep-
tarse la tesis contraria. Tal traslado de poderes 
se daría también cuando el delincuente ha sido ya 
juzgado o lo está siendo en Colombia y la acción 
criminal se ha realizado total o parcialmente 
dentro del territorio patrio. 

Así, pues, los principios anteriores demues-
tran como un hecho indiscutible, que el Estado 
en cuyo territorio se cometió un delito tiene 
derecho y la competencia para juzgar a quien lo 
ejecutó, si se encuentra el delincuente dentro dé 
dicho territorio. Ahora bien, desconocer ese 
derecho únicamente porque el responsable haya 
huido y escapado a la acción de la justicia, no_ 
solamente resulta contrario a la lógica y al 
derecho, sino que haría que el Estado que_ en 
tales condiciones niega la extradición se estuvie-
ra colocando un una situación de complicidad y 
haciendo de su respectivo territorio un santua-
rio o asilo de la delincuencia. 

La mejor forma de defender la soberanía del 
Estado, es precisamente no desconocer la ajena, 
y la aplicación sin límites del llamado estatuto 
personal aplicado en el campo penal llevaría al 
absurdo de que Colombia, siempre que uno -de 
sus nacionales delinca en cualquier país del 
mundo impida que se realice allí su juzgamiento 
y reivindique en todos los casos su competencia, 
para conocer del proceso respectivo. 

Siendo cierto lo anterior expuesto, acepto la 
extradición como una pronta solución a ese 
flagelo que tantas vidas ha costado, todo delin-
cuente a quien se le pruebe por medio del debido 
proceso su responsabilidad o culpabilidad debe 
ser sancionado. Tal es la única manera de res-
guardar y proteger el recto orden social de 
manera que al argumentar que es inconstitucio-
nal la extradición de delincuentes colombianos 
del territorio patrio hacia otras latitudes acusa-
dos por cualquier clase de delitos, no se está 
procurando la impunidad de nadie sino claman-
do. porque la sanción se imponga acatando el 
debido proceso que comprende no solamente las 
formas sino también los funcionarios encarga-
dos de. adelantar y de aplicar las -sanciones 
correspondientes, llegado el caso, con el respeto 
de los derechos básicos. 

Al declarar la procedencia de la extradición 
esta-debe estar ratificada en un tratado público 
mediante ley, y puesto en vigor sin retroactividad, 
ya que las penas o sanciones impuestas a quienes 
se extraditen tendrán que estar sujetas a las 
aplicables en su país, . esto indica que no se 
aplicará la pena de muerte como así se contem-
plan en otras legislaciones, por delitos como de 
traición a la patria o de tráfico de estupefacien-
tes, o del acceso carnal mediante engaño, para 
los efectos cualquier ilícito es lo mismo' pues ese 
tratado no debe chocar abiertamente contra la 
Constitución ni contra la ley colombiana. 

Es por lo primero que los estatutos del dere-
cho y los representantes del Gobierno en general 
deben considerar la viabilidad de la extradición, 
siempre y cuando no se vayan a lesionar la 
Constitución y las leyes de cada uno de los 
Estados. ' 

Porque precisamente ese respeto y acata-
miento a las respectivas normas, es lo que hace 
más respetable a cada una de las partes contra-
tantes. Dentro de regímenes verdaderamente 
democráticos, lo primero que debe entenderse 
es el no ir a vulnerar el sistema propio de cada 
país. 
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Se ve pues de manera clara,..cómo un tratado 
público en este caso el de la extradición no. 
puede ir en contra de los principios constitucio-
nales y legales de nuestro país. . 

La soberanía aquí, en Colombia reside esen-
cial y exclusivamente en la Nación. En nuestra 
propia Nación y es así nuestra soberanía no 
depende de las naciones extrañas y como de ella 
emana los poderes públicos que se ejercerán en' 
los términos- que la . Constitución establece, 
síguese que es obligación tanto de la.ley nacional 
como de los tratados públicos llamados a tener 
vigencia u operancia en Colombia. Es deber de 
todos, los nacionales y extranjeros en Colombia 
vivir sometidos a la Constitución y a lás leyes, 
respetar .y obedecer a las autoridades, aquélla 
está señalando las pautas con lineamientos gene-
rales a los cuales debe someterse la acción o 
desarrollo de actividades de toda clase de insti-
tuciones, organismos. y personas ya en él ámbito 
privado, ya en el público, incluyendo dentro de 
este acatamiento, por ejemplo, la forma como 
deben hacerse, modificarse o derogarse las le-
yes, así como también aquella necesaria para 
modificar la propia Constitución. Pero como'en 
esta misma se señalan sus fines y los derechos de 
los asociados,,- como estas disposiciones son 
fruto de la soberanía y como ésta reside esencial 
y exclusivamente en la Nación,_ conclúyese que 
le está vedado al Estado el privar a ninguno. de 
sus nacionales del derecho de invocar la protec-
ción o tutela de sus propias leyes, así como 

,también a ese mismo Estado le está prohibido. 
despojarse de los atributos y funciones que tiene 
con relación a sus subordinados. Las autorida-
des de-Colombia están instituidas para proteger 
a todas las personas residentes en su territorio, 
en sus vidas,- honra y bienes y para asegurar él 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado' 
y,de los particulares, para garantizar esa protec-
ción y ese cumplimiento, tanto el Estado como 
los ciudadanos deben cumplir, deben sujetarse a.  
la misma Constitución y a las leyes debidamente 
promulgadas. 

Claramente ordena la propia Constitución y 
en reiteradas -jurisprudencias, ampliamente co-
nocidas de la Corte, qué al nacional, colombiano 
que ha delinquido o. a quien se acusa de haber'.  
delinquido y que se encuentra en su territorio ya 
sea cautivo o en libertad, se le juzgue teniendo en 
cuenta nuestro propio código penal, en cuanto 
define-  los delitos y las sanciones por jueces y 
tribunales colombianos, atendiendo la'compe-
tencia fijada para cada uno de ellos, observando, 
es decir, acatando, cumpliendo en su integridad 
las formas, las ritualidádes, los procedimientos 
propios del juicio y llegado el caso, aplicandola 
ley permisiva o favorable aun cuando sea poste-
rior al acto .imputado. Lo anterior es lo que 
quiere la Constitución, lo que ordénala Consti- ' 
tución, lo que la Constitución hace cumplir: Es 
decir, esa es la manifestación de la voluntad de 
la soberanía nacional, en otras palabras es lo que 
quiere, lo que ordena y lo que la soberanía 
nacional ha de hacer cumplir. Y que todo se haga 
es, del caso repetir dentro del territorio nacional 
y de- acuerdo con nuestras leyes también nacio- 
nales. - 	 ' 

Indica lo anterior que lá Constitución es de 
órigen indestructible de nuestra legislación, si en 
la Constitución nuestras leyes encuentran vida, 
si todo lo que ellas disponen ha de cumplirse con 
arreglo.a los mandatos constitucionales, siendo 
la extradición la solución a los problemas 
sociopolíticos de otros'Estados, ésta debe estar 
condicionada a ñuestro ordenamiento constitu-
cional y legal. Porque cuando una ley pugna con 
la Carta_, el funcionario legislativo; ejecutivo, o 
judicial que tenga la-misión de aplicarla debe 
abstenerse de hacerlo porque en ésta se ordena 
de manera perentoria y sin excepción ninguna: 
"En tódó caso de incompatibilidad entre la Cons--
titución y la ley, se aplicarán de preferencia las 
disposiciones constitucionales". 	' - . 

Al manifestar al señor Presidente del honora-
ble Congreso,. doctor Fernando Londoño 
Capurro, y a los- honorables Congresistas de 
nuestra República, la procedencia de la extradi-
ción en Colombia pero condicionada no se está 
buscando la impunidad de-los delincuentes, por 
el contrario, se exige que sean debidamente 
sancionados. Pero'que lo sean con sujeción a la 
ley que le es aplicable. El nacional colombiano 
que sea reclamado, y se encuentre demostrado 
que encontrándose en Colombia se le adelante 
proceso conforme a la ley penal o condenado 
por el mismo hecho que es solicitado por jueces 
competentes colombianos y con arreglos a las, 
disposiciones sustantivás y procedimentales, ello 
hace inoperante la extradición,_ porque de ser así, - 
iría en contra del principio constitucional consa-
grado én el artículo 29 de nuestra Carta Magna 
que trata del non bis in idem, lo que 
imperativamente ordena nuestra Constitución 
que no puede ser modificada por un tratado 
público, como también, así puede ser-modifica-
do lo relativo a competencias y procedimientos. 
La Carta asegura el debido procedimiento y la 
debida competencia, y la favorabilidad de la ley, 
si a ' más de todo lo ya dicho a _uñ nacional 
colombiano, que tiene derecho a que se le 
aquí en Colombia, según lo ya demostrado, 
puesto que su patria tiene norma sustantiva y 
procedimentales penales, que señalan los delitos 
y sus penas y los jueces competentes y sus 
procedimientos, las cuales dében'serle aplicadas 
aun, cuando el delito se haya cometido en el 
exterior siempre y cuando en ese Estado se le 
adelante el proceso por una conducta prevista 
como delito y con una sanción compatible con la 
nuestra, por lo cual no se está consagrando ni 
garantizando impunidad ninguna. 

Consiste lo anterior en que el nacional colom-
biano se debe Juzgar conforme los mandatos 
legales y constitucionales vigentes, es decir, si ya 
se le adelanta proceso, o ha sido condenado por 
el mismo hecho punible que es reclamado por el 
país extranjero no procederá la extradición, 
.pues ha sido juzgado en su patria, de darse lo 
contrario habría expresa violación de las leyes y 
de la Constitución, pofque se enviaría al extran-
jero a ser juzgado por segunda vez por el mismo 
hecho, y -en esta ocasión no por sus propios 
jueces sino por jueces extranjeros que no cono-' 
cen su idiosincracia, su temperamento, su am-
biente familiar y social, a ser juzgado en idioma  

extranjero que desconocen y cuyo perfecto co-
nocimiento para eficaces medios de defensa o de 
justo juicio no se puede 'suplir por medio de 
intérpretes, para aplicarle'una ley extranjera y en 
idioma - extranjero y, . para conminarlo en una 
cárcel en la cual nunca podrá -llegar una mano 
amiga ni un sabio consejo que pueda hacer algo 
por su rehabilitación, dándose cón ello un total 
desconocimiento dala ley que se le va a aplicar 
y de los medios por los cuales se le va a imponer, 
es por lo anterior citado que sigo declarando 
viable la extradición pero a excepción de los 
casos juzgados, o de aquellos que las autorida-
des respectivas hayan avocádo el conocimiento 
de una investigaciónes_ 	garañtizando así los princi- 
pios constitucionales ya citados como son el de 
la cosa juzgada (nom bis in idem) y para este 
caso en particular otro principio interna-
cionalmente reconocido por la mayoría de los 
Estados como es el de "favorabilidad" indicando 
con ello que aquel que se le impute un hecho 
siempre se le aplicará la ley permisiva o favora-
ble aun cuando -sea posterior, o - sea que la ley 
restrictiva o desfavorable no se aplicará de for-  
ma retroactiva. 	- 

No obstante que la extradición de nacionales 
resultaría violatorio de los principios constitu-
cionales, que para el caso colombiano ya queda-
ron expuestos y que ya se hayan casi universal-
menté consagrados en los ordenamientos cons-
titucionales de los diversos países, en muchos se 
ha-hecho explícita la precisión de que por trata-
dos internacionales, se regirá la extradición de 
extranjeros garantizando además que no podrá 
pactarse paró delitos políticos. En nuestro caso 
en particular tiene operancia en cuanto a delitos 
políticos se.tratá, pero también se concluye que 
se debe dar para lós delitos comunes, con el 
único fin de combatir los flagelos que atentan 
contra la humanidad en general, tal es el caso del 
narcotráfico,. pero siempre y cuando esta medi-
da no afecte las - garantías constitucionales y 
legales precitadasen este documento, es decir, sí - 
se debe dar la extradición en Colombia como -
herramienta única para combatir ciertas conduc-
tas ilícitas, siempre y cuando esté condicionada' 
en el marco legal que nos rige. 

Después de,un somero análisis a todos y cada 
uno de los, puntos expuestos, -'de cómo debe 
resolverse el problema de la extradición en Co- -
lombia se llega a la conclusión que si el prócesa= 
do colombiano resulta condenado, debe pagar 
en Colombia la pena-  por la totalidad del delito 
cometido aunque en parte éste haya sido consu-
mado en territorio extranjero. Si el colombiano 
resulta absuelto, habría, un- problema de cosa 
juzgada respecto del delito en sil totalidad, 
como acto que ha afectado dos o más territorios, 
-en este caso quedaría excluida la extradición, 
porque primaría el , reconocimiento de la ley 
nacional. 	 . 

Si la extradición solicitada es con el fin de que 
se cumpla una condena por país extranjero y por 
delito-  común, será viable ello porque se hará'  
cumplir la - condena impuesta conforme a la 
legislación del estado requeriente o el resto de 
dicha condena que quede por purgar, ya que de 
no'darse ello, se estaría patrocinando la impúni- Li 
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dad, siempre y cuando-qué no se,trate de conde-
nas impuestas contra procesados ausentes, pues 
entonces, si consta que el delincuente estaba en 
Colombia mientras en otro país que lo juzgaba o 
condenaba a espaldas suyas, esas decisiones no 
-se pueden reconocer por las autoridades Colom-
bianas ya que implican ,violación del derecho 
. universal dé defensa, pero reiterando siempre-
que esa sanción impuesta no vaya en contra a las 
establecidas en Colombia y decimos ello porque 
las cláusulas de extradición de mil novecientos 
ochenta y ocho (1988) fueron impuestas por los 
Estádos,Unidos de,América que, a través de ese 
instrumento, lleva a sus tribunales y condena a 
las penas máximas a acusados de otras naciones, 
especialmente si proceden de América Latina y, -
señaladámenté-de Colombia. Tal es él caso del 
tratado de extradición suscrito por Colombia y 
los Estados Unidos de mil novecientos setenta y 
nueve (1979) por los Gobiernos dedos doctores- 
Belisario Betancourt Cuartas y Virgilio Barco
Vargas (p.p.d) cuando entregaron a más de diez 
colombianos a los Estados Unidos donde la 
mayoría fueron condenados a penas extremas no - 
aplicadas, a los delincuentes estadounidenses 
por los mismos cargos. - 

Si hablo de tratados de extradición necesaria-
mente tengo que remitirme al artículo 6° de la 
Convención de Viena ya que éste se convirtió en 
un peligroso instrumento utilizado con fines de 
represalia contra los nacionales --de cerca de 
treinta y un países considerados como produc-
tores o de tránsito, y digo que- se trata de un 
instrumento peligroso ya que los.Estados Uni-. 
dos de América no ha ratificado el pacto interna- 
ciónal • de derechos civiles y. políticos de las 
Naciones Uñidas de mil novecientos_ sesenta" y 
seis (1966), ni la convención sobre Derechos 
Humanos- dé mil,'novecientos sesenta - y nueve 
(1969), que contienen las garantías penales -mí-  
nimas y, en cambio, reclaman -en extradición a 
acusados extranjeros para condenarlos con 
drasticidad y sin el debido proceso valga el caso 
citar algunos de trascendencia internacional como 
el de Carlos Lehder, Botero Moreno, José Ca-
brera, y otros. 

Siendo. viable la extradición para delitos co 
munes ésta estará sujeta a las condiciones pre-
vistas por la legislación colombiana y por los 
tratados de extradición aplicables pero no per-
mitiendo en ningún momento que nuestro país 
sea constreñido por otro Estado-Parte, podero-
so a que cambie su legislación interna para 
establecer la extradición de. nacionales dejando 
de un lado nuestros principios-constitucionales; 
legales y por ende derechos adquiridos.en trata-
dos internacionales llevados a nuestra Carta 
Magna. Tal cual como sucedió en el tan mencio-
nado Gobierno del-doctor Virgilio Barco Vargas. 
(q.p.d.) - donde por medió de un decreto de 
Estado de Sitio, más concretamente el 1880 de 
mil novecientos ochenta y nueve (1989), donde 
se suspendió la vigencia del artículo 17 del 
Código Penal y se estableció la extradición' 
ejecutiva de nacionales colombianos reclama-
dos por otros Estados (Estados Unidos de Amé-
rica) por délitos del nárcotráfico y cónexos, sin 
el debido proceso penal, y sin el previo concepto -  

de la Corte Suprema de Justicia, és decir, vulne-
rándo todos- los principios constitucionales y 
legales -a que como nacionales. colombianos 
tenemos derecho. 	 ' 

En conclusión ratifico la viabilidad. de la 
extradición, ya que el ánimo'es el de cooperación 
con todas las autoridades - extranjeras para la -, 
represión justa y legal del delito, cualesquiera 
sean sus autores, la esfera en que se presentó y 
la modalidad que asuma,-sólo si el delito com-
prende actos que se hayan realizado en el terri-
torio de ambos Estados, con la intención de que' 
sea consumado -en el Estado requeriente, siem-
pre y cuando en Colombia no se esté adelantan-. 
do o se haya adelantado procesó por el mismo" 
hecho, la anterior afirmación -hace referencia a 
esa ejecución que tiene én parte la característica 
de constituir delitos consumados en Colombia 
referentes 'a la -violación del Estatuto Nacional 
de' Estupefacientes, comporta, además. las cir-
cunstancias de haberse cometido. en el territorio 
nacional para seguirse consumando en. territorio 
extranjero. Se da por tanto, la situación prevista 
en nuestro ordenamiento penal- colombiano, la 
aplicablé es la ley nacional. Al no haber vacío én 
nuestra legislación al respecto, puesto que "las 
normas de nuestro Código Penal y de Procedi-
miento Penal constituyen un ordenamiento com-
pleto y exhaústiüo sobre -la materia, puede' afir- 
marse categóricamente que cuando el hecho se 
produjo en territorio nacional y éste adelanta o 
adelantó proceso judicial-por ese mismo hecho, 
no debe ' el - Estado en este -caso nuestro país 
Colombia, renunciara la aplicación de la legisla-. 
ción y jurisdicción interna .con . respecto a los 
derechos adquiridos en nuestra Carta Magna y 
en tratados internacionales tales como el Pacto . 
Internacional 'de Derechos Civiles y Políticos de 
las Naciones Unidas y la Convención Americana 
deDerechos Humanos. Significa lo anterior que 
la extradición de nacionales colombianos estará 
sujeta a condiciones donde. el Gobierno repre-
sentado por el Poder Ejecutivo podrá entregar-
los si lo considera conveniente siempre y cuando 
no se 'violen las garantías 'constitucionales y 
legales, ya que como repetidas veces lo. he dicho, 
la extradición no sé debe conceder cuando la-
persona reclamada esté procesada o haya sido 
juzgada y condenada o absuelta .por el Estado 
requerido por. el -mismo delito que motive la - 
solicitud de extradición; primando el principio 
internacional del non bis in' idem, - principio 
esencial del derecho sobre "cosa juzgada", tam-
bién se debe - de tener ' en cuenta en nuestra 
legislación actual-la políticá de sometimiento a la 
justicia, que permite que aquellos que han delin-. 
quido se arrepientan, se entreguen o confiesen, 
por voluntad propia asumiendo con respónsabi-~` 
lidad sus faltás. - 

Colombia ha niántenido una larga tradición 
jurídica y patriota dé no entregar a sus naciona-
les que,delincan en el exterior, sino de juzgarlos 
conforme a las leyes internas,> y el principio 
universal de aut dedere áut judicare, amparado_ 
por el artículo 35 de la Constitución Política (los 
colombianos que hayan' cometido delitos en el -
exterior, considerados como tales en la legisla- -
ción nacional serán procesados y juzgados en 

Cólombia),'sin embargo ante la realidad fática 
ello se hace improcedente, y surge como única y 
eficaz solución para combatir el flagelo de las 
drogas, extraditar a nacionales colombianos que 
no hayan sido.procesados ni' condenados con- 
forme a los ' principios legales vigentes 
plurimensionados. No obstante lo- anterior, el 
último tratado de extradición suscrito=entre los 
Estados Unidos. quedó. sin piso jurídico hecho 
éste que- aceptó implícita y explícitamente la 
República del Norte al haber aceptado la senten- 
cia de la Corte Suprema de Justicia sin reclama-
ciones nacionales o internacionales, y como es 
bien conocido én las' actuales solicitudes de 
extradición de extranjeros ha invocado- al actual 

- artículo 35 de la Constitución ' Política y . del 
Código de Procedimiento Penal. No por- ello 
cambio de opinión, reafirmo que la extradición- 
se debe dar como solución pronta- en nuestro 
país, pero teniendo en cuenta que ello no cons-
tituya violación flagrante- a los derechos adqui-
ridos como nacionales y en tratados internacio-
nales, ya que el imperio del Norte por oportunis-
mo político preelectoral pretende resucitar -ún 
cadáver jurídico forzando la voluntad soberana 
de Colombia: "No obstante que el tratado de 
extradición de mil novecientos setenta y nueve 
(1979) no tiene aplicación al haber sido declara-
do inconstitucional la ley que lo, aprobó, tanto 
Janet"Reno Procuradora de los Estados Unidos 
de América, como el Embajador Myles Frechette, 
presionan al Gobierno de Colombia para que 
apliquen el- tratado y se - restablezca la 
extradición". , 

No existe una norma universal de derecho 
internacional consuetudinario que prescriba el 
deber de la extradición. Sin embargo, en virtud 
del principio de cooperación internacional con-
tra- el delito,_ los Estados prevén en su 'derecho.,  
interno, normas 'de extradición, normas -de per-
sonas acusadas de . cometer delitos en otros 
Estados y -que se refugian en ,su propio Estado -
para evadir el castigo, , todo -ello tratando del 
tráfico internacional de drogas tóxicas prohibi- 
das,-ya que el narcotráfico se ha convertido en un, 
problema internacional-generado por la intransi-
gencia de ciertos Estados que como los Estados. 
Unidos de América, se oponen á ' la 'despena-
lización de las drogas, tóxicas ilícitas en nombre 
dé la salud y la moral de los pueblos, es' por ello .. -
,que al aproximarse el tercer milenio de la auto-
ridad,-la extradición aparece como el instrumen 
to por excelencia de los Estados de alto consu-= 
mo de' drogas-tóxicas.ilícitas-para castigas a los 
acusados del-delito del narcotráfico: Es por lo '  
anterior que surgió el tratado más importante de 
todos los tiempos y por ende el más represivo, 
es el artículo 6° de la convención de las Naciones 
Uñidas contra el tráfico de estupefacientes. y 
sustancias sicotrópicas, suscrito en- Viena el 
veinte (20) de diciembre de mil novecientos '  
ochenta y ocho- (1988), donde su único fin 
basado en-la cooperación internacional contra el 
delito es evitar la impunidad teniendo en cuenta 
para ello la legislación interna de cada Estado y - . 
los tratados . internacionales bilaterales y' 
multilaterales, siendo la extradición sólo un ins-
trumento'subsidiario frente al compromisopri' 
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mario del Estado -de castigar conforme a su 
legislación interna, a las personas que han come-
tido en otros Estados y se refugian en su territo-
rio, concluyéndose así que el problema reside en 
que los Estados más poderosos con-el pretexto 
de combatir el tráfico de estupefacientes y sus-
tancias sicotrópicas que ellos mismos fomentan, 
pretenden forzar a los Estados más débiles a 
aceptar la extradición y la asistencia judicial 
recíproca como los principales instrumentos de 
lucha contra lo que consideran "un flagelo" no 
importando si con ello vulneran los derechos 
fundamentales legales de los nacionales colom-
bianos, y por qué no la soberanía de nuestro país, 
mientras al propio tiempo comercian con drogas 
tóxicas permitidas. Y que se oponen a 'la lega-
lización de las drogas actualmente prohibidas en 
contraste ,con la legalización del alcohol y el 
tabaco en la década de mil novecientos veinte 
(1920), tal es el caso de los Estados Unidos de 
América al ser éste el primer consumidor del 
mundo de drogas tóxicas prohibidas y no prohi-
bidas, porque el alcohol y el tabaco afectan en el 
mundo a más de dos mil millones de personas 
mientras las drogas tóxicas ilícitas, menos noci-
vas que el alcohol, y el tabaco, afectan a unos 
cuarenta millones de personas en el mundo. Y 
mientras las drogas tóxicas permitidas dej an más 
de doscientos millones de muertos en el mundo, 
las víctimas de las drogas tóxicas ilícitas no 
pasan de cien mil. Pese a todo lo anterior revalúo 
y acepto la procedencia de la extradición como 
solución a las conductas tipificadas como delitos 
que tienen que ver con las drogas y sustancias 
sicotrópicas, éstas al igual que el alcohol y el 
tabaco matan en comparación de cien a uno por'  
las sobredosis de drogas o las drogas ilícitas de 
mala calidad o la combinación de sústancias. En 
contraste con lo anterior pasando a ser un pro-
blema de nivel internacional, el flagelo de las 
drogas, me pregunto, poco hace la comunidad 
internacional para mitigar el problema del-ham-
bre, la pobreza extrema y la exclusión, la enfer-
medad, la desnutrición, el analfabetismo y las 
carencias de más de -mil quinientos millones de 
seres humanos, constituyendo todo lo anterior 
el mal más grave para el individuo que entraña un 
peligro social y económico para la humanidad, 
no obstante en la actualidad sólo las drogas 
tóxicas prohibidas constituyen el único mal, así 
se vea una Nación, como en nuestro caso Co= 
lombia, ignorar los derechos innatos de los.  
nacionales colombianos establecidos en nuestra 
Carta Política y los derechos adquiridos en los 
tratados internacionales. 

Concluimos de todo lo anterior que la extra-
dición de delincuentes nacionales o extranjeros 
que se encuentran en Colombia es procedente, 
conveniente y justa si se la somete a las condicio-
nes apropiadas para que sea respetado el sentido 
fundamental de nuestras leyes y de nuestra Cons-
titución, y específicamente que se refiera a actos 
realizados en el exterior qúe rio estén siendo ni . 
hayan sido juzgados en Colombia, que el Estado 
requeriente se comprometa a respetar-los Dere-
chos- Humanos del extraditado y a no imponer 
penas incompatibles con nuestras leyes o supe- -
r-iores a las previstas en éstas (La ley colombiana  

no permite imponer por un delito peñas superio-
res a las previstas en ella), y que ese mismo 
Estado requiriente garantice el cumplimiento--
del principiointemacional de reciprocidad. Todo 
lo cual se puede- hacer sin perjuicio de desarro-
llar la política de sometimiento de los delincuen-
tes a las leyes colombianas cuando el delito ha 
sido cometido total o parcialmente en Colom-
bia, pues no hay razón moral o legal alguna que 
prohíba a Colombia fomentar ese sometimiento 
y preferir la aplicación de sus propias leyes; no-
infiriéndose con ello lesión al principio de no 
impunidad por cuanto el hecho sería juzgado en 
Colombia y con arreglo a las leyes tan, respeta-
bles como-las extranjeras. Pero lo más importan-
te es que ninguna ley se puede aplicar en forma 
retroactiva si es de naturaleza penal y por eso 
,mismo resulta inadmisible que la extradición se 
decrete con retroactividad a la vigencia de la 
Reforma Constitucional que la permita con res-
pecto a los nacionales colombianos. 

En espera de poder -contribuir, en búsqueda 
de la paz, inspirado en Dios Nuestro Señor, 
presento ante usted, señor Presidente del Con-
greso, doctor Luis Fernando Londoño Capurro, 
estas páginas, las cuales contienen mi más 
amplio criterio de ley, equidad, y de justicia. 

En Cristo y María... 
S.S.S. 
Monseñor, 
Alberto Giraldo Jaramillo, 

Arzobispo de Medellín. 
c.c. Presidente honorable Senado de la 

República. 
Presidente Comisión Primera Constitucional 

. del Senado 
Presidente Comisión Primera Constitucional 

de la Cámara. 
Santa Fe de Bogotá, D. C., junio doce (12) de 

mil novecientos noventa y siete (1997) 

Doctor 
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO 
Honorable Congreso de la República 

Presidente 
E. 	- 
Respetado doctor: 
Reciba usted mis más . sinceros- saludos, e 

imploro al altísimo para que dé sabiduría a mi 
manifiesto, y hago votos a la divina providencia 
por su salud y bienestar. 

Enterado sobre tan importantes decisiones 
qúe se vienen tomando en él Congreso de la 
República, del cual usted muy exitosamente 
preside, por medio del presente escrito me per-
mito comunicarle que es mi voluntad adherirme 
a la decisión tomada días antes por los honora-
bles miembros del Senado, decisión que implíci- 
tamente fue confirmada por los honorables 
Representantes de la Cámara, ante la situación de 
público conocimiento que se presentó en la citada 
instancia, en lo relacionado a la procedencia de la 
extradición en nuestro país. 

Es mi deseo manifestar a usted, en esta opor-
tunidad, que es de mi agrado, el manejo que las  

altas Cortes en representación del Estado le han 
venido dando a la extradición como deber -que 
surge de la solidaridad legal universal, para el 
cumplimiento de la justicia, dej ando así un pre-
cedente internacional contra la delincuencia rea- 
lizada en o contra extranjeros, convirtiendo la 
extradición en arma efectiva para combatir la 
delincuencia y una regulación del principio de 
justicia dentro del campo - de las relaciones 
internacionales. 

Los tratados de extradición constituyen un 
instrumento definitivo, para el desarrollo de la 
cooperación pactada entre los Estados para--la 
represión de los delitos en donde se deben 
establecer. reglas precisas fundadas en la más 
estricta reciprocidad. 

Es por ello que una vez establecida la extra-
dición en nuestro país mejorárán los estatutos 
legales, de normas básicas qué ayudan a superar 
el fenómeno - existente sobre la impotencia e 
impunidad, surgida de la creciente moderniza-
ción de los grupos criminales, apoyados por 
gentes capaces, y con elementos especiales de 
transportes y de armas que hacen de la viabilidad 
de la extradición de un instrumento útil para la 
defensa de la sociedad mediante el respeto de la 
ley positiva y la actividad punitiva. 

El ejemplo que hoy da nuestra Nación, ante la 
comunidad internacional, hará que surja como 
finalidad la solidaridad social interestatal, cuyo 
fin será la lucha contra los delitos y la abolición 
de la delincuencia, por una paz moral y humana. 

En nuestro sistema legal entiendo, que la 
extradición constituye una herramienta de orden 
nacional e internacional de importancia indiscu-
tible para evitar que las decisiones judiciales 
resulten inútiles como consecuencia del refugio 
alcanzado por delincuentes en un territorio dis-
tinto al del Estado llamado a castigarles, el cual 
como consecuencia de tal acción vería así 
burlada la aplicación de su soberanía punitiva. 

Es por lo citado que nuestra Nación debe de 
conceder la extradición de nacionales colombia-
nos, ya que no hay razón valedera para que el 
Estado proteja a los delincuentes comunes na-
cionales, cuando éstos hayan delinquido en el 
exterior.. Es de anotar que con la anterior medida 
de carácter legal se está cooperando con todas 
las autoridades extranjeras para la represión 
justa y legal , del delito, cualesquiera sean sus 
autores, la esfera en que se presentó y la moda-
lidad que asuma, sólo si el delito comprende 
actos que se'hayan realizado en el territorio de 
ambos -Estados, con la intención,-de que sea 
consumado en el Estado requirente, siempre y 
cuando en Colombia no se esté adelantando o se 
haya adelantado proceso por el mismo hecho, la 
anterior afirmación hace referencia a esa ejecu-
ción que tiene en parte la característica de cons-
tituir delitos consumados en Colombia referen-
tes a la- violación del Estatuto Nacional de Estu-
,pefacientes. 

Es por lo anterior que los representantes del 
Gobierno en general, al declarar la viabilidad de 
la extradición, deben considerar que no se vayan 
a lesionar la Constitución y las leyes de cada uno 
de los Estados. Porque precisamente ese respeto 
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y acatamiento a las respectivas normas-, es.lo que 
hace más respetable a cada una de las partes 
contratantes, . dentro de regímenes verdadera-
mente democráticos, lo, primero que debe enten-
derse es el no ir a vulnerar el sistema propio de 
cada país. 

El nacional colombiano que sea reclamado. X 
se encuentre demostrado que encontrándose en 
Colombia se le adelante proceso conforme a la 
ley penal o condenado por el mismo hecho que 
es solicitado por jueces competentes colombia-
nos y con arreglos a las disposiciones sustantivas 
y_procedimentales, hará inoperante la extradi-
ción, porque de ser así iría en contra del principio 
constitucional consagrado en el artículo 29 de 
nuestra Carta Magna que trata el , non bis in 
idem. lo que imperativamente ordena nuestra 
Constitución que no puede ser modificada por-
un tratado público; como también, así puede ser 
modificado lo relativo a competencias y_proce-
dimientos. La Carta asegura el debido procedi-
miento y la debida competencia, y la favorabilidad 
de la ley. 

En nuestro caso necesariamente no podemos 
olvidar los principios constitucionales, tales como 
el de la cosa juzgada, .o de aquellos que las 
autoridades respectivas hayan avocado el cono-
cimiento de una investigación, garantizando así 
el principio constitucional del (non bis in idem), 
el de la territorialidad. La retroactividad cuando 
ésta sea desfavorable, ya que este es un principio 
internacionalmente reconocido en diferentes tra-
tados y traído a nuestra Constitución, más cono-
cido como el de favorabilidad, que consiste que 
la ley desfavorable no se aplicará en forma 
retroactiva, pues para efectos penales sólo ten-
drá aplicación a partir de su vigencia o.sañción, 
y no para casos fallados o de conocimiento de las 
autoridades colombianas, aplicándose en este 
caso la ley permisiva o favorable, aun cuándo sea 
posterior, que las penas que se impongan a 
nuestros nacionales en el exterior, no excedan a 
las fijadas en nuestro estatuto penal punitivo, 
por el mismo hecho, que se -respete el debido 
proceso y-la libre apreciación de la prueba, para 
que aquel -a quien se le sindique de un delito 
pueda controvertirla. Ya que los citados princi-
pios son aplicables al estar vigentes, y en estos 
casos desde mi punto de vista, hacen improce-
dente como casos excepcionales la aplicación de 
la extradición en forma retroactiva. Porque la 
extradición en Colombia se da como herramien-
ta única para combatir ciertas conductas ilícitas, 
siempre y cuando esté condicionada en el marco 
legal que nos rige. 

Concluyo todo lo anterior, que la extradición 
de delincuentes nacionales o extranjeros que se 
encuentran en Colombia es procedente, conve-
niente y justa si se la somete a las condiciones 
apropiadas para que sea respetado el sentido 
fundamental que nuestras leyes y de nuestra 
Constitución, y específicamente que se refiera a 
actos realizados en el exterior que no estén 
siendo ni hayan sido juzgados en-Colombia, que 
el Estado requirente se comprometa a imponer 
penas incompatibles con nuestras leyes o supe-
riores a las previstas en estas (La ley colombiana. 
no permite imponer por un delito penas superio- 

res a las previstas en ella) y que ese mismo 
Estado requirente garantice el cumplimiento del 
principio internacional de reciprocidad. Todo lo 
cual se puede hacer sin perjuicio de desarrollar 
la política de sometimiento de los delincuentes a 
las leyes colombianas cuando el delito ha sido 
cometido total o parcialmente en _ Colombia, 
pues no hay razón moral o legal alguna que 
prohíba a Colombia fomentar ese sometimiento 
y preferir la aplicación de sus propias leyes, no 
infiriéndose con ello lesión al principio de no. 
impunidad por cuanto el hecho sería juzgado en 
Colombia  con arreglo a las leyes tan respeta-
bles como las extranjeras. Pero lo más importan-
te es que ninguna ley se puede aplicar en forma 
retroactiva si es de naturaleza penal y por eso 
mismo resulta inadmisible que la extradición se 
decrete con retroactividad a la vigencia de la 
Reforma Constitucional que la permita con res-
pecto a los nacionales colombianos. 

En espera de poder contribuir, en búsqueda 
de la paz, inspirado en Dios Nuestro Señor, 
presento ante usted, señor Presidente del Con-
greso, doctor Luis Femando. Londoño Capurro, 
estas páginas, las cuales contienen mi más am-
plio criterio de ley, equidad, y de justicia. 

En Cristo y María... 

S.S.S. 
Monseñor, 
Pedro Rubiano Sáenz, 

Arzobispo Primado de Bogotá. 
c.c. Presidente Comisión Constitucional 

Senado 
Presidente Comisión Primera del Senado 

Presidente Comisión Primera Constitucional 
de la Cámara. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Eduardo Pazos Torres. 

Palabras del honorable Senador Eduardo 
Pazos Torres. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Eduardo 
Pazos Torres: 

Gracias señor Presidente, para presentar una 
constancia que tiene el cariz de denuncia, en el 
sentido que viene aumentando desmesurada-
mente el tráfico de narcóticos desde los Estados 
Unidos hacia Colombia, en varias ciudades co-
lombianas la gente joven de clase media alta, y 
alta, está consumiendo una sustancia que se 
llama éxtasis, es una combinación de LSD con 
heroína, el LSD, el ácido de los años 60 con 
heroína, una sustancia que produce mucho más 
daño en el cerebro 30 o 40 veces más daño que 
la propia cocaína. 

Queremos hacer esa denuncia porque consi-
deramos que la cooperación internacional debe 
ser de doble vía y que el señor zar antidrogas de 
los Estados Unidos, o el departamento de Esta-
do o el mismo locuaz e impertinente embajador 
de los Estados Unidos en Colombia el señor 
Myles Frechette, debe tomar cartas en este 
asunto, yo particularmente voy a aprobar la 
proposición del Gobierno y en aras de la coope-
ración internacional, vamos a apoyar la extradi- 

ción para que aparezca nuevamente aquí en la 
Constitución Colombiana, pero teniendo en cuen-
ta el equilibrio que debe rezar y el respeto mutuo 
que debe rezar en el derecho internacional. 
Muchas gracias. 	 . 

Terminada su intervención, deja por Secretaría 
la siguiente constancia: 

Constancia 
Santa Fe de Bogotá, D. C., septiembre 9 de 

1997 
Me permito •denunciar mediante esta cons-

tancia, el alarmante ycreciente tráfico de drogas 
desde los Estados Unidos hacia Colombia, de 
sustancias sicoactivas producidas con tecnolo-
gía industrial. 

La juventud de clase media alta y alta de las 
principales ciudades del país consumen éxtasis, 
una sustancia producida en laboratorios clan-
destinos de los Estados Unidos, que: es una 
combinación del•LSD más heroína, generando 
un daño cerebral cien veces más potente que la 
cocaína. Sin embargo, no hemos escuchado 
ninguna determinación oficial para combatir este 
flagelo ni del zar antidrogas, ni el Departamento 
de Estado de los EE. UU. y mucho menos del 
locuaz, impertinente y folclórico embajador de 
los Estados Unidos en Colombia, señor Myles 
Frechette. 

Atentamente, 
Eduardo Pazos Torres, 

Senador de la República: 

. La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Hernán Motta Motta. 

Palabras del honorable Senador Hernán Motta 
Motta. 

Con la venia de la. Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Hernán 
Motta Motta: 	 . 

Por enésima vez señor Presidente, manifiesto 
la oposición rotunda y total dé la-Unión Patrió-
tica al Proyecto de Acto Legislativo que busca 
reinstaurar la extradición de colombianos pros-
crita por el constituyente primario en nuestro 
país, y quiero decir sin el menor ánimo de 
agraviar ni de fastidiar á nadie que este notes un 
acto soberano del Congreso de Colombia y 
mucho menos un acto soberano del país, así_ 
formalmente sea objeto de su aprobación por el 
Congreso de Colombia, y no puede ser un acto 
de soberanía la circunstancia que entrega parte 
de "la soberanía nacional al ámbito de una 
potencia extranjera, despojarse dé parte de la 
soberanía popular no constituye materialmente 
un acto soberano, este ,Proyecto. de Acto Legis-
lativo, bajo el apremio y la imposición del Go-
bierno norteamericano en' la conocida agenda 
Frechette que se ha venido cumpliendo cabal-
mente por él Gobierno colombiano en todos y 
cada uno de los puntos que han sido exigidos por 
el Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno 
colombiano. Vean ustedes,  que en materia de la 
erradicación de los cultivos ilícitos la agenda le 
señala el número preciso de hectáreas y los 
plazos que se fijan allí para que sean erradicadas, 
en esa política el Gobierno colombiano no aho-
rró esfuerzo alguno, hasta desplegó una política 



Página 20 	 Lunes 15 de septiembre de 1997 	 GACETA DEL CONGRESO 375 

de tierra arrasada contra los indígenas, los colo-
nos y los campesinos del sur del país y el ejército 
colombiano fue sometido a la indignidad de 
convertirse en ejército de ocupación en su pro-
pia patria, vean ustedes el saldo, 20 manifestan-
tes muertos y centenares de campesinos heridos 
a bala, el saldo para cumplir con la exigencia en 
materia de erradicación de cultivos ilícitos con-
tenidos en el memorando Frechette de los 28 
puntos, igual ocurrió en materia de la elevación 
de las penas en el régimen punitivo colombiano 
que estableció sanciones privativas de la libertad 
en el umbral de la cadena perpetua a pesar de que 
la Constitución colombiana consigna que no 
habrá penas irredimsibles en Colombia, igual-
mente en materia de la flexibilidad impuesta a los 
contratos de asociación en materia de explora-
ción hidrocarburífera, así mismo con la extin-
ción del derecho de dominio con el control y 
penalización del lavado de dólares con la 
tipificación como conducta punible del 
testaferrato y el enriquecimiento ilícito, con el 
convenio que autoriza el registro de naves de 
bandera colombiana por parte del ejército de los 
Estados Unidos en el límite entre las 12 y las 200 
millas de mar territorial colombiano, desde lue-
go que no es un convenio binacional o bilateral 
que autorice ala Armada colombiana a registrar 
las naves norteamericanas ni siquiera en esas 
propias extensiones del mar territorial. Final- 
mente los condicionamieñtos impuestos al ejér-
cito de-Colombia en materia de derechos huma-
nos pretextando el cumplimiento de la ayuda 
económica y Militar norteamericana a las Fuer-
zas Armadas, y ahora la extradición de colom-
bianos, el gran argumento que ha sido señalado 
es que no se puede permitir que Colombia se 
convierta en la cueva de rolando a la que vienen 
a refugiarse los delincuentes nacionales que• 
delinquen fuera de las fronteras de la patria, ese 
argumento no es cierto, el actual artículo cons-
titucional que proscribe la extradición de colom-
bianos establece lo que los juristas llamañ el 
principio de la extraterritorialidad penal de la 
Ley colombiana en forma que prevé de manera 
expresa que los nacionales que cometan hechos 
delictivos fuera del país serán juzgados en Co-
lombia por la Ley colombiana en los eventos en 
que esos hechos sean considerados como delito 
en nuestra patria. Y hacía referencia como la han 
hecho los oradores que han intervenido en el 
debate en esta tarde en el Senado de la República 
a la soberanía nacional, que como dispone la 
Constitución Política emana del pueblo y ese es 
el pueblo que tiene que levantarse y que desde 
aquí convoco a todos los hombres y mujeres de 
buena voluntad, a los trabajadores, a los campe-
sinos, a las amas de casa que salgan a la calle, que 
salgan a las veredas que se organice la resisten-
cia por la soberanía nacional en nuestro país, que 
sí pasa y es atropellada en el Congreso de 
Colombia la soberanía popular, entonces que en 
las calles, los colombianos defendamos nuestra 
soberanía porque es justamente de él como lo 
dispone.  la  Carta Política de quien emana el 
poder público que todos sabemos por disposi-
ción de la misma Carta lo conforman la Rama . 
Legislativa, la Rama Ejecutiva y la- Rama 

Jirisdiccional, pues bien señores Senadores, este 
proyecto de Acto Legislativo vulnera en materia 
grave la soberanía popular porque arrastra el 
principio del debido-proceso que ilustra todo el 
sistema jurisdiccional colombiano en virtud del 
cual quien delinca debe ser sometido por ese 
hecho punible, por ese hecho delictivo a la 
jurisdicción de las autoridades competentes que 
son según la Constitución colombiana, los jue-
ces colombianos, los jueces de la República. Es 
el conocido principio del debido proceso que 
comporta la legalidad del delito, la legalidad de 
la pena, la legalidad de la jurisdicción para el 
sometimiento de.quienes vulneren la ley penal, 
son justamente las garantías fundamentales del 
proceso a las que se está renunciando cuando se 
apruebe el proyecto de Acto Legislativo, es la 
observancia a plenitud de las formas propias de 
cada juicio establecida, esas formas en Colom-
bia y no en estados extranjeros. 
. Así pues señores Senadores que el Acto 

Legislativo por el cual se despoja, parte de la 
soberanía popular a nuestro país y que se niega 
que los colombianos que cometan delitos en el 
exterior sean juzgados por sus jueces conforme 
a sus leyes, respetando sus costumbres, respe-
tando la propia idiosincrasia culturales de los 
colombianos y de acuerdo a su propia lengua. 
Yo quiero finalmente decir que la Constitución 
colombiana prohíbe la transferencia de funcio-
nes de los órganos del poder público y si no 
puede el Presidente de la República ni puede 
todo el poder ejecutivo en virtud de la separa-
ción de los poderes públicos invadir la órbita de' 
las otras competencias que le son ajenas a las 
suyas y que la Constitución colombiana radica 
en la Rama Jurisdiccional y en la Rama Legisla-
tiva menos puede entregarse las funciones de 
investigación, acusación y juzgamiento de co-
lombianos a una potencia extranjera como se 
pretende -con este Acto Legislativo. Pero para 
mayor infamia el texto que se trae a la conside-
ración del honorable Senado de la República de 
origen oficial incluye en la figura de la extradi-
ción al delito político, al delito de opinión y a los 
conexos con estos, las cárceles de Colombia 
están repletas, hacinadas de presos políticos, a 
través del monstruoso aparato de la llamada 
justicia secreta o justicia regional han sido 
reducidos a prisión miles de-luchadores popula-
res en nuestra patria y ahora se le somete para 
mayor indignidad a la posibilidad también de ser 
extraditados y cuando me refiero a la justicia 
secreta no me dirijo a los Fiscales ni a los Jueces 
sino a ese sistema judicial, a ese abominable 
aparato- judicial que no es digno y que no es 
bueno para juzgar a los mandos militares impli-
cados -en la-perpetración de crímenes de lesa 
humanidad contra la población inerme, pero que 
síes utilizado por agentes de la información, por 
agentes secretos, por servicios de inteligencia 
para armar procesos políticos, infames, contra 
luchadores populares en nuestro país, y ahí están 
la dirigencia del proletariado petrolero reducido 
a prisión como lo estuvieron los dirigentes de los 
trabajadores de las telecomunicaciones de nues-
tra patria bajo cargos infames de terrorismo por 
haber levantado la protesta patriótica, el paro, la  

huelga en la actividad cuando se pretendió feriar 
en el proceso privatizador a Telecom, surge otra 
fórmula y es la de incluir o mejor excluir de la 
extradición el delitó político; y restarle quitarle 
los conexos, pues. todos los tratadistas de dere-
cho penal coinciden que el delito político no 
existe en forma pura, no existe el delito político 
puro, sino que, está acompañado de otros hechos 
punibles del ámbito de los delitos comunes, por 
ejemplo el rebelde desde luego que esta incurso 
también en un delito común de porte ilegal de 
armas, seguramente de falsedad porque carga 
una cédula falsa y se le procesará también por 
tráfico de armas en algún momento pero no 
existe en la vida, en la realidad, en la vida que es 
más fecunda que cualquier predicción que for-
mulemos acerca de ella, que cualquier previsión 
que hagamos sobre la misma, no existe el delito 
político puro, ya lo señalaba aquí con suficiente 
vehemencia el señor Senador Jaime Dussán 
Calderón, que esas circunstancias la de poner en' 
la -mira de la extradición a los rebeldes, a los 
insurrectos, a los que hacen parte del alzamiento 
de armas en nuestro país; es nada más ni nada 
menos que un acto de guerra que borra los 
cantos de sirena que se asomaron por la paz en 
nuestro país en los debates que recientemente se',  
realizaron aquí en el Congreso de Colombia, no 
se puede al tiempo que se invoca al anhelo de 
paz, las,  luchas que libramos para que la paz sea 
un hecho irreversible en nuestra patria, no se 
pueden concatenar con estas circunstancias que 
hacen de la extradición un instrumento también 
de agravación de los ya elevados niveles de la 
confrontación social y armada en nuestro país, 
con estas breves palabras consigno señor Presi-
dente la posición de la Unión Patriótica para 
votar negativamente el texto del Proyecto de 
Acto Legislativo que busca introducir la- extra-
dición de nacionales colombianos en nuestro 
país. Muchas gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Gabriel Muyuy Jacanamejoy. 

Palabras del honorable Senador Gabriel 
Muyuy Jacanamejoy: 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Gabriel 
Muyuy Jacanamejoy: 

Gracias señor Presidente, señores Ministros, 
colegas Senadores. Yo soy también uno de los 
que suscribí la proposición mediante la cual se 
solicita al Senado de la República mantener tal y 
como fue estipulado por la Asamblea Nacional 
Constituyente en su artículo 35 de la Constitu-
ción actual y quiero. expresar las razones que me 
asisten para tener esa posición. He leído y de 
alguna manera también he hecho seguimiento al 
proceso de discusión que se ha venido adelan-
tando sobre.el tema y la verdad es que definiti-
vamente estamos avocados a entregar en forma 
total la soberanía de nuestro Estado y la dignidad 
de los colombianos, no se ve en el texto ni a 
través de la discusión de ninguna ,manera la 
reciprocidad de esa extradición en un momento 
de aplicar la justicia en el mundo. Yo pregunto 
a los señores ponentes y a los que han participa-
do ver activa y al Gobierno en el debate de este 
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tema como se garantiza por ejemplo en ese acto 
reformatorio del artículo .35 la extradición de 
gente o el castigo "de gente de otras partes del 
mundo que cometen delitos aquí en Colombia, 
allí no dice nada el tema de la reciprocidad, por 
ejemplo a los colombianos se nos trata de cual- 
quier manera fuera del país y uno se imagina 
cómo será si se trata de aplicación de una justicia 
penal. Por otra parte uno se pregunta dónde 
queda entonces la función de las autoridades de 
Colombia, dónde queda entonces y cómo queda 
lajusticia colombiana," ¿qué funciones entonces 
va a desempeñar de aquí en adelante los altos 
tribunales, cómo queda la relación de la socie- 
dad civil, y el Estado y la justicia ahí en medio? 
La verdad és que todo indica que hay una 
entrega total de la soberanía, y yo quiero decirles 
señores Senadores, señor Presidente, y señores• 
del Gobierno qúe me siento orgulloso de ser 
colombiano y creo aún, aún creo a pesar de la 
impunidad que existe reinante en Colombia, 
creo aún en la justicia de Colombia, creo aún en 
.las instituciones de lajusticia colombiana, y creo 
en la inteligencia de los hermanos de Colombia, 
a mí me da la impresión que con esto definitiva- 
mente estamos demostrando a la comunidad 
internacional de que no tenemos capacidades, y 
es cierto, la impugnidad en Colombia está indi- 
cando que no son funcionales las instituciones lo 
cual no indica que no haya capacidad intelectual, 
lo que hay que hacer es hacer ajustes y despolitizar 
la justicia de Colombia para que aquí mismo se 
administre justicia ejemplar a quienes cometen 
delitos. A veces yo creo por ejemplo, que la 
justicia de los indígenas es más eficaz que la 
misma justicia de las instituciones que conoce-
mos de las altas Cortes, es más eficaz que -la 
misma acción de justicia que administra la Fisca-
lía, hay más control de lo que hace la Contraloría 
o lo que hace la Procuraduría al " interior de 
nuestros pueblos, por qué no pensar en analizar 
y reflexionar y sacar alternativa desde allí. Otro 
punto que me asiste para estar de acuerdo con la 
proposición en discusión es que yo mirando la-
realidad, porque uno se pregunta: De dónde 
procede, cuáles son las razones, cuáles son el 
momento histórico de donde se lanza la idea de 
hacer Reforma al artículo 35, y al parecer todo 
radica en querer extraditar a los señores mafiosos 
de Colombia, y aquí hay que decir: mafioso no 
solamente son los narcotraficantes, hay muchos 
más mafiosos y si fuera el caso de la mafia del 
narcotráfico, ya lo decían los Senadores, espe-
cialmente el Senador Dussán; yo soy convenci-
do que por la vía de la represión, por la vía de la 
extradición no se va a solucionar a corto plazo el 
problema del narcotráfico en Colombia. Porque 
vemos en las regiones como el Putumayo el 
mismo Caquetá, en el mismo Amazonas última-
mente cada día se extienden más los cultivos de 
la coca, cada día sigue ampliándose y fortale-
ciéndose los laboratorios y eso no lo saben, no lo. 
sabemos desde acá, hay que ir allá a las regiones, 
a las selvas del Putumayo o del Caquetá o del 
Amazonas, allá es" otra realidad y allá hay un 
pueblo; como todos sabemos el añó pasado toda 
la gente que se movilizó. Y la gente dice, mucha 
gente campesina que dice: nosotros sí sembra- 

mos coca y vamos a seguir sembrando mientras 
no haya alternativa diferente y no somos delin-
cuentes. Es que el Estado no está dando ninguna 
respuesta, ninguna alternativa, dice el Gobierno 
que la alternativa es: Plante, y el plante lo que ha 
llevado es mayores problemas; ha llevado mayo-
res endeudamiento de los campesinos a más de 
lo que ya teníáii, ha llevado mayores conflictos. 
Y uno se da cuenta en las regiones todo mundo 
se beneficia del negocio del narcotráfico, todo 
mundo se mueve de eso y si no vamos a recorrer 
todo el curso del río Orteguaza, o vamos a 
recorrer el curso dl río Putumayo y nos dare-
mos cuenta cómo es que la gente vive y cómo es 
que la gente actúa. Es un pueblo el que está 
pasando esa situación y no es una ó dos perso-
nas. Entonces si este acto reformatorio del artí-
culo 35 es para acabar con el narcotráfico, con 
la mafia del narcotráfico yo creo que le va a 
costar mucho al país mediante esta vía a más de 
lo que ya le ha venido costando. Yo soy de la 
opinión y de la visión que hay que ir al terreno, 
hay que hablar con la gente, hay que sentarse a 
la mesa con las distintas partes de una manera 
desprevenida; porque no ' es posible erradicar 
éste y el problema por ejemplo del orden públi-
co, el problema de la violencia a punta de discur- 
sosa punta de decretos a punta de actos refor-
matorios.de la Constitución y si es para extradi-
tar mafiosos colombianos por ejemplo: de cuello 
blanco; yo creo que lo que hay es que aquí en 
Colombia, castigarlos no-solamente recluyén-
donos en un sitio en donde se le prive la libertad, 
sino haciéndole devolver los recursos que son 
del" Estado y del pueblo colombiano. Yo he 
dicho que el problema de la deuda externa sería 
fácil de pagar si quienes se beneficiaron, quienes 
sacaron los créditos a nombre de Colombia, de 
los colombianos y que luego nos ponen a pagar, 
los pusieran a devolver; hay que hacer leyes para 
eso y entonces sí podemos hablar aquí de paz y 
.podemos hablar de progreso en Colombia. De 
verdad yo no entiendo como, también lo decía el 
Senador Dussán, esos cambios de criterio de un 
momento a otro por parte del Gobierno; un 
Gobierno que supuestamente representa al pue-
blo de Colombia; y yo creo que a ese ritmo 
vamos a terminar entregando totalmente lo que 
tenemos y por lo menos como indígena, como 
ciudadano colombiano no estoy en esa actitud. 
Yo me mantengo como ya lo dije y me siento 
orgulloso de ser colombiano y por eso creo que 
_hay que seguir defendiendo la soberanía, hay que 
seguir defendiendo la dignidad de los colombia-
nos, hay que meterse ál bárro-y hay que trabajar 
con la gente proponiendo cosas para que se 
puedan solucionar los problemas. Primero, se-
ñores del Gobierno: por qué no nos sentamos 
aquí a discutir como vamos a mejorar la distribu-
ción de los recursos del presupuesto, cómo 
hacemos más equitativo, ¿cómo hacemos para 
que haya más recursos para las zonas donde hay 
problemas de cultivos ilícitos? Por qué no hace-
mos un pacto económico, un pacto social y de 
justicia para que no se siga contaminando más 
las ciudades haciendo grandes infraestructuras y 
promoviendo grandes industrias y más bien nos 
volcamos hacia el campo y verá que entonces se  

acaba todo, el problema de la mafia procedente 
del narcotráfico y entonces su Va sí va a haber de 
verdad solución de raíz. 

Señor Presidente éstas y -otras ideas son las 
que me.asisten para expresar con toda tranquili-
dad, con toda sinceridad y con todo ánimo para 
solicitar a que se mantenga el artículo 35 de la 
Constitución vigente tal y como está. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

La Presidencia pregunta a la plenaria si se 
declara en sesión permanente y, cerrada su dis-
cusión, ésta responde afirmativamente. . 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jorge Franco Pineda. 

Palabras del honorable Senador Jorge Fran-
co Pineda. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Jorge Fran-
co Pineda: 

Gracias señor Presidente, cuando por acci-
dente infausto qué todo conocemos, tuve "que 
ingresar- a este Recinto con mes y veinte días 
antes de lo previsto, y sabiendo qué tocaba el. 
tema de la extradición en una forma muy cons-
ciente y meditáda, llegué a la conclusión "que 
muy seguramente por capacidad, por argumen-
tos serios por exposiciones brillantes, o por 
datos estadísticos reales que se traigan al recin-
to, muy difícilmente se va a cambiar la decisión 
de uno o dos Parlamentarios, hay que ser justos 
y hay que ser conscientes que aquí esbozamos 
nuestra opinión más como una constancia, más 
como dejar sentada una opinión que con el 
ánimo de hacer modificar la mente de quien ya 
viene ,con una situación definida; por eso he 
solicitado una constancia con relación a mi voto, 
no sin antes manifestar dos inquietudes, al Go-
bierno señor Ministro del.Interior, una pregunta 
que me nace por parecerme contradictoria; co-
nozco de la buena labor iiiterinstitucional, enca-
bezada por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res, avalada -por el Ministerio de Justicia, la 
defensoría y otros organismos con representa-
ción de la Cámara'y el Senado en el sentido de 
lograr convenios y la repatriación de colombia-
nos detenidos eñ el exterior, me nace la contra-
dicción, mientras por un lado se hacen los es-
fuerzos y la lucha por traer los colombianos, por 
otro lado estamos intentando mandar los co-
lombianos, y segundo, me nace la inquietud 
también, si de pronto no estamos legislando 
en contra de la voluntad de la mayoría del 
pueblo colombiano, que es diferente a la vó-
Juntad de los medios de comunicación, no he 
conocido datos estadísticos que siempre se 
argumentan sobre la opinión general de los' 
colombianos sobre el tema. 

Finalizada su intervención, por Secretaría 
deja la siguiente constancia: 

Constancia 

Honorables Parlamentarios: 
Ante la presentación del Proyecto de Acto 

Legislativo número 26-Senado de 1997, 320 
Cámara de 1997, por medio de la cual se modi-
fica el artículo 35 de' la Constitución Nacional, 
me permito presentar la siguiente constancia: 
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1. Entiendo que este proyecto obedece a un 
aspecto coyuntural, que básicamente se refiere al 
delito de narcotráfico, manifiesto enfáticamente 
que condeno-  en la teoría y en la práctica, el 
consumo de toda clase de sustancias sicotrópicas, 
incluyendo el alcohol y el cigarrillo, desde luego 
su comercialización y-producción.' 

2. La eliminación de este flagelo debe hacerse 
no sólo con medidas represivas sino que es 
necesario emprender grandes campañas de tipo 
educativo que apunten a dos aspectos: a) el 
aspecto relacionado con la salud de quien con-
sume droga y b) la recuperación de la ética y el 
valor del trabajo honrado, destacando que el 
mérito social más importante no es el dinero sino 
la persona. 

Desde luego, que para alcanzar la eficacia 
requerida en las dos direcciones (represión y 
educación) se requiere de un alto componente 
de coordinación y colaboración internacional. 

3. Considero que quien delinque, y especial-
mente en este tipo de delito, en el que se ha 
demostrado tanta capacidad para hacer daño y 
organizativa como para extender sus tentáculos 
a varios estados e implémentar diferentes deli-
tos, que giren en torno a la eficiente producción 
y ,comercialización de la droga, no debe gozar 
jamás de impunidad. 

Reconozco el enorme esfuerzo del Estado y 
sus autoridades, quienes a un precio muy alto, 
han capturado, dado de baja;- han juzgado y 
actualmente juzgan a los miembros de los dife-
rentes "carteles" de la droga; igualmente han 
adecuado su legislación, incrementando las pe-
nas, para garantizar mejores herramientas en 
esta lucha. 

4. Es de conocimiento general, que por el 
delito de narcotráfico, están detenidos en mu-
chos países miles de colombianos; que existe en 
el mundo un estigma contra el colombiano por el 
cual nuestros conciudadanos están siendo 
vejados, humillados, sometidos a procesos ama-
ñados, violándoseles sus derechos humanos, 
arrasando en algunos casos con inocentes, pero 
en general en la práctica, la "plena prueba" de 
culpabilidad en este delito, parece ser a nivel 
internacional, la calidad de colombiano. 

El policía número'uno en la luchacontra el 
delito en Colombia, General Rosso José Serra-
no, a comienzos del año 1997, en la Comisión 
Segunda del Senado y en relación con el caso de 
la muerte del ciudadano italiano Turra se-expre-
só así: "...Hay países que nos insultan, hay países 
que atentan contra la dignidad nacional. Yo creo 
que nosotros debemos tener el valor de defender 
la dignidad de este país; que no sólo aquí "se 
cometen esos casos, oímos aquí al Senador 
González, allá también hay policías corruptos, 
allá, también atracan, en el exterior también 
consumen. Aquí yo he visto muchas personas 
muertas extranjeras por exceso de 'consumir 
droga. En Cartagena, les puedo presentar la lista 
de los extranjeros que hemos capturado sacando 
droga hasta en los tenis, como unos rusos. 
Entonces yo creo que hay que tener equilibrio y 
.no dej amos estigmatizar como los más malos del 
mundo. 

"Nosotros tenemos que hacernos respetar y 
no como dice el Senador, y como lo sienten 
muchos colombianos que cuando llegan a los 
aeropuertos, presentar el pasaporte colombia-
no, es como si llegara el diablo. Todo el mundo 
lo esculca, todo el mundo desconfía. Todos en 
exterior somos narcotraficantes hasta que no 
probemos lo contrario. Aveces por qué, porque 
nosotros mismos nos desprestigiamos. 

"Yo decía ahora en el exterior. Nosotros los 
colombianos debíamos imponer sanciones fuer-
tes por traición a la patria. El que vaya al exterior 
a hablar del país-lo debemos meter a la cárcel. 
Porque es que nosotros, mismos nos creamos la 
fama, creo que tenemos problemas; pero yo le he 
demostrado al mundo que mientras no se controle 
el consumó, mientras que no se controlen los 
precursores químicos y el lavado de dinero, así 
nos matemos todos los colombianos combatien-
do el narcotráfico, vamos a tener problemas". 

5. Teniendo como base principal la anterior 
consideración, donde para el colombiano no hay 
equidad, no existe para él el _respeto al debido 
proceso, la parcialidad es total en su contra, el 
trato personal es indigno, y aclarando que obro 
con el más estricto sentido de identificación con 
mi conciencia, que no he recibido ni aceptaré 
presiones ni halagos de ninguna índole, absolu-
tamente de nadie de países o gobiernos naciona-
les o extranjeros; como -ciudadano colombiano, 
como abogado y como parlamentario me abs-
tendré de dar el voto afirmativo a la derogación 
del artículo 35 de la Constitución Nacional, 
mientras no se restablezca el buen nombre del 
país, el respeto y las garantías procesales penales 
para los colombianos. 

6. Propongo-que por tratarse de delitos inter-
nacionales, lo apropiado sería reclamar una jus-
ticia internacional. Esta jurisdicción internacio-
nal, lograda como un consenso entre naciones 
libres soberanas e iguales en el concierto de las 
naciones, donde en cada proceso tuviese la 
presencia de un funcionario de esos Tribunales 
con actividad similar a la del Ministerio Público 
y que fuese de la nacionalidad del sindicato, para 
brindar garantías humanas y procesales y un 
tratamiento'- justo y condena justa si fuese el 
caso, al sindicato. 

Votar afirmativamente el -proyectó en estos 
momentos, sería el camino personal más facilista 
para un parlamentario, sería en mi concepto una 
especie de lavatorio de manos para dar la apa-
riencia especialmente internacional de estar pro-
cediendo desde la raíz, cuando. en realidad, las 
actividades de fondo (para combatir esta con-
ducta delincuencial, como tantas otras que ago-
bian al país, ejemplo la corrupción -la violencia 
organizada, los delitos contra la integridad per-
sonal contra la economía personal o estatal etc., 
en general tanto mal que nos agobia) no se han 
dado, por la miopía dirigencial del país durante 
muchos años, para corregir el balance negativo 
del sector social, y no comprender que mientras 
subsista la injusticia económica y social que 
agobia a la mayoría de los colombianos, nuestro 
país será campo sembrado de semillas para que 
florezcan los delitos. 

Santa Fe de Bogotá, D.C., septiembre 2 de 
1997. 

El Senador de la República, 
Jorge E. Franco Pineda. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Humberto Pava Camelo. 

Palabras del honorable Senador Humberto 
Pava Camelo. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Humberto 
Pava Carmelo: 

Señor Presidente muchas gracias, honora- -
bles Senadores, cuando por primera vez intervi-
ne en este Recinto hablé de que llegaba con la 
misma ilusión que llegó mi padre hace 38 años a 
este mismo Recinto, el Senador Jaime Pava 
Navarro, y quiero como Conservador convenci-
do de que las propuestas que se hagan en este 
momento a nuestro país, deben ser de entendi-
miento entre Liberales y Conservadores. 

Anuncio mi voto de sí a la extradición regla-
mentada por la ley, y lo hago libre de cualquier 
presión, lo hago libre de cualquier presión de 
Gobierno o cualquier presión de otra índole, lo 
hago a conciencia, comparto que se le debe 
preguntar a los colombianos sobre esta situa-
ción, yo no creo que exista un colombiano que 
en una consulta sobre la paz, entiéndanme bien, 
sobre la paz, se atreva a votar en una papeleta 
más diciéndole no a la paz. Yo creo que es 
inoficiosa la consulta a los colombianos respec-
to a la paz, yo no veo quien vaya a" no querer la 
paz, por eso es que además me agrada .y siento 
beneplácito cuando el Partido Conservador ha 
hecho una propuesta clara para la paz, y ha 
hecho una propuesta no basada simplemente en 
una consulta con una papeleta más, sino basada 
en una estrategia a largo plazo -y no con un 
Gobierno ilegal como-el qué estamos soportan-
do. Soñamos los colombianos con la paz y en ese 
entendimiento real entre Liberales y Conserva-
dores por eso es que me sorprende de pronto que 
el Senador Guerra Serna haya descalificado a 
unos amigos liberales que respaldan a un candi-
dato. Conservador en Antioquia, qué tal que el 
Senador Guerra Serna fuera al Valle, se sorpren-
dería al ver a su Partido Liberal unido en torno' 
a un gran candidato Conservador a la Goberna-
ción el doctor Carlos Holguín, claro que me 
imagino -que se sentiría muy feliz si fuera al 
Tolima en donde viera al Partido Conservador 
unido a un gran candidato Liberal el doctor 
Alfonso Jaramillo, ese es el sueño que tenemos 
los colombianos, ese es el sueño que comparto 
y que espero seguir luchando para que este país 
que queremos dejarle a nuestros hijos sea una 
realidad, este país, quiso que mi padre dejarle a 
sus hijos que han pasado ya varios por este 
recinto, sigamos soñando con un entendimiento 
para de, pronto recordando a hombres ilustres 
como el doctor Darío Echandía, que podamos 
volver a salir a pescar de noche, con ese sueño y 
siendo del departamento en donde su capital es 
llamada la Cuna la ciudad Musical de Colombia, 
yo quisiera que Liberales y Conservadores 
pudiéramos cantar, recordar esa música tolimense 
en donde se dice rojos se ponen'los cámbulos y, 
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azules los gualandayes, camina mi amor camino, 
camina conmigo a Pandi, ahora que están flore-
ciendo cámbulos y- gualandayes, ahora que se 
pusieron de acuerdo Liberales y-Conservadores. 
Ojalá pudiéramos en nuestro país ponernos de 
acuerda Liberales y Conservadores y sacar de 
esta encrucijada nuestra patria, yo creo que 
cuando se vota a conciencia, cuando se cree que 
la decisión es lo mejor_ para la patria no puede 
existir ningún tipo de presiones. No he acudido 
a pedir nada al Gobierno, tampoco se me ha 
ofrecido, porque tendría que pasar por decirle 
gracias al Gobierno, porque en este momento 
espero que hacia -el futuro podamos elegir a un 
Presidente, que realmente nos honre con dirigir 
los destinos de la patria; ese es el sueño de un' 
hombre que sigue soñando para que nuestra 
patria tenga un mejor futuro. Además yo quiero - 
decirle al honorable Senador Jaime Dussán que 
yo espero regresar al Senado- de la República 
para reglamentar la extradición, yo espero vol-
ver a contar con el respaldo de amigos Liberales 
y Conservadores que me permitan regresar a 
este recinto para que reglantemos lo que le 
estamos diciendo a aquellos que hacia el futuro 
podrían participar-en él tráfico ilegal de estupe-
facientes, a los señores-que han cometido delitos 
y que basado en nuestras leyes se entregaron a 
la justicia o fueron detenidos y estan siendo 
juzgados yo les digo: que yo no voy, no he 
llegado al Congreso a legislar con espejos retro-
visores; como decía mi abuela guerra avisada no 
mata soldado y es por esto que le estamos 
diciendo _hacia el futuro a quienes piensen seguir 
narcotraficando que no vamos a dejar que se 
realice esta actividad ilícita, y por eso a concien-
cia, repito, estoy diciendo sí a la extradición, sin 
retroactividad, reglamentada por la ley, y estaré 
aquí repito, defendiendo estos principios, por-
que estoy convencido que jurídicamente en asun-
tos penales no pude existir la retroactividad, 
defenderé los principios con la libertad con la 
misma libertad que. hoy estoy afirmando y estoy 
diciendo que votaré sí a la extradicción. - 

Muchas gracias, señor Presidente. 
La Presidencia pregunta a la plenaria si decla-

ra la suficiente ilustración y, cerrada su discu-
sión, ésta le imparte su aprobación. 

La Presidencia indica a la Secretaría, que 
proceda a dar lectura a la proposición sustitutiva 
presentada por el honorable Senador Jaime 
Dussán Calderón. 

Por Secretaría se da-lectura, nuevamente, a la 
proposición sustitutiva. 

La Presidencia abre' la votación a la proposi-
ción sustitutiva presentada por el honorable Se-
nador Jaime Dussán Calderón y, llevada acabo, la 
Secretaría informa el siguiente resultado: 

Por la afirmativa: 	14 
Por la negativa: 	50 . 
Total: 	 64 votos 
La Presidencia pregunta ala plenaria si quiere 

que se verifique la votación nominalmente, y 
ésta responde afirmativamente. 

La Presidencia abre la votación nominal, e 
indica a la Secretaría llamar alista y, cerrada la  

votación, la Secretaría informa el siguiente re-
sultado: 

Por la afirmativa: 	17 
Por la negativa: 	56 
Total: 	 73 votos 
En consecuencia, ha sido negada la proposi- 

ción sustitutiva. 	 - 
Proposición-sustitutiva al acto legislativo 

sobre la extradición 
(Negada) . 

- Manténgase el artículo 35 de la Constitución 
Política vigente. 

Jaime Dussán Calderón, Jorge Franco Pine-
da, Bernardo Guerra Serna, Hernán Motta Motta, 
Gabriel Muyuy Jacanamejoy, Juvenal de -los 
Ríos Herrera, Marcelo Torres Benavides, Jairo 
Escobar Fernández, Alvaro Mejía López, Alva-
ro Díaz Ramírez. 

Siguen firmas ilegibles. 
Santa Fe de Bogotá, D. C.,.9 de septiembre 

de 1997. 	 - 
Votación nominal a- la -proposición 

sustitutiva al articulado del proyecto 
Votan afirmativamente .:los honorables 

Senadores: 
Blel Saad Vicente 	" 
Dussán Calderón Jaime 
Escobar Avilés Jorge 
Escobar Fernández Jairo 
Franco Pineda Jorge 
Gerlein Echeverría Roberto 
Gnecco Cerchar José Eduardo 
Hoyos Chamorro Silvio Mariano 
Hurtado Angulo Hemel 
Mejía López Alvaro 
Moreno Rojas 'Samuel - 
Motta Motta Hernán 
Muyuy Jacanamejoy Gabriel 
Rojas Cuesta Angel'Humberto . 
Tamayo Morón Amadeo 
Torres Benavides Marcelo 
Vargas Suárez Jaime Rodrigo 	- 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de septiembre 

de 1997. 
Votación nominal a la proposición 

sustitutiva al articulado del proyecto 
Votan negativamente los honorables 

Senadores: 
Acosta Medina Amylkar David 
Albornoz Guerrero Carlos 
Angarita Baracaldo Alfonso 
Angulo Gómez Guillermo - `-
Arizabaleta Calderón Jaime 
Arrázola Ospina Emiro José 
Blum de Barben i Claudia 
Bustamante María del Socorro 
Caicedo Ferrer Juan Martín 
Camargó Salamanca Gabriel 
Cepeda Sarabia Efraín José 

Clopatofsky Ghisáys.Jairo 
Córdoba de Castro Piedad 
Corsi Otálora Carlos Eduardo 
Cruz Velasco María Isabel 
Cuéllar Bastidas Parmenio 	 " - 
Chamórro Cruz Jimmy 
Char Abdala'Fuad Ricardo 
Chaves Bolaños Germán 
Chávez Cristaricho Guillermo 
Durán de Mustafá María Consuelo 
Espinosa Faccio-Lince Carlós 
Galvis Hernández Gustavo 
Giraldo Hurtado Luis Guillermo 
Gómez Hurtado Enrique 
González de Perdomo Consuelo 
Guerra Tulena Julio César 
Hernández Restrepo Jorge Alberto 
Hoyos Aristizábal Luis Alfonso 
Jiménez Salazar Pedro Antonio 
Lebolo King Dino 
Londoño Capurro Luis Fernando 
López Cabrales Juan Manuel 
Lozada Márquez Ricardo Aníbal " 
Martínez Naranjo Jorge Enrique 
Martínez Simahán Carlos 
Mendoza Cárdenas José Luis 
Náder Náder Salomón 
Ocampo Ospina Guillermo 
Ortiz Hurtado Jaime 
Pava Camelo Humberto 	- 
Pazos Torres Pablo-  Eduardo 
Pizano de Narváez Eduardo 	 - 
Rodríguez Vargas Gustavo 
Rojas Jiménez Héctor Helí 
Salazar Cetina Nayid 
Serrano Gómez Hugo 
Sierra Grajales Luis Emilio 
Suárez Letrado Jesús María 
Torres Barrera Hernandó 
Valencia Cossio Fabio 
Vanegas Montoya Alvaro 	 - 
Vargas Lleras Germán 
Vélez Trujillo Luis Guillermo 
Villalba Mosquera Rodrigo 
Zuluaga Ruiz Mauricio - 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de septiembre 

de 1997. ' 	 - 
La Presidencia manifiesta que negada la pro-

posición sustitutiva al articulado, se procederá a 
votar el articulado original aprobado por la 
Comisión, artículo por artículo. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Jaime Dussán Calderón. 

Palabras del honorable Senador Jaime Dussán 
Calderón. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable SenadorJaime Dussán 
Calderón: 

Señor Presidente, yo pido que se lea nueva-
mente el reglamento, si es negada la proposición 
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sustitutiva se aprueba la proposición principal, 
es lo que leyó el señor secretario, vamos a leerla, 
ustedes tienen derecho a ser arbitrario pero 
espere leamos si tienen un compromiso ahora lo 
vota y después los jueces decidan, pero dejen 
leer y verá que así nos entendemos señor Presi-
dente, señores Senadores, no se desesperen 
juristas. 

El Secretario: 
Dice acerca del artículo 114: se trata de la 

clasificación de las proposiciones y habla en el 
numeral 2° de la proposición sustitutiva; ¿qué es 
la proposición sustitutiva?: es la que tiende a 
reemplazar a la principal 'y se discute-y decide 
primero en lugar de la que se pretende sustituir, 
aprobada la sustitutiva desaparece la principal. 

La Presidencia interviene para un punto 
de orden: 

Quiere decir es la interpretación repito de la 
Mesa Directiva y previo el debate en torno a la 
proposición sustitutiva, fue muy claro en adver-
tir antes de que sé votara, repito, fue clara en 
advertir que negada la sustitutiva en consecuen-
cia se procedería a votar el articulado original 
como fue presentada en la ponencia. En conse-
cuencia procederemos a votar artículo por artí-
culo y sólo proceden una vez votados los artícu-
los de la ponencia, solamente proceden artículos 
nuevos que se tengan a bien presentar por los 
honorables Senadores. 

La Presidencia concede el uso de lá palabra al 
honorable' Senador Jimmy Chamorro Cruz. 

Palabras del honorable Senador Jimmy 
Chamorro Cruz. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador' Jimmy 
Chamorro Cruz: 

Muchas gracias, señor Presidente, en este 
momento no estamos en votación y voy a decirle 
por qué no lo estamos, desde el punto de vista 
procedimental, una vez considerada la proposi-
ción sustitutiva entonces se pone en considera-
ción la proposición principal, puesta en conside-
ración la proposición principal puede venir otra 
proposición sustitutiva y así hemos venido ac-
tuandodurante estos tres años y esa es la historia 
del Congreso, porque se pone a consideración la 
proposición principal nuevamente, así lo dice el 
reglamento, se ponen en consideración y enton-
ces se abre la discusión y ahí caben proposiciones. 

La Presidencia pregunta a la plenaria si 
declara la suficiente ilustración y, cerrada su 
discusión, ésta responde afirmativamente. 

Acto seguido, la Presidencia abre la votación 
de artículo por artículo de la proposición origi-
nal, e indica a la Secretaría dar lectura al artículo. 

Dice-  artículo 1°. El artículo 35 de lá Consti-
tución Política quedará así: Artículo 35, la extra-
dición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de 
acuerdo con los tratados públicos y en su defec-
to -con la ley, además la extradición de los 
colombianos por nacimiento se concederá por 
delitos cometidos en el exterior, considerados 
como tales en la legislación penal colombiana, la 
ley reglamentará la materia. La extradición no 
procederá por-delitos políticos o de opinión o  

conexos con éstos; y artículo 2°: El presente acto 
legislativo regirá a partir de su promulgación. 

El artículo 134 dice: Cualquier Congresista; 
un Ministro del Despacho o quien tenga la 
iniciativa legislativa y para el respectivo proyec- 
to, podrá solicitar que las partes que él conténga 
o la enmienda o la proposición sean sometidas a 
votación separadamente. Si' no hay consenso 
decidirá la Mesa Directiva previo el uso de lá 
palabra con un máximo de 10 minutos. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Luis Guillermo Giraldo Hur-
tado. 

Palabras del honorable Senador Luis 
Guillermo Giraldo Hurtado. 

Con la'venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Luis 
Guillermo Giraldo Hurtado: 

Yo le voy a solicitar a la Mesa Directiva muy 
comedidamente que el artículo 1° del proyecto 
se voté en dos partes, la primera así: Artículo 1°, 
el artículo 35 de la Constitución Política quedará 
así: artículo 35, la extradición se podrá solicitar, 
conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados 
públicos y en su defecto con la ley, además la 
extradición de los colombianos por nacimiento 
se concederá por delitos cometidos en el exte-
rior considerados como tales en la legislación 
-penal colombiana. La ley reglamentará-la mate-
ria; hasta ahí. Luego una segunda votación den-
tro del artículo 1° tendría este inciso: la extradi-
ción no- procederá por delitos 'políticos o de 
opinión o conexos con éstos; repito señor Presi-
dente: votar en dos parte el artículo 1°. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Parmenio Cuéllar Bastidas. 

Palabras del honorable Senador Parmenio 
Cuéllar Bastidas. 	 - - 

Con la venida de la Presidencia hace uso 
de la palabra el honorable Senador Parmenio 
Cuéllar Bastidas: 

Gracias, señor Presidente; yo me inscribí para 
hacer uso de la palabra oportunamente, antes de 
que se declarara la suficiente ilustración. Usted 
me dijo señor Presidente que se iba a declarar o 
se iba. a solicitar la suficiente ilustración en 
relación con la proposición del Senador Dussán 
y eso fue lo que se hizo; se declaró la suficiente 
ilustración y se procedió a votar. Derrotada, 
perdón doctor. Derrotada la proposición, sigue 
el debate en relación con el artículo 1°, ¿por qué? 
Porque hay propuestas modificátorias, aditivas. 
Entonces lo conducente en este momento no es 
proceder a votación, no estamos en votación, 
estamos en el debate del artículo 1°, lo que no se 
puede es hacer sustitutiva de sustitutiva, pero sí 
sustitutiva de la principal y aquí están haciendo 
una modificatoria, los mismos ponentes. En 
consecuencia yo le pido la palabra para hacer 
una proposición, yo quiero hacer una propuesta 
como la está haciendo el Senador. 

La Presidencia interviene para un punto 
de orden: 

Honorable Senador, justamente la propuesta 
que ha hecho el ponente, apunta al propósito que 
usted está planteando, justamente su propuesta  

es atinente al inciso que se ha propuesto votar 
por separado. Se hará la oportunidad para que 
usted presente su artículo mo ificatorio y se le 
dará el uso de la palabra para que usted sustente 
su artículo modificatorio sin ningún problema. 

La Presidencia abre la votación nominal de 
los, tres primeros incisos del artículo 1°, excepto 
el último inciso, e indica a la Secretaría llamar a 
lista. 

Cerrada la votación, la Secretaría 'informa el 
siguiente resultado:, 

Por la afirmativa: 	59 
Por ta negativa: 	13 
Total: 	 72 votos 
Votación nominal a los tres primeros 

incisos del artículo 1° 
Votan afirmativamente los honorables 

Senadores: 
Acosta Medina Amílkar David 
Albornoz Guerrero Carlos 
Angarita Baracaldo Alfonso 
Angulo Gómez Guillermo 
Arizábaleta Calderón Jaime 
Barco López Víctor Renán 
Blum de Barben i Claudia 
Bustamante María del Socorro 
Caicedo Ferrer Juan Martín 
Cámargo Salamanca Gabriel 
Celis Gutiérrez Carlos Augusto 
Cepeda Sarabia Efráín José 
Clopatofsky Ghisays Jairo 
Córdoba de Castro Piedad 
Corsi Otálora Carlos Eduardo 
Cruz Velasco María Isabel 
Cuéllar Bastidas Parmenio - 
Chamorro Cruz Jimmy 
Char Abdala Fuad Ricardo 
Chaves Bolaños Germán 
Chávez Cristancho Guillermo 
De los Ríos Herrera Juvenal 
Durán de Mustafá María Consuelo 
Escobar Avilés Jorge 
Espinosa Faccio-Lince Carlos 
Galvis Hernández Gustavo 
García Romero Juan José 
Giraldo Hurtado Luis Guillermo 
Gómez Hurtado Enrique 
González de Perdomo Consuelo 
Guerra Tulena Julio César 
Hernández Restrepo Jorge Alberto 
Hoyos Aristizábal Luis Alfonso 
Jiménez Salazar Pedro Antonio 
Lebolo King Dino 
Londoño Capurro Luis Fernando 
López Cabrales Juan Manuel 
Lozada Márquez Ricardo Aníbal 
Martínez Naranjo Jorge Enrique 
Martínez Simahán Carlos 
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Mendoza Cárdenas José Luis 
Náder Náder Salomón 
Ocampo Ospina Guillermo 
Ortiz Hurtado Jaime ' 	- 
Pava Camelo Humberto 
Pazos Torres Pablo Eduardo 
Pizano de Narváez Eduardo 
Rodríguez Vargas Gustavo 
Rojas Jiménez Héctor Helí 
Salazar Cetina Nayid 
Serrano Gómez Hugo 
Sierra Grajales Luis Emilio 
Suárez Letrado Jesús María 
Torres Barrera Hernando 
Valencia Cossio Fabio 
Vanegas Montoya Alvaro 
Vargas Lleras Germán 
Vélez Trujillo Luis Guillermo 
Villalba Mosquera Rodrigo 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de septiembre 

de 1997. 
Votación nominal a los tres primeros 

incisos del artículo 1° 
Votan negativamente los honorables Se-

nadores: 
Dussán Calderón Jaime 
Escobar Fernández Jairo 
Gerlein Echeverría Roberto 
Gnecco Cerchar José Eduardo. 
Hoyos Chamorro Silvio Mariano 
Hurtado Angulo Hemel 
Moreno Rojas Samuel 
Motta Motta Hernán 
Muyuy Jacanamejoy Gabriel 
Rojas Cuesta Angel Humberto 
Tamayo Morón Amadeo 
Torres Benavides Marcelo 
Vargas Suárez Jaime Rodrigo, 
Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de septiembre 

de 1997. 	 . 
La Presidencia interviene para aclarar: 
La Mesa Directiva se permite aclarar que 

quedó aprobado el texto del artículo 1° de los 
ponentes, a excepción del inciso siguiente: La 
extradición no procederá por delitos políticos, o 
de .opinión, o conexos con éste. Con el fin de 
darle trámite a este inciso, concretamente, le 
vamos a dar la oportunidad para que intervenga 
el Senador Parmenio Cuéllar, pero antes ha 
solicitado la palabra y se le va a otorgar al 
Senador Carlos Espinosa Faccio-Lince. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador ponente, Carlos Espinosa 
Faccio-Lince. . 

Palabras del honorable Senador Carlos Espi-
nosa Faccio-Lince. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Carlos Espi-
nosa Faccio-Lince: 

En relación con el- primer inciso, y quiero 
también al Gobierno Nacional pedirle toda la  

atención, en relación con el primer inciso, cuan-
do se habla de que la extradición se podrá 
solicitar, conceder u ofrecer, con lo cual estoy 
totalmente de acuerdo, implica ello que se asu-
mió la vía del reconocimiento de la soberanía del 
Estado en lo interno sin -limitaciones, o sea que 
es un poder discrecional el de las autoridades, 
colombianas, el de ofrecer, conceder o solicitar 
la extradición de una persona, en consecuencia, 
ello trae consigo, una abierta contradicción con 
el tratado de extradición que está suscritoy hoy 
vigente con Estados Unidos en 1979, toda vez 
que el inciso 2°, del artículo 8° dé ese tratado, 
establece dos eventos en los que es obligatorio 
para el Estado requerido, y lógicamente hay que 
asumirlo frente al Estado colombiano extraditar 
y por ello al Gobierno Nacional, quiero solicitar 
que este tratado, como ha debido ser hace años 
en administraciones anteriores sea denunciado 
para que se proceda a su revisión y modificación 
en consonancia con lo que aquí acabamos de 
aprobar; en segundo término, quiero hacer un 
llamado de atención y una reflexión en relación 
con lo aprobado cuando se dice, que se procede-
rá de acuerdo con los tratados públicos o en su 
defecto por la ley, está bien y ello libera del 
reglamentarismo y da agilidad al texto constitu-
cional, que se remita á los tratados la regulación. 

Esto va a lo. que tiene que ver con la proposi-
ción aditiva, cuando hablamos de los tratados 
públicos o en su defecto la ley, estamos fijando 
una j erarquía, la dé los tratados esta por encima de 
la ley, por ello es necesario que queden fijadas una 
garantías fundamentales en el propio texto cons-
titucional, porque de lo contrario los tratados 
prevalecerán e impondrán entonces condiciones 
como las que vivimos, cuando no hay práctica-
mente capacidad de negociación del Estado co-
lombiano, que se fuerce a sus autoridades, a que 
se contemplen esas previsiones en la Carta. 
- Gracias, señor Presidente. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable Senador Parmenio Cuéllar Bastidas. 

Palabras del honorable Senador Parmenio 
Cuéllar Bastidas. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador Parmenio 
Cuéllar Bastidas: 

Gracias, señor Presidente, en primer lugar yo 
quiero decir que la formó. como se precipitó la 
votación en este debate, ha dejado prácticamen-
te inconcluso el debate mismo, porque lo que se 
había declarado suficientemente discutido, era 
solamente la proposición del Senador Jaime 
Dussán. 

Yo quería hacer una intervención no sola-
mente sobre el inciso que los Ponentes propusie-
ron ahora eliminar, sino sobre la totalidad señor 
Presidente, de este proyecto que yo he votado, 
pero quiero decir algunas cosas importantes 
para que queden plasmadas en la memoria de 
este debate. 

La Presidencia interviene para un punto 
-de orden: 

Honorable Senador, yo quiero aclararle a la 
Plenaria, que precisamente yo tengo aquí el 
listado y usted estaba contemplado para interve- 

nir inmediatamente. después del doctor Motta, 
sin embargo, le consulté si usted quería interve-
nir en ese momento o quería hacerlo en el 
momento en que se discutiera el inciso en que 
usted concretamente ha manifestado interés des-
de la Comisión, y usted me manifestó que no 
tenía ningún inconveniente en intervenir poste-
riormente, de manera que eso justamente es lo 
que estamos haciendo ante la Plenaria. 

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Parmenio Cuéllar Bastidas': 

Yo pienso señor Presidente, que no ha habido 
mala fe de manera alguna, sino una improceden-
cia pero no, más. 

Por otra parte, yo quiero decir que en este 
debate todas las posiciones son respetables,, la 
de los que están en contra de la extradición y la 
de aquellos que están en favor de la extradición, 
otra cosa es que haya intereses extranjeros u 
oscuros que quieran aprovechar esas posiciones 
independientes y respetables, y otra cosa tam-
bién es que se macartice a los unos y a los otros; 
a los unos como lacayos del imperialismo y a los 
otros como sirvientes del narcotráfico; yo pien-
so que esas descalificaciones mutuas no condu-
cen absolutamente a nada, ni enriquecen el deba-
te ni le aportan absolutamente nada al propósito 
de este debate, yo quiero empezar señor Presi-
dente y honorables Senadores por decir que la 
extradición para mí, en este momento, debe 
discutirse y se está discutiendo, porque de acuer-
do con las informaciones que tiene el país, los 
Estados Unidos le obligaron al Gobierno colom-
biano a discutir, eso es algo que se podrá negar 
jamás y debe quedar.muy claro que el debate de 
la extradición. en nuestro país, se volvió del 
tamaño que ahora lo conocemos, porque el 
Gobierno del Presidente Samper tuvo que ceder 
a las presiones de la política norteamericana, 
aquí se ha dicho con mucha propiedad que no-es 
un tema vital-para el pueblo colombiano y eso 
hay que decirlo con claridad, este es un debate 
que hemos tenido que"avocarlo por la imposi-
ción de la política dé los- Estados Unidos. 

Hay que decir también que la extradición én 
primer lugar no resolverá el problema de las 
drogas eñ nuestro país, del tráfico de drogas, y 
en segundo lugar que este debate y el problema 
de la extradición pueden generar violencia, no lo 
podemos negar. En relación con el problema de 
las drogas, yo quiero decir que no lo resolverá 
como no ha resuelto la extradición, ni ninguna de 
las políticas represivas aquí y en los Estados 
Unidos el problema de las drogas. 

Hace apenas unos ocho días en el diario El 
Tiempo, todos leímos este comentario, la políti-
ca antidrogas es cerrada, dicen los científicos y 
académicos de Estados Unidos, que condenan la 
certificación y aquí encontramos nosotros lo 
siguiente, la politización de la lucha ántidroga en 
Estados Unidos, no sólo ha demostrado ser 
ineficaz en detener el flujo y el consumo de 
estupefacientes, sino que habría contribuido a 
fortalecer el Gobierno de Samper, en un mo-
mento en que se encontraba claramente debilita-
dó por cuestionamientos de corrupción política. 

Los Estados Unidos no pueden exportar inte-
gridad,.expresó Reuter, si, hay un problema de 
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corrupción política en Colombia, una presión 
muy agresiva de los Estados Unidos principal-
mente contribuye a polarizar; es razonable suge-
rir que la Presidencia de Samper se ha beneficia-
do por la agresión de los Estados Unidos. En-
tonces, está muy claro que esta presión norte-
americana en vez de servir a los propósitos dé 
combatir la corrupción y de desestabilizar el 
Gobierno de Samper, de acuerdo con los cientí-
ficos norteamericanos que consideren equivo-
cada la política antidroga en ese país, ha contri-
buido-es a beneficiar al Gobierno de Samper. 

Yo quiero decir también, que estas políticas 
de represión del narcotráfico tendrán necesaria-
mente que concluir algún día. Milton Frigman, 
todos lb conocemos, el padre del neoliberalismo 
en diferentes escritos, en diferentes conferen-
cias, en diferentes reportajes ha propuesto la 
despenalización del tráfico de drogas; el día en 
que los Estados Unidos, el día en que los Estados 
Unidos acepten las tesis de quienes como Frigman 
propone la despenalización del narcotráfico, en 
Colombia vamos a tener que hacer un lavado 
cultural; los Estados Unidos han logrado cam-
biar los patrones culturales del pueblo colombia-
no; en Colombia en este momento es más grave 
el narcotráfico que el homicidio y eso no es. 
correcto, el día en que los Estados Unidos 
terminen como lo hicieron_en el pasado legali-
zando el uso de los narcóticos, el día en que el 
vendedor de narcóticos sea tan respetable como 
el vendedor de whisky en ese país,-aquí tenemos. 
que hacer entonces un cambio también de nues-
tros patrones culturales yvolveremos a conside-
rar la vida como el derecho fundamental más 
importante que debe proteger el Código Penal. 

Yo quiero decir eso, porque tengo claridad 
sobre lo que estamos votando nosotros en estos 
momentos y creo también, como aquí se ha 
dicho, que esta aprobación que estamos hacien-
do puede generar más violencia, desde luego 
sería absurdo negarlo y creo también que el 
Estado colombiano y el Gobierno Samper es 
incapaz, de evitarle al pueblo colombiano, los 
resultados de una situación como la que se 
desataría en ese momento, yo estoy haciendo 
una exposición porque tengo derecho a hablar 
toda vez que no se me dejó hablar. 

La Presidencia interviene para un punto 
de orden: 

Excúseme honorable Senador, pero se le ha 
dado el uso de la palabra para que usted se 
refiera a su propuesta en relación con el inciso 
que ,no se. votó pero ya las acotaciones muy 
importantes que usted está haciendo, se refieren 
al texto global y a algo que ya fue votado 
comparta usted o no la opinión mayoritaria, 
pero ya fue votado, entonces yo le ruego el favor. 
de que pueda... 	. . 

Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador Parmenio Cuéllar Bastidas: 

Desde luego esto no está bien, que se me 
atropelle en el uso de la palabra, pero si usted 
quiere yo paso a hablar del inciso, és sencillo 
honorables Senadores, pero yo pienso que eso es 
importante que se escuche, el inciso que se votó 
en la Comisión Primera y que los señores Ponen-
tes han pedido la supresión dice lo siguiente: 

La extradición no procederá por delitos po-
líticos o conexos. De la conexidad se ha querido 
hacer una tormenta en un vaso de agua y yo creo 
señor Presidente, que tengo el derecho de expli-
carle al Senado y de explicarle al país, en qué. 
consiste la conexidad; porque a mí me parece 
importante que el Senado sepa qué es lo que se 
ha pretendido eliminar, o qué es lo que va a 
eliminar en caso de que sea su voluntad eliminar. 

La conexidad hace parte de la esencia misma 
del delito político, cualquier texto de derecho 
penal que ustedes examinen, encontrarán que el 
delito político es un delito complejo, que el 
delito político es la rebelión, la sedición o la 
asonada y que para cometer ese delito el rebelde, 
el delincuente, tiene necesariamente que come-
ter los delitos medio para consumar el delito fin 
que es el delito del rebelión. 

Yo he traído muy a la carrera una cita-de Luis 
Carlos Pérez que es uno de los tratadistas más 
importantes que tiene el país en materia en 
Derecho Penal, él dice lo siguiente: "casi nunca 
se presenta el delito político puro como ataque 
exclusivamente dirigido contra el Gobierno o 
contra la organización y funcionamiento de los 
órganos del poder público; en el empeño por 
lograr su objetivo los rebeldes cometen delitos 
comunes que no toman en cuenta por su ausen-
cia específica sino que se consideran refundidos 
en el delito político como medios que son para 
la comisión de éste, siendo una la idea central y 
no produciéndose los otros hechos sino ante la 
necesidad del triunfo de ésta, no podría llamarse 
justa la sanción que se aplique a las infracciones 
comunes independientemente de las políticas. 

Yo no voy a referirme ya, porque ya muchas 
veces se ha dicho, que la invocación que noso-
tros hicimos, de excluir los delitos políticos en el 
texto constitucional, la tomamos del tratado_de 
extradición con los Estados Unidos, en ese 
tratado en el artículo 4° se dice expresamente no 
se concederá la extradición cuando el delito por 
el que se solicita sea de carácter político, o tenga. 
conexión con un delito de carácter político, o 
cuando la persona reclamada pruebe que la 
extradición se solicita con el exclusivo propósito 
de que se la juzgue o condene por un delito de 
ese carácter, es decir, que así no se apruebe en el 
texto constitucional esta restricción, en todos 
los tratados suscritos por Colombia con los 
Estados Unidos y con todos los países están 
excluidos los delitos políticos y los conexos. 
Pero hay algo más importante, honorables Sena-
dores, Colombia es signataria de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y allí en-
contramos nosotros que en el artículo 7° dice, 
toda persona tiene el derecho de buscar y recibir 
asiló en territorio extranjero en caso de 
persecusión por delitos políticos, o comunes 
conexos con los delitos políticos, ésta es una 
disposición del derecho internacional que pre-
valece sobre la misma Constitución, por minis-
terio del artículo 93 de fa Constitución, lo mismo 
en la Convención de Derecho Internacional Pri-
vado de 1928 el Código' de la Habana, conocido 
también como el Código de Bustamante, encon-
tramos que allí también se dice están excluidos 
de la extradición los delitos políticos y conexos,  

es decir, que a Colombia no puede, sin violar el 
Derecho Internacional que ha suscrito en conve-
nios multilaterales que son de obligatorio cum-
plimiento y en convenios bilaterales, Colombia 
no puede aplicar la extradición para los delitos 
políticos, pero hay algo más, aquí se ha dicho 
que la conexidad es honorables Senadores un 
mico, eso no es cierto, en la Constitución Nacio-
nal en el artículo 30 transitorio, se autorizó al 
Gobierno Nacional para conceder indultos o 
amnistías por delitos políticos y conexos dice el 
artículo 30 transitorio, la Ley 77 de 1989, en el 
artículo 3° dice, al concederse los indultos .a los 
nacionales colombianos dice, para estos efectos 
de esta ley, entiéndese por delitos políticos los 
tipificados en el Código Penal como rebelión, 
sedición, asonada y los delitos conexos, con los 
mismos, eso lo encuentran ustedes, repito, en el 
Decreto 213 de 1991; donde en el artículo 22  se 
dice, entiéndese por delitos políticos los 
tipificados en el Código Penal como rebelión, 
sedición y asonada y los delitos conexos con los 
anteriores, y así encuentran ustedes toda la 
legislación colombiana que se refiere a los deli-
tos políticos y conexos incluyendo la última 
disposición. 

Yo quiero concluir, voy a dejar a un lado toda 
la información jurisprudencial que tengo sobre 
este tema, simplemente voy a leer un párrafo del 
concepto emitido por el señor Procurador. Ge-
neral de la Nación, Jaime Bernal Cúéllar, el día 
7 de mayo de 1997 ante la Corte Constitucional 
en la demanda contra el artículo 127 del Código 
Penal; que habla claramente de la conexidad en 
los -delitos políticos, dice el señor Procurador, 
las normas de la carta y del Derecho Internacio-
nal Humanitario, justifican plenamente la exclu-
sión de punibilidad autónoma, para los actos 
conexos a los delitos políticos, como quiera que 
son conductas íntimamente vinculadas con la 
finalidad perseguida por los rebeldes y sediciosos. 

Vea usted señor Presidente, cómo toda la 
tradición jurídica, jurisprudencial, legal del país 
e internacional y el concepto del señor Procura-
dor de hace apenas dos meses, está de acuerdo 
con que se debe excluir de la puniblidad ,los 
delitos políticos y los conexos, en vista de que es 
prácticamente imposible ilustrar al Senado, por-
que yo estoy haciendo una ilustración sobre este 
tema, yo me veo forzado. 

Con la venia de la Presidencia y del 
orador, interpela el honorable Senador 
Carlos Espinosa Faccio-Lince: 

Gracias señor Presidente, primero pues sor-
prendido, un tema de esta naturaleza y tan 
delicado, que estemos con esta impaciencia; en 
segundo lugar, quiero simplemente señalar, ex-
cluir los delitos políticos y conexos de la prohi-
bición o mejor abrir jurídicamente la posibilidad, 
de que miembros de las organizaciones guerri-
lleras sean solicitados en extradición por ' los 
Estados Unidos, es una bomba a cualquier posi-
bilidad de paz, aquí todos hace unos días habla-
mos, sin excepción, creo que éramos partidarios 
de la paz, proceder de esa manera es un acto 
totalmente contrario a la paz, es una nueva 
declaración de guerra. Gracias señor Senador. 
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Con la venia de la Presidencia y del ora-
dor, interpela el honorable Senador Marcelo 
Torres Benavides: 

Una moción de procedimiento en este senti-
do, señor Presidente y señores Senadores, en 
relación con lo que acaba de señalar, de llamar la 
atención el Senador Espinosa está que el Go-
bierno representado en los señores Ministro de 
Gobierno y del Interior ilustren a la plenaria, si 
es que es el Gobierno está en desacuerdo con la 
conexidad en los delitos o no. - 

Con la venia de la Presidencia y del 
orador, interpela el honorable Senador Héctor 
Helí Rojas Jiménez: 	- 

Gracias, señor Presidente y gracias doctor 
Parmenio Cuéllar; yo no había querido interve-
nir en este debate y voté, los dos o los tres 
primeros incisos que se discutieron, pero yo 
señor Presidente, sí tengo que lamentar, que el 
Senado haya quedado como muy satisfecho de 
haber aprobado los tres primeros incisos, pero 
que no caiga en cuenta de que está aprobando 
una extradición que puede caer en el vacío, es 
que hay que leer lo que hemos aprobado, -la 
extradición se concederá de acuerdo con los 
tratados internacionales y sólo en defecto de 
ellos con la ley colombiana, pero aquí ronda la 
idea de que es que-la ley va a reglamentar todos 
los temas de la- extradición y eso no es cierto 
porque nosotros mismos hemos aprobado que la 
ley sólo operará en defecto de los tratados, 
entonces señor Presidente, me parece que hay 
que abrir el debate sobre este tema, entre otras 
cosas porque lo que haría el Senado ahorita, al 
no escuchar al Senador Parmenio Cuéllar, y al no 
discutir con toda calma y con toda profundidad 
este tema, sería revocar lo que aprobamos en--la 
Comisión Primera del Senado, y por lo menos 
pediríamos la oportunidad de defender lo que 
allí. aprobamos señores Senadores, porque es 
que el tema de los delitos políticos y conexos ha 
sido malbaratado en su tratamiento dentro de 
este proyecto y si se excluyen los delitos políti-
cos y conexos del artículo mal valdría no aprobar 
la extradición, yo no sé dónde viven algunos 
Senadores, que en medio de esta guerra civil que 
vivimos, piensan que en Colombia no hay delitos 
políticos, que en Colombia. no hay sino delitos 
comunes, pero cuando cogemos ese camino si es 
que el Senado está decidido a'cogerlo, pues 
sepan también que excluyendo el delito político, 
que diciendo que no hay sino delitos comunes, 
estamos matando fenómenos como el indulto, y 
como la amnistía y el Gobierno debe hablar 
señor Ministro, porque no pueden andar por un 
lado ofreciendo despejar territorios, ofreciendo 
garantías para buscar la paz y por otro lado 
patrocinando que el remedio sea la extradición 
de los delincuentes políticos, en eso seamos 
claros y silo que quiere el Gobierno es eso, pues 
hablémoslo, pero miren - 	aquí puede estar 
involucrado todo el debae sobre la paz y que no 
digan que la conexidad es cualquier cosa, -la 
conexidad es un fenómeno jurídico antiquísimo, 
estudiado como los que más, la conexidad no es. 
como he oído decir por ahí, una puerta para que 
entren todos los delitos, la conexidad tiene una 
explicación jurídica y es el vínculo entre dos o 

más delitos y ese vínculo entre el delito, común 
por ejemplo y el delito político, sólo se -puede 
explicar por relaciones de medio a fin, o de 
antecedente o consecuente, o por razones ideo-
lógicas de unidad de designio criminal, y será en 
cada caso en concreto en donde el juez que 
aplica la ley dirá si hay conexidad o no la hay, eso 
no es tan abierto como han dicho, no es sólo 
porque así está en la mayoría de tratados inter-
nacionales, no es sólo porque así lo consideran 
las mayorías de las legislaciones del mundo. Es 
porque tiene lógica señores Senadores, que en 
un régimen democrático quienes quieren tumbar 
al régimen no lo pueden tumbar echando discur-
sos ni tomando whisky en los cocteles, tiene que 
realizar actos, comportamientos que atentan 
contra el orden jurídico y si esos comportamien-
tos que atentan contra el Código Penal, están 
vinculados a una finalidad política y no a una 
finalidad individual y perversa, hay que conside-
rarlos y darles un tratamiento especial, pero yo 
para no prolongarme, doctor Parmenio Cuéllar, 
simplemente quiero decirle al Senado si quieren, 
excluyámoslo, pero al excluirlo estaríamos tam-
bién-poniendo en dificultad las amnistías, los 
indultos e incluso el mismo derecho de asilo que 
es tan caro a todos los países que han suscrito el 
pacto de derechos civiles de San José de Costa 
Rica, o la convención americana de derechos 
humanos de la ciudad de Nueva York del año 69. 

Si eso es lo que quiere el Senado, pues que lo 
vote así. Yo obviamente lo que quiero es que 
haya un debate profundo, y que el Gobierno 
plantee su posición y que los honorables Sena-
dores por favor escuchen el debate, que no 
estamos hablando tonterías, si quieren hacer una 
nueva declaración de guerra para más sangre y 
más dolor.  en Colombia, pues acabemos con el 
delito político;_si nos interesa la paz pensemos 
que definitivamente para llegar a ella, porque no 
lo pudimos lograr con la fuerza ni con la guerra, 
tenemos que llegar echando mano de estos elemen-
tos extraordinarios que serán los únicos que nos 
podrán sentar a todos los colombianos. Porque 
doctor Parmenio Cuéllar, es que satanizan el tema 
y dicen que quienes defienden la propuesta, están 
defendiendo a la guerrilla, y no está el Gobierno ¿y 
no están los paramilitares diciendo que ellos tam-
bién son delincuentes políticos? ¿Y no hay muchos 
sectores de la sociedad civil involucrada en el 
conflicto como auxiliares o como colaboradores 
de ese posible delito político? 

El tema más amplio, señor Presidente, de lo 
que uno pueda creer y más importante de lo que 
uno pueda creer porque insisto, hemos votado 
que la extradición de nacionales sea posible, así 
consigamos nuestro voto pero no vamos a apro-
bar el proyecto; sinhacer un debate a fondo sobre 
este tema y sobre los demás que puedan presentar 
los honorables Senadores. Porque aquí yo quiero 
dejar clara tambien una tesis, para que el Senado 
no se diga mentiras, estamos haciendo normas de 
carácter constitucional y como lo dice por ahí, la 
,constancia que usted ha leído, y cómo- lo dicen 
todos los tratadistas de derecho, la Constitución 
a diferencia de la ley, es intemporal frente a la 
Constitución no se puede plantear conflicto de 
leyes porque ella es la norma de normas. 

La Constitución rige hacia atrás y rige hacia 
el futuro, frente a la . Constitución por tener 
fuerza normativa propia no opera el conflicto de 
normas; de tal manera que es preciso analizar y 
profundizar lo que hemos aprobado, si se quiere 
la retroactividad, pues la votamos, ya estaría 
votada con el solo hecho de dejar el artículo 
como. está por la intemporalidad de la .Constitu-
ción Política y si se quiere dejar así a los tratados 
internacionales, dejémoslo. Pero acordémonos 
que de nada valdrá que la ley penal colombiana 
al reglamentar la extradición, incluya principios 
como el nombis inidem, como la doble incrimi-
nación, como la cosa juzgada, incluso el mismo 
principio de legalidad y la prohibición depenades 
pos facto, de nada servirá si hay tratados inter-
nacionales que no vinculan a. todos los Estados; 
;y ahí hay qué hacer otro debate'señor Gobierno, 
porque hasta donde sé los Estados Unidos, son 
tal vez 'el único país del mundo que . no ha 
adherido ni al pacto interamericano de derechos 
civiles, ni a la Convención Americana de Dere-
chos Humanos y en consecuencia la extradición, 
con países como éstos que no han adherido a 
estos tratados; operaría, oígase bien, de manera 
obligatoria, de manera retroactiva y sin respeto 
alfiombis inidem, a la doble incriminación que al 
límite de las penas. 

El tema ' entonces, señores Senadores, sí 
ameritaría un debate más de fondo, escuchemos 
al Senador Parmenio Cuéllar y debatamos estos. 
puntos y obviamente votemos como queramos, 
como nos dicte nuestra conciencia, pero ha-
blémosle claro al país y digámosle que estamos 
votando las cosas con claridad, que todo mundo 
entienda lo que estamos votando y no que quede 
por ahí el artilujo que usamos en la primera 
vuelta.de que las cosas se podían aprobar, inclu-
so encontrando contradicciones en él articula-
do, porque dizque en la segunda íbamos a arre-
glar las cosas, para que nos quedaran bien he-
chas en nuestro compromiso con la comunidad 
internacional de permitir la extradición de nacio-
nales colombianos, pero nos estamos dando 
cuenta que en la segunda vuelta estamos otra vez 
tratando de dejar las cosas mal y ya no habrá una 
tercera vuelta, ya no habrá posibilidad de corre-
gir los errores que cometamos. 

Pido disculpas por excederme en el tiempo de 
la interpelación, pero me parece señor Pfesiden-
te, que se justificaba este exceso en el tiempo, 
porque el Senado con todo respeto, me parece 
que no está valorando la importancia de estos 
temas y está creyendo que los tres primeros -
incisos son suficientes para dejar bien legislado 
este aspecto tan importante de la extradición. 
Yo, señor Presidente, pido a usted garantías 
para intervenir, para oír al Gobierno y para 
continuar debatiendo hasta la hora que sea señor 
Presidente este proyecto, además en el cual 
quiero advertir, no puede haber suficiente ilus-
tración, -porque es la primera sesión en que se 
trata. Muchas gracias. 

- Recobra el uso de la palabra el honorable 
Senador, Parmenio Cuéllar Bastidas: 

Yo quiero concluir, honorable Senador, por-
que sinceramente me siento muy incómodo, al 
ver el honorable Senado de la República, va a 
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votar un texto de tanta gravedad sin tener la 
claridad-  suficiente de lo que significa . la 
conexidad, he. querido , simplemente ilustrar al 
Senado trayendo disposiciones, jurisprudencia 
y todo lo necesario y se me queda todavía mucho 
más de lo que he dicho, para explicarle al Senado 
que es la conexidad y la gravedad de lo que se va 
a votar aquí, si se omite este inciso que lo dejo 
como simple proposición y que dice, el mismo 
que se aprobó en el primer debate, la extradición 
no procederá con delitos políticos o conexos, 
con-ésto quiero simplemente ante el Congreso y 
ante la Nación, decir que la conexidad no es 
ningún mico, que está en los tratados internacio-
nales, que está en el concepto del señor Procu-
rador General de.la Nación, que hace tres meses. 
que estáen la Constitución Nacional, que está en 
todos los decretos y leyes dictados en estos años 
en los que hemos tenido. que dictar leyes de 
indulto y de amnistía y que por lo tanto es un 
filibusterismo tratar de decir que a través de la 
conexidad se van a introducir los narcotraficantes 
o los narcoguerrilleros para eludir la acción de la 
justicia. Muchas gracias, señor Presidente. 

La Presidencia interviene para un punto 
de orden: 

Honorable Senador, muchas gracias.por su 
ilustración-a la Plenaria del honorable Senado, y 
le damos el uso de la palabra al señor Ministro 
del Interior, quien ha solicitado, excúsenme 
varios honorables Senadores, que han interveni-
do, han hecho el requerimiento, incluso una 
moción de procedimiento que se manifestó, en el 
sentido de solicitar al Gobierno Nacional que fije 
su posición sobre este particular, sin perjuicio de 
darle el uso de la palabra a quienes así lo han 
solicitado. 

Con la venia de la Presidencia y del orador 
interpela el honorable Senador Jaime Dussán 
Calderón: 

Señor Presidente, yo creo que es bueno que 
hable el Gobierno., aunque yo tengo claro que el 
Gobierno no presentó el proyecto de acto legis-
lativo, el Gobierno se le pegó al proyecto de 
Acto Legislativo, pero aquí el Senador Giraldo, 
ha propuesto que se vote así, lo que a mí me 
gustaría saber antes de que hable el Ministro de 
Gobierno del Interior, excúseme, es cómo pro-
pone el señor Ponente Giraldo, y él señor Ponen-
te Vargas Lleras, que se vote lo que falta, porque 
lo que ha dicho el honorable Senador Héctor 
Helí Rojas, es de mucha profundidad pero es 
muy importante conocer la opinión de los po-
nentes porque a uno le podría quedar la sensa-
ción doctor Giraldo, con lo que ha dicho el 
doctor Héctor Helí, que usted tiene una posición 
y un mandato de guerra, aspiro que no sea así, 
me gustaría que antes de que hablara el señor 
Ministro, se conozca la opinión de los Ponentes, - 
porque no fue el Ministro el que hizo esa propo-
sición y para ser justos, señor Presidente, yo sí 
creo que para ser justos los dos Senadores que 
han sido militantes-obsecuentes de esta causa 
antinacional, pero su causa la puedan explicar. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al 
honorable -Senador Luis Guillermo Giraldo 
Hurtado. 

Palabras del honorable Senador Luis 
Guillermo Giraldo Hurtado'. 

Con la venia de la Presidencia hace uso dé 
la palabra el honorable Senador. Luis 
Guillermo Giraldo Hurtado: 

Muy ' amable, señor Presidente, yo voy a 
hablaren nombre mío, no puedo comprometer el 
pensamiento de los otros ponentes, específi-
camente creo que el Senador Germán Vargas 
Lleras y yo tenemos coincidencia de opiniones 
en cuanto al tema de los delitos políticos, no así 
el Senador Carlos Espinosa Faccio-Lince; yo le 
quiero decir lo siguiente; el criterio general mío, 
es que la extradición no debe estar en la Consti-
tución, que la gran mayoría de los países civili-
zados no habla de extradición en la Constitu-
ción, así como no se habla del procedimiento 
penal, sino para dar unas garantías macro, unos 
derechos macro, no entra en detalles, la extra-
dición es un asunto penal que generalmente no 
está en las Constituciones, pero la Comisión 
Primera consideró y yo respeto esa apreciación 
que debería continuar existiendo un artículo 35 
que se refiriéra a la extradición de nacionales, y 
entonces se aprobó,ya por la Plenaria, y en la 
Comisión Primera los tres primeros incisos del 
artículo primero. La Comisión Primera, entien-
do que por 11 votos contra 6 aprobó incluir en 
el texto la prohibición de extraditar en el caso de 
los delitos políticos o de opinión o el conexos, 
unos Senadores,.entre ellos quien les habla nos 
reservamos el derecho a plantearle en la Plenaria 
el tema y a pedirle. a los Senadores que no se 
incluyera el tema del delito político y del delito 
conexo en el tema de la extradición. 

En síntesis voy a explicar por qué; en la teoría 
del derecho penal, nadie ha podido decir exacta-
mente que es delito político, es la noción más 
difusa y más difícil, el Código Penal cuando 
tipifica los delitos y establece las sanciones 
correspondientes no' habla de delitos políticos, la 
doctrina ha dicho que los delitos políticos pue-
den tomarse con tres criterios: rebelión exclusi-
vamente, tal vez sedición y asonada, pero la 
rebelión no más; el segundo criterio, los móviles, 
cuando el móvil, como causa eficiente es afectar 
la estructura Constitucional de un Estado es 
delito político; y el otro, el tercer criterio es la 
causa final, la finalidad que persigue el autor, si 
es el cambio de la estructura constitucional del 
Estado, entonces se considera un delito político, 
pero no, nadie ha podido definir qué es delito 
político, yo tengo aquí un libro y un artículo del 
doctor Pedro Pablo Camargo, que ha seguido 
estos debates con mucho interés, que es contra-
rio a la extradición .y pues él reconoce que el 
delito político es algo que no se puede definir, 
-mas sin embargo vean honorables Senadores 
lo'que dice el doctor Camargo en este libro que 
se llama: La Extradición: el genocidio, la pirate-
ría y la apartheid, como delitos internacionales 
no son considerados como delitos políticos y en 
consecuencia se permite la extradición, en cam-
bio el delito de narcotráfico es en principio un 
delito político, puesto que buena parte de los 
Estados consideran que afecta su seguridad y su 
soberanía. Yo tengo un criterio muy claro, es el 
criterio personal mío, lo dije en la Comisión,  

creo que la guerrilla y el paramilitarismo se están 
involucrañdo-mucho en el narcotráfico, esta es 
una .actividad maldita, cuando alguien mete, un 
poco. la  mano allá, se lo va. tragando como un 
trapiche y terminan en ese remolino y yo creo 
que la guerrilla y los paramilitares para financiar 
su acción están recurriendo al narcotráfico di-
recta o indirectamente, o en las dos formas, 
entonces yo estimo y aprecio mucho un criterio 
que yo sé que es su absoluta convicción en su 
conciencia por parte del Senador Parmenio 
Cuéllar, en el sentido de lo que es la rebelión, los 
delitos políticos, del problema que está viviendo 
el país en relación con la guerrilla, pero sus 
buenas intenciones van a conducir que inclusive 
los paramilitares, la extrema derecha que está 
vinculada al narcotráfico y financiándose con el 
narcotráfico no vaya a poder ser extraditada, 
porque aquí hablemos con un criterio claro, 
narcotráfico, guerrilla, paramilitares y tráfico de 
armas están sustancialmente unidos, y si la gue-
rrilla ha creído en este país ha sido porque está 
financiada con el narcotráfico y en relación con 
el argumento de la paz del Senador Hector-Helí 
Rojas no me convence. Yo leí un estudio de 
Jesús Antonio Bejarano que fue asesor de paz 
del Gobierno del Presidente Gaviria y que fue 
Embajador en El Salvador y decía que el Go-
bierno estaba en las más malas condiciones para 
negociar cualquier proceso de paz, porque no 
tenía qué ofrecerle, qué cartas jugarle a la gue-
rrilla , que talvez la única carta eran las Convivir, 
pero fíjense ustedes el razonamiento cruel cuan-
do el día de mañana, Dios lo quiera, que la 
guerrilla acepte el diálogo, pues si aquí en la 
Constitución no le estamos dando de antemano' 
la gabela a la guerrilla metida en el narcotráfico 
de que no. la vamos a extraditar podemos 
negociar eso, yo creo y si yo estoy aquí en el 
Congreso no creo, pues yo votaría una ley de 
indulto que diga inclusive: niéguese la extradi-
ción por nacotráfico a la guerrilla, si esa es 
condición para hacer la paz, pero no le demos a 
la guerrilla esta carta regalada, es el absurdo, y 
por Constitución y establecer privilegios, es que 
los observadores imparciales reconocen que la 
guerrilla ha llegado casi a una situación tan 
ilegítima como-  la que están viviendo los 
paramilitares, si yo al salir del Senado la guerrilla 
resuelve pegarme un tiro entonces el fin ha sido 
precisamente subvertir el orden constitucional, 
cuando un ciudadano colombiano inocente le da 
por aspirar, qué pecado, a la alcaldía de su 
pueblo o al concejo municipal de su ciudad 
nativa y resulta que le pega la guerrilla 3 tiros en 
la frente, por ese pecado tan enorme, porque la 
finalidad de eso delito es subvertir el . orden 
constitucional en Colombia, y entonces le tene-
mos que dar a eso el tratamiento de delito 
político, porque es que aquí señores Senadores 
casi que todo lo que hace la guerrilla, así sea 
negocio de narcotráfico se nos,  ha vuelto delito 
político y a mí no me gusta ni la legalidad entre 
comillas de la guerrilla ni la legalidad entre 
comillas del paramilitarismo. 

Yo tenía un amigo que compró una tierra no 
bananera porque no le alcanzaba la plata sino 
ganadera en Urabá, estaba, ni era propietario 
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áusentista, vivía allá, hablo 'de hace 10 áños,  o para ocultar un delito-que se haya cometido.,, áuspiciar que cometamos este acto y asuma una 
entonces ese" ciudadano una tarde recibió una entonces ahí abrimos unas compuertas, la Corte posición que sea cómplice o que permita que 
visita de tres agentes del DAS rural que le Suprema de Justicia, Sala Penal ha tenido diver- tomemos esta decisión, lo que estamos=haciendo 
dijeron hubo un robo, de ganado en tal finca, . sas. jurisprudencias sobre la conexidad, 	dos come los jueces civiles o,de la justicia ordinaria " 
préstenos el jeep que tenemos que ir a investigar temas tan difíciles conceptualmente en el:dere- no son eficaces para combatir la guerrilla, pro- 
y él les" prestó el jeep, no sabía quienes era, los cho penal, tan mal definidós,en el'derecho penal, ponemos justicia militar, como los jueces no-son 
supuestos autores del robo de ese ganado, resul- no es respónsable meterlos en.la Constitución, eficaces para combatir la .corrupción, que los 
tó que era la guerrilla, a los 5 días le pegaron 12 • es mejor dejar que eso lo estudie y lo analice la . actos corruptós sean" juzgados a "-través de la 
tiros, por haber prestado ese Jeep sin saber quien ley, porque la ley puede ser más flexible que la prensó con todó el desastre que esto significa, y 
era el que-había robado ese ganado, a mí no me Constitución. como asumimos que tampoco para combatir el 
gusta esa legalidad, a mí no me gusta la legalidad La Constitución es ley de leyes, la Constitu- narcotráfico entonces que juzguen a, nuestros 
de la guerrilla, . a , mí- me gusta el estado de ción es el marco general en donde"está la orga- nacionales lós gringos, hasta -donde -vamos a 
derecho que sigue un proceso con las debidas nización del •Estado. colombiano, la Constitu- llegar entregando a pedazos el Estado: de dere- 
garantías, que se establece mediante, el sistema ción no .debe ser reglamentaria, ' si hay, si se .. cho' Senador Giraldo que, con todo el respeto, 
de contradicción si la persona se le prueba o no incluye la extradición pues es la-voluntad de la aprecio, admiración que yo le tengo que usted 
que cometió el delito, pero tampoco me gusta la Comisión Primera, fue la voluntad de la Cámara dice defender y que estamos destruyendo -día 
legalidad de losparámilitares porque yo tenía un es la voluntad de está Plenaria, peró segurámen- -. día "con estas determinaciones que venimos to- 
amigode Manizales, un hombre con una con- te incluyámoslo la extradición de tal maneraque mando, así que creo que como lo aprobamos en 
ciencia algo de • izquierda, pero ,inocente e in- dé el menor pie para que haya confusión dentro la primera debe ser mantenida la -figura de la 
ofensivo, cási que hippy se fue para Urábá a vivir de la misma Constitúción, yo por eso como prohibición de extraditar pór delitos políticos ó 
en una vereda, alguien porque -lo había óido Senador dije en la Comisión Primera que • no conexos con éstos. Muchas gracias.  
hablar en- términos de izquierda pero era un votaría ese inciso, que -rendiría una ponencia La Presidencia concede el uso de la palabra al 
ciudadano que no le hacía mal a nadie, casi que -descriptiva de lo que ocurrió en la -Comisión honorable Senador Germán Vargas Lleras. 
vivía con un estilo gandiano de comida vegeta- Primera, que pediría-que se votara el texto que • Palabras del honorable Senador Germán 
nana y de no hacerle daño a nadie y alguien dijo , votó la Comisión Primera. reservándome el dere- Vargas Lleras. . 
que era un auxiliador de la guerrilla y le cortaron cho a que se votara por partes este tema de los • ce  Con la venia de la Presidencia ha 	uso de 
la cabeza los paramilitares.. 	 ~ de'l'itos -políticos y conexos y que a votarlo la palabra el bono able Senador Gérmán- 

No me gusta esa legalidad, y yo creo qué aquí negativamente, entre otras cosas está mal redac- Vargas Lleras: 
hay que decirle a la guerrilla que si se mete por tado porque dice delitos políticos o de opinión o 

Señor Presidente; el Señadbr Giraldo ha ex- 
ejemplo Í narcotráfico puede ser extraditáda'la conexos; iconexos porque el conexo siempre es 

presádo fundamentalmente los criterios por los 
guerrilla y hay que decirle tilos paráinilitares que un delito que está unido a otro, no hay.conexidad 

cuales tomamos la decisión de proponerle a la 
si se meten con el narcotráfico y al narcotráfico si no hay por ló menos dos_ delitos y unidos y. 

plenaria la supresión de ese inciso, agregaría 
para financiarse pueden ser extraditados, es que " 
advierto honorables Senadores, yo creo qué 

unidos y no por ó, pero bueno honorables Seña- , 
dores eso queda a la decisión de la plenaria ese algunos muy puntuales: uno, en primer lugar, de 

aquí y lo veó-en él proyectó de,leyque presentó es el concepto mío, cuando venga,-gracias señor carácter político, se quiera o no se quiera" es 
evidente- que durante. los últimos meses hemos 

el Gobierno sobre la 'creación de 'esa Comisión . ' Presidente, cuando venga ese proyecto de ley.de 
venido presenciando en Colombia "cómo las , 

permanente de' paz, ese proyecto entré•líneas-lo que tanto ha hablado sobre la Comisión Perma- 
Fuerzas Militares- cada día son acorraladas de 

-qué apunta esa concederle él estatus de delin- -nente de Paz podremos ahondaren este tema de 
una manera más inclemente; reciente sentencia 

cuentes políticos tilos paramilitares, yo desafór- la violencia guerrillera y paramilitar que está 
expedida hace 3 semanas; echó para atrás el acto 

-tengo tunadámente ño traje los subrayados que sufriendo.Colombiá. Muchas.gracias.. 
legislativo uno del 95 aprobado por este Coñ- 

dé como se utilizan uñas palabras que dan a 
entender, que el día de.mañana se les puede dar 

- 	La Presidencia concede el uso de la palabra al_, 
honorable Senador Carlos Espinosa Faccio- 

greso, en relación con los Tribunales Militares y 

el estatus político, yo no creo que eso sea un el Lince. 
las Cortés Marciales, hace mes y medio senten-
cia de igual Corte,- limitó de manera tajante el '  si eso nos conduce a lá paz; tratar 3 mil 

hombres armados para qué suelten sus armas los 
Palabras del honorable Senador Carlos Espi- ' conocimiento de los delitos que- integraban el 1 	, 

paramilitares y no sigan en esa actividad así les 
nosa Faccio-Lince. fuero penal militar, me parece y nos parece; a mi - 

demos el estatus político, yo eso creo que es .. 
- 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
la palabra el honorable Senador `Carlos , 

me parece el peor de todos los mensajes que en. 
la  situación que estamos viviendo por un lado 

conveniente para el. país. 
Espinosa Faccio-Lince; 	" 	- , sigamos-arrinconando a-lás Instituciones-y a las . 

Vean, es-tan grave esto que yo he seguido eñ 
algo el proceso de paz en Guatemala, y la tristeza Gracias señor Presidente,-lo que planteaba el.  Fuerzas Militares y por el otro de manera unila-

teral como aquí lo expresó el Senador Giraldo, 
'guerrilla hoy dé Guatemala Tés que la 	: está de 

buena fénegociando la paz, pero, los paramilitares 
Senador Giraldo es una falsa disyuntiva, nunca - 
nos podremos poner de acuerdo. en la naturaleza P 	p 

estemos incorporando concesiones .de esta na- 

se volvieron secuestradores, los antiguos -del delito político, por ello al Estado requerido; - turaleza cuando ellas no tienen origen en ningún 
acto concreto de manifestación expresa de bus- 

paramilitares, ,sé les disparó el secuestro, si en será al que corres onda en cada caso definir si se q 	p car acuerdos de-paz. 
Colombia se llega a firmar la paz el Gobierno que 
adelante las gestiones tendrá que tener én cuenta 

trata de un delito político o no, para proceder a 
conceder o no una extradición. En segundo • 

En segundo lugar, está el tema de lá conexidad, 

qué va, a hacer con los páramilitares para que lugar, no llegar a dar un tratamientó equivalente por supuesto. en los términos que el mismo' 
Senador Héctor Helí Rojas lo redactó por la vía aquí,, ya -de ,por sí disparado el' secuestro no se 

nos dispare, pero yo sí no 'quiero que en la , 
- a las organizaciones guerrilleras y a los carteles,, 
es desaparecer lá diferencia entre el delito co- déla conexidad en la medida en que se comete 

Constitución quede la prohibición de extraditar - mún y el delito político, dando uñ -paso hacia el delito del narcotráfico, pero -los recursos no 

por delitos políticos -o conexos. Yo les leo_ si. atrás que tiene . en- este casó la figura del asilo. buscan enriquecer a quien lo comete sino finan- 
ciarla propia actividad subversiva quedaría ener- , ustedes quieren él galimatías que es lo de la 

conexidad, aquí existe, creo que es el artículo 87 
político que está íntimamente conectada con 
ésta más de 150 años de tradición en nuestra vado, lo mismo ocurriría conel secuestro; con la. 

del Código" de Procedimiento Penal, que esta- historia y sus resultados han sido enormemente extorsión y con prácticamente todos los delitos 
que a diario cometen estas organizaciones. blece los tres casos en los cuales hay conexidad, , verídicos, por ello yo me resisto a pensar que 

el tercer caso podría ser conexidad para todo, el -dentro de toda esta debilidad y laforma-como ha En tercer lugar, está el tema de que conside- - 
tercer caso' dice,, cuando' un delito se comete ido entregando cada cosa el Gobierno Nacional,   ramos, y.- yo quisiera invitarlos a que mediten 
¢on la finalidad de- cometer otro u otros delitos; el Gobierno del Presidente Samper, llegue a- sobre eso, es un pésimo mensaje que se le envía 
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a la, sociedad colombiana y explico por qué, 
organizaciones criminales tradicionales, 
enervarían fácilmente la extradición, simple-
mente pretendiendo buscando adquirir el estatus 
político, eso ya tuvo ocurrencia en él pasado y 
podría presentarse nuevamente y si no.lo es por 
esa vía, por la vía de simplemente incorporarse 
a una organización subversiva y de esa manera 
enervaría el' procedimiento de la-  extradición, a 
mí me parece eso, personalmente el peor mensa-
je que podemos enviarle a la sociedad; está 
finalmente un tema que es el acuerdo político, lo 
que hizo posible que sectores muy. diversos se 
congregaran en torno. a la propuesta que aquí, fue 
aprobada, fue precisamente el que temas sobre 
los cuales no habían acuerdo se defiriera para ser 
discutidos en una ley reglamentaria, con el mis-
mo argumento el Directorio Nacional Conser-
vador podría solicitarle ala plenaria revivir el 
debate del sometimiento a la justicia que ha sido 
un tema defendido por ellos permanentemente, 
con el mismo. argumento podría señalarse que 
temas que a nivel de Comisión Primera acorda-
mos en principio deferir a la ley reglamentaria, 
como el tema de la vigencia del acto legislativo 
eñ el tiempo, se reviva el acuerdo político lo.que 
logró; fue que en relación con los temas sobre los

•  cuales hay posiciones muy divergentes se apla- 
cen para que . sean reglamentados en la ley, lo 
propio se haría con los, delitos políticos, no se 
trata ni se busca que sobre los delitos políticos 
nó exista reglamentación alguna, lo que se pre-
tende es que este sea ún tema que igualmente sea 
reglamentado en la ley, al igual que lo van a ser 
muchos otros en los cuales no se logró acuerdos 
políticos, y aquí se mencionaba el tema del asilo 
político y con esto termino,. sí, el asilo político 
está contemplado en la Constitución Nacional, 
quien revise la norma encontrará-que el mismo 
artículo constitucional advierte que la ley regla-
mentará el asilo político, de manera que si • es 
posible por vía legislativa reglamentar temas 
como el delito político en una instancia poste-
rior, al igual que se pretenderá- hacer. con otros 
temas que por. lo menos a nivel de. Comisión 
Primera suscitaron conflicto y dieron lugar a que 
se pudiera abrir el acuerdo quehoy se ha expre-
sado'acá sobre la base del aplazamiento de los 
mismos; era todo y gracias. - 	- 

La Presidencia concede el uso de la palabra al. 
honorable Senador Jairo Clopatofsky Ghisays:. 

Palabras del honorable Senador Jairo 
Clopatofsky Ghisays. 

Con la venia de la Presidencia hace uso de 
-la palabra el honorable ' Senador Jairo 
Clopatofsky Ghisays: 

Muchas gracias señor Presidente, algo muy 
rápido, para mí ha habido mucha claridad frente 
al tema, eso se ha venido debatiendo durante 
mucho tiempo aquí en el Congreso de la Repú-
blica y tal vez lo que está haciendo el Congreso 
de la República, en estos momentos, no es más 
que hacer una corrección del fallo que .tuvo la 
Constitución del 91, los Constituyentes no to-
dos en el 91 frente a este tema en el artículo 35 
de la Constitución Nacional, y lo que estamos 
haciendo nosotros hoy, esta noche en el Senado 
de la República es hacer -  unos correctivos,  

correctivos Senador Ortiz que en su momento 
hubo algunas fallas por presiones que en este 
momento todos supimos por iñtermedio del 
narcotráfico. 

,Yo tampoco he votado aquí por. presiones 
norteamericanas Senador Parmenio Cuéllar, yo 
creo que aquí las decisiones que hemos tomado 
de votar a,  favor -la extradición ha sido por 
'motivos personales, sin ningún. tipo de presio-
nes, ni mucho menos, sino por una convicción 
absoluta de lo que estamos haciendo, lo que 
estamos quitando aquí de. 10 que aprobó la' 
Comisión Primera del Senado de la República 
fue simplemente quitar la extradición, no proce-
derá por delitos políticos o conexos, y solamente 
le quiero decir Senador Espinosa que, y quiero 
dejarlo simplemente a manera de información 
para algunos Senadores, para algunas personas 
que nos deben estar escuchando en estos mo-
mentos señor Presidente y .es así: son delitos 
políticos las infracciones contra la organización 
y funcionamiento del Estado, y serán conexos 
todos aquellos hechos punibles tipificados en el 
Código Penal que se encuentren ligados a la 
consumación del delito político, en nuestro or-
denamiento- jurídico penal se encuentran 
tipificados en el título 22  los'siguientes. delitos 
contra el régimen constitucional tal y como lo 
mencionó el Senador Parmenio Cuéllar que son: 
la rebelión, la sedición-, y la asonada,-y déjeme 
decirle señor Presidente algunas definiciones 
sobre lo que es rebelión, sedición- y asonada; 
Rebelión: lo que mediante -el empleo de las 
armas pretenden derrocar el Gobierno Nacional 
o suprimir o modificar el régimen Constitucional 
o legal vigente, incurrirá en prisión de 5 a 9 años, 
y en multas de 100 a 200 salarios mensúales; 
Sedición: los que mediante el empleo de las 
armas pretendan impedir transitoriamente el li-
'bré funcionamiento del régimen Constitucional 
o legal vigente incurrirá en arresto de 2 a 8 años 
y multas entre 50 a 100- salarios mínimos men-
suales; y por último señor Presidente; Asonada: 
los que en forma tumultuaria exigieren violenta-
mente la .autoridad, la ejecución u omisión de 
acto, de algún acto propio. de sus funciones 

,incurrirá en arresto de 4 meses a 2 años, así pues 
que señor Presidente-yo solamente quería dar 
una moción .de información sobre lo que esta 
mos aprobando sin ningún tipo de presión y 
como el tiempo es breve señor Presidente, quie-
ro dej ár también una constancia sobre lo que son 
delitos políticos o conexos. Muchas gracias. 

Al finalizar su intervención, el-  honorable 
Senador Jairo Clopatofsky Ghisays deja la si- 
guiente constancia:, 	, 

Extradición 
Delitos políticos 
El concepto y fundamentó de la, extradición 

los encontramos en_la.doctriha internacional y 
entre sus principales autores encontramos a 
Grispigni, quien la define como aquel mecanis-
mo que consiste en la consignación que un 
Estado hace de un individuo, imputado o conde-
nado, que se halla en su territorio, para que en 
este último sea sometido a proceso penal o a la 
ejecución de la pena. 

Este mecanismo se deriva del principio de la 
extraterritorialidad de la ley penal. 

Perolo que nos ocupa en este momento, es el 
texto del inciso segundo, que dice "la extradi-
ción no procederá por los delitos políticos o de 
opinión, o conexos.  con éstos...". 	- 

El delito, lo define muy acertadamente De 
Sanctis, cómo la acción excepcional, es la reve-
lación no sólo de la actividad consciente sino 
también de la inconsciencia de quien lo realiza. 
"El delito es un resumen de la personalidad del 
agente y casi un símbolo vivo", por ello, es claro 
que las modalidades del hecho delictuoso, los 
motivos determinantes y las circunstancias en 
que -fue realizado, son manifestaciones de la 
personalidad de su autor y la sanción del hecho 
punible debe ser adecuada tanto al delito como 
a la persona que lo realizó. 

La no entrega del delincuente político en un 
principio aceptado por el derecho internacional. 
Pero a sú alrededor ha surgido el problema de la 
falta de acuerdo en lo tocante a qué debe enten-
derse por delito político. La VI Conferencia para 
Unificación del Derecho Penal (Copenhague, 
1935) dio la siguiente definición: 	, 

"Son delitos políticos los dirigidos contra la 
organización y funcionamiento del Estado, así 
como los derechos 'que de la misma se originen 
para el ciudadano. También son reputados polí-
ticoslos delitos de derecho común que constitu-
yan la ejecución de los previstos en el párrafo 
anterior, así como los actos tendientes a favore-
cer la ejecución de un delito político o para 
permitir al culpable escapar a la acción penal 
consiguiente. Sin embargo, de lo dicho, no son 
reputados delitos políticos aquellos cuyo autor 
haya sido únicamente determinado por un moti-
vo egoísta o vil. Tampoco serán' considerados 
delitos políticos los que creen un peligro común 
o estado de terror". 

,Sin embargo, esta definición no fue aceptada 
por la doctrina internacional. La-dificultad resi-
de en que el estado requerido es el que"califica si 
el delito es o no político. 

El Tratado de Derecho Penal Internacional, 
firmado. en Montevideo-el 23 de enero de 1889 
(artículo 23) dice que: "Tampoco :dan mérito a 
lá extradición los delitos políticos y todos aque-
llós que atacan la seguridad interna o externa de 
un Estado, ni los comunes'que tengan conexión 
coñ,ellos". 	 ' 

El acuerdo sobre extradición, firmado en 
Caracas el 19 de julio de 191 1 (artículo 4°), en el 
Congreso Bolivariano, impone al Estado requi-
rente 

 
 la obligación de "no juzgar a un delincuen-

te-que le fuere entregado". 
La Convención sobre la extradición, firmada 

en Montevideo el 23 de .diciembre de 1933 
(artículo 3°), es la VII Conferencia Internacional 
Americana, dispone que el Estado requerido no 
está obligado a conceder la extradición "cuando 
se trate de delito político o los que le son 
conexos" agregando una excepción-en favor de 
la llamada "cláusula belga". 

En la Convención Centroamericana de extra-
dición de 1934 (artículo 2°,inciso 22) dispone la - 
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excepción cuando "el delito imputado sea de 
carácter político, o siendo común fuere conexo 
con éste". 

La Convención sobre asilo territorial firmada 
en Caracas en 1954 preceptúa en su artículo 3°: 
"Ningún Estado está obligado a entregar a otro 
Estado o a expulsar de su territorio ,personas 
perseguidas por motivos o delitos políticos". 

La excepción del delito-político está consa-
grada tanto en el sistema interamericano como el 
europeo, especialmente en la Convención Euro-
pea, sobre extradición, suscrita en Panamá el 13 
de diciembre de 1957 (artículo 3°). 

El moderno derecho internacional ha exclui-
do del concepto de delito político la llamada 
"cláusula belga". Esta cláusula fue establecida 
por primera vez en la Ley de Bélgica de 1856 y 
consiste en una excepción a la regla de no 
entregar al delincuente político cuando se trata 
de una atentado contra la vida de un jefe de 
Estado o de gobierno extranjero, o de miembros 
de su familia. Esta cláusula se halla reconocida 
en la Convención Interamericana sobre extradi-
ción (1933), el artículo 3°; en el Tratado de 
Derecho Penal Internacional, firmado en Mon-
tevideo en 1940, artículo 23; en la Convención 
Europea sobre extradición de 1957, en el inciso 
3° del artículo 3° y en varios tratados bilaterales: 
Estados Unidos y Alemania (artículo 4°) y Esta-
dos Unidos y México (artículo 5°). Igualmente, 
el Derecho Internacional positivo excluye del 
concepto de delitos políticos los atentados te-
rroristas, el apoderamiento de aeronaves, el 
secuestro de personas cualquiera que sea su 
móvil, los ataques a la seguridad de la aviación 
civil, los crímenes de guerra y los crímenes 
contra la humanidad. 

En un estudio del Comité Jurídico Interame-
ricano se expresó lo siguiente sobre delito" 
político: 

"i. La definición convencional de los delitos 
políticos no mejoraría, en la práctica, las 
convenciones-vigentes sobre el asilo; 

"u. - No obstante y en la hipótesis de que los 
gobiernos americanos estimaren conveniente una 
definición o caracterización del delito político 
en algún instrumento internacional, el Comité 
considera que deberían tomarse en considera-
ción los siguientes elementos de apreciación: 

"1. Son delitos políticos las infracciones con-
tra la organización y funcionamiento del Estado. 

"2. Son delitos `políticos las infracciones 
conexas con los mismos. Existe conexidad cuan-
do la infracción se realiza: . 

1. Para ejecutar o favorecer el atentado con-
figurado en los numerales 1° y 2° para procurar 
impunidad por delitos políticos. - 	-  

"3. No son delitos políticos los crímenes de 
barbarie y vandalismo y en general todas las 
infracciones que-exceden los límites lícitos del 
ataque o la defensa. 

"4. No es delito político el genocidio de 
acuerdo con la Convención de las Naciones 
Unidas". Dentro de esta última excepción habría 
que incluir los crímenes de guerra, los crímenes 
contra la seguridad de la aviación civil y el  

terrorismo, ya que las convenciones sobre la 
materia han incluido entre los delitos suscepti-
bles de extradición la piratería aérea y la toma de 
rehenes. (Convenciones de Washington, Nueva 
York, Montreal y-La Haya de 1971, 1973, 1971, 
1970 y 1979, respectivamente). 

La Convención Interamericana de Extradi-
ción de 1981 en su artículo 42  dice que . la 
extradición no es procedente: "4. Cuando con 
arreglo a la calificación del Estado requerido se 
trate de delitos políticos, o de delitos conexos o 
de delitos comunes perseguidos con-una finali-
dad política. El Estado requerido puede decidir 
que la circunstancia de que la víctima del hecho 
punible de que se trata ejerciera funciones polí-
ticas no justifica por sí sola que dicho delito sea 
calificado como político". 

Jairo Clopatofsky Ghisays, 

honorable Senador de la República. 

Constancia 
Delitos contra el régimen constitucional . 
Artículo 125. Código Penal. Rebelión. Los 

que mediante el empleo de las armas pretenden 
derrocar el Gobierno Nacional, o suprimir o 
modificar el régimen constitucional o legal vi-
gente, incurrirán en prisión de cinco a nueve 
años y en multas de 100 a 200 salarios mínimos 
mensuales'. 	 - 

Artículo 126. Código Penal. Sedición. Los 
que mediante el empleo de las armas pretendan 
impedir transitoriamente el libre funcionamien-
to del régimen constitucional o legal vigente, 
incurrirán en arresto de dos a ocho años y multa 
de 50 a 100 salarios mínimos mensuales. - 

Artículo 128. Código Penal. Asonada. Los 
que en forma tumultuaria exigieren violenta-
mente de la autoridad la ejecución u omisión de 
algún acto propio de sus funciones, incurrirán en 
arresto-de cuatro meses a dos años. 

Jairo Clopatofsky Ghisays. 

Constancia 
Delitos políticos y conexos 

Son delitos políticos las infracciones contra 
la organización y funcionamiento del Estado y 
serán delitos conexos, todos aquellos hechos 
punibles tipificados en el Código Penal que se 
encuentren ligados a la consumación del. delito 
político. 

En nuestro ordenamiento júrídico penal, se 
encuentran tipificados en el Título II, los siguientes 
delitos contra el régimen constitucional. 

1. Rebelión. 
2. Sedición. 

3. Asonada. 
No son delitos políticos los crímenes de bar-

barie, genocidio y vandalismo y en general todas 
las infracciones que excedan los límites lícitos 
del ataque. 

Jairo Clopatofsky Ghisays, 

Honorable Senador de la República. 
Atendiendo la solicitud del honorable Sena-

dor Roberto Gerlein Echeverría, la Presidencia 
indica a la Secretaría llevar a cabo la. verificación  

del quórum y, efectuado éste,, informa que han 
contestado a lista 41 honorables Senadores. 

En consecuencia, se ha registrado quórum 
deliberatorio. 	 " 

En el transcurso del debate, fueron dejadas 
por Secretaría las siguientes constancias: 

Constancia 
Septiembre 9 de 1997. 

La instauración de la'extradición como dis-
positivo generalizado entre el conjunto de -los 
Estados es producto "natural" de la globalización. 
La emergencia de formas internacionales del 
crimen organizado como las mafias del 
narcotráfico, inscritas en la economía globalizada 
de mercado, determina el surgimiento y expan-
sión de instancias supraestatales de justicia, pero 
sobre todo de mecanismos de cooperación judi-
cial interestatal, bilaterales y multilaterales, en-
tre los cuales "se cuenta la figura de la extradi-
ción. En este sentido, no . hay en ella nada 
ofensivo. 

Sin embargo, como es bien sabido la 
globalización es asimétrica, injusta y desigual 
pues se trata de un fenómeno que despliega én 
los planos económico, político-jurídico y cultu-
ral, que distribuye de manera asincrónica, frag-
mentada e inequitativa sus beneficios y sus cos-
tos entre las distintas regiones, países, grupos 
sociales e individuos. De igual manera ocurre 
con la- extradición. Por ello debemos evitar 
asumirla de manera imprudente o resignada, con 
un mito, esto es como si se tratara de un destino 
de integración en condiciones de igualdad entre 
las regiones, los Estados y los individuos. Tam-
bién en el mundo de la globalización de las 
relaciones aludidas como en "Animal farm" de 
Huxley, "todos son iguales pero hay unos más 
iguales que otros". 

Así mismo debe señalarse a pesar de su-
transformación inevitable y aun de su debilita-
miento ostensible, el Estado-Nación soberano o 
al menos cuasi soberano, habrá de seguir siendo, 
durante--mucho tiempo, el espacio fundamental 
para la realización del Estado de Derecho y los 
Derechos Fundamentales; y en consecuencia, 
junto a instancias extra "inter" y supraestatales 
de juzgamiento que habrán de complementar-
los, los sistemas judiciales de los Estados-Na-
ción seguirán siendo el escenario privilegiado 
para la protección--y para el control del indivi-
duo, dadas sus ventajas claras de eficiencia y-
justicia. 

En este contexto, la soberanía deberá -ser 
replanteada y'si se quiere redefinida, mas no 
suprimida. Habrá sin duda que repensar su papel 
y los ámbitos de su vigencia, de cara a un ideal 
más cosmopolita de justicia, -los Estados. Cier-
tamente deberán someter sus criterios de defini-
ción de la llamada soberanía punitiva, a pautas 
más concertadas y homogéneas. Sobre todo y en 
particular lo relativo al poder centralizado y 
territorializ'ado de los Estados para definir quié-
nes son ciudadanos de bien y quiénes son delin-
cuentes. 

Sin embargo, las afirmaciones de soberanía 
resultan hoy más necesarias que nunca en los 
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países periféricos, de cara á contrarrestar los 
efectos perversos de una globalización 
asimétrica. 

Al fin y al cabo no se trata de sustraer los 
individuos a la arbitrariedad impotente de los 
Estados débiles para dejarlos a merced de la 
arbitrariedad arrogante de los Estados podero-
sos. Más bien se trata de hacer fuertes a los 
débiles, a través de la construcción autónoma de 
sistemas de justicia legítimos y eficientes. Sólo 
sobre esta base lá cooperación judicial, en gene-
rál, y la extradición en particular, podrán,cum-
plir su cometido de contribuir a la realización de 
lajusticia-universal. 

. Pero es que no sólo tenemos que enfrentar los 
peligros de una globalización asimétrica, des-
igual e inequitativa, sino que en la postguerra 
fría los Estados Unidos, además de haberse 
articulado como el eje de un nuevo sistema 
mundial unipolar en materia de seguridad en el 
subconsciente americano, se los han elevado a la 
condición de Hegemon absoluto en todos los 
ámbitos de la vida. 

En lo que a nuestras relaciones bilaterales 
atañe, el mito de la globalización no hace otra 
cosa que ocultar la gran asimetría, la subordina-. 
ción obligada al Imperio. Ignorantes de sus 
propios fracasos y limitaciones en la lucha 
contra el consumo y movidos por una suerte de 
fundamentalismo prohibicionista en materia de 
drogas psicoactivas, los Estados Unidos nos han 
arrebatado por lo menos parcialmente, con algo 
de razón y mucho de arbitrariedad, lá libertad 
colectiva para decidir en el ámbito interno quié-
nes son y cómo deben ser tratados nuestros 
enemigos y lo que es igualmente grave, quiénes 
son y cómo deben ser tratados nuestros delin-
cuentes. De esa manera, la soberanía nacional en 
materia de seguridad y de justicia," ha sido 
duramente atropellada. 

¿Qué hacer entonces? ¿Asumir colectiva-
mente, con resignación culposa, todas las impu-
taciones y los dictados del Imperio? ¿Rebelamos 
con orgullo temerario? Creemos que ni lo uno ni 
lo otro pues se trata dé una falsa disyuntiva. La 
primera opción no habría de producir otro efec-
to que el de agudizar nuestra ya profunda crisis 
de identidad social, política y cultural como 
Estado-Nación, manifiesta entre otras cosas en 
la fragmentada polarización partidista, en el 
cansancio democrático y en la guerra civil. La 
segunda, a su vez, nos llevaría por caminos de 
ruptura y de aislamiento-  internacionales y nos 
expondría al peligro de una todavía mayor inter-
vención, con consecuencias igualmente funestas 
sobre nuestra estabilidad y soberanía nacional. 

Quiero creer 'que todavía son posibles cami-
nos de justicia que nos permitan reconstruir con 
bases firmes y con dignidad las relaciones con 
los Estados Unidos que sean simultáneamente 
relaciones de amistad y de respeto a la soberanía 
de cada nación. Para ello- la restauración de la 
extradición en circunstancias ecuánimes y deco-
rosas constituye punto de paso obligado y fun-
damental hacia el logro de ese difícil cometido. 
El diseño que resulte del nuevo artículo 35 de la 
Carta, debe constituir pues una fórmula moral- 

mente equilibrada y políticamente transaccional, 
a mitad de camino entre la obediencia resignada 
y la rebeldía intemperante frente a las exigencias 
del imperio. Bajo esa óptica, son éstos 
enceguecidos por un oportunismo entreguista o 
por. un nacionalismo intransigente e hirsuto, 
debemos abocar el examen del proyecto de acto 
legislativo- puesto a nuestra consideración. 

Queremos ahora hacer un examen sucinto del 
texto a nuestra consideración, en primer lugar 
veamos el significado y alcance de la frase "la 
extradición se podrá solicitar, ofrecer o conce-
der"... 

En los términos del primer inciso del proyec-
to, el verbo poder; o mejor, la expresión "podrá" 
ser utilizada en el texto" designa una 
discrecionalidad no limitada desde afuera y en 
cuanto tal, respetuosa de la soberanía del Esta-
do. Al fin y al cabo, en castellano el verbo poder 
designa simultáneamente capacidad fáctica y 
normativa para obrar y agrupa con ello una 
potencia sin límites en la toma de decisión. 

Ello tiene implicaciones directas e inmediatas 
sobre el tratado bilateral de extradición suscrito 
con los Estados Unidos en 1 979, aún vigente. En 
efecto, el inciso 2 del artículo 8° del instrumento 
de marras contiene una fórmula de extradición 
obligatoria para el país solicitado- o requerido 
que resultaría incompatible con la fórmula de 
discrecionalidad prevista en el nuevo texto del 
artículo 35. Así al tenor de la doctrina y de la 
jurisprudencia dominantes en el nuevo contexto 
internacional, ellos obligarían 'a que el gobierno 
colaborara, denunciara y renegociara el tratado 
de extradición con Estados Unidos, en los térmi-
nos previstos en el artículo 21 del mismo. Hace-
mos un llamado para que el Gobierno Nacional 
proceda en consecuencia evitando en el futuro 
presiones arbitrarias e indebidas como las vividas 
en el pasado reciente. 

... "de acuerdo con los tratados públicos o en 
su defecto por la ley". 

Nos parece bien que en el inciso 1°- del 
proyecto se remita a los tratados públicos y en su 
defecto a la ley, la regulación concreta de la 
figura de la extradición. Se trata de un mecanis-
mo que descongestione el texto constitucional 
de reglamentarismo y que flexibiliza el manejo 
del dispositivo penal. Sin embargo, debemos 
tener claro que la fórmula "en su defecto", 
empleada para definir la naturaleza de la relación 
entre los tratados públicos y lá ley nacional, 
introduce la subsidiariedad de esta última en 
favor de los primeros con lo cual se establece 
una suerte de jerarquía (—vg. la supralegalidad 
de los tratados frente a nuestras leyes); y está 
bien que la ley ordinaria no pueda derogar los 
tratados internacionales. De esta manera se pro-
tege el orden jurídico internacional. Pero preci-
samente por ello y porque nuestra capacidad 
efectiva de negociación en el marco de las rela-
ciones bilaterales con los Estados Unidos nues-
tra limitada, por no decir inexistente, no pode-
mos renunciar entonces a que por lo menos las 
cuestiones. fundamentales atinentes a nuestra' 
soberanía punitivas se regulen directamente en 
el texto constitucional. 

"La extradición no procederá por delitos 
políticos o de opinión, o conexos con éstos". 

Aquí el problema de fondo planteado por el 
Embajador Frechette es empírico y no normati-
vo. La verdad es que ya el tratado bilateral de 
1969 contempla esa limitación, así que habla no 
sólo de delitos políticos sino también de aquellos 
otros conexos con ellos. Entre nosotros la figura 
tiene una historia y una tradición de ciento 
cincuenta años, durante las cuales ha demostra-
do con creces su capacidad pacificadora y hasta 
el tratado con los Estados Unidos fue réspetuó- 
so con ellos. 

No es la figura del delito político en sí mismo 
y, pero ni siquiera el dispositivo de la conexidad 
considerado en abstracto, lo que molesta a los 
representantes del imperio. El problema es el de 
la supuesta "narcoguerr'illa" que ellos mismos 
contribuyeron a inventar durante los días de las 
guerras de baja intensidad y que nuestras auto-
ridades, sobre todo las castrenses asumieron en 
coro. Pero en los Estados Unidos más que en 
ninguna otra parte se sabe que todavía hoy la 
conexión narcos-guerrilla representa en últimas 
una ficción de guerra como un recurso orientado" 
a involucrar a los entonces aliados del norte en 
el conflicto interno del país. 

La guerrilla, como una especie de protoesta'do, 
al igual que todas las máquinas político-militares 
•de su estirpe, incluidos los Estados nacientes de 
occidente luego de la terminación del Medioe-
vo, son una especie de combinación siniestra de 
aparatos de guerra" y aparatos.  impositivos y en 
consecuencia, el nexo central de las guerrillas 
con la economía del narcotráfico representa una 
especie de caricatura de la DIAN con sus súbdi-
tos. Pero es claro que los grupos guerrilleros 
colombianos no pueden ser tratados como car-
teles de lá droga. Acabar con la posibilidad de 
que sus labores (como cobradores.de impuestos 
para financiar la guerra) puedan ser tenidas por 
conexas con el delito político y de ese modo-
abrir el espacio jurídico para que los jefes de la 
guerrilla colombiana sean ofrecidos o solicita-
dos en extradición hacia los Estados Unidos, 
además de.contrario a la verdad de lo que son las 
diferencias entre mafias y guerrillas -vg. entre 
delincuentes comunes y delincuentes políticos- es 
por lo menos debilitar aún más las posibilidades 
de la paz en Colombia. 

Sometimiento a la justicia 
El sometimiento a la justicia como circuns-

tancia que limitaría internamente la competencia 
discrecional del Estado para extraditar a sus 
nacionales, hacía parte del proyecto inicial apro-
bado en primera vuelta por.el Congreso pero que 
en mala hora fue excluida del texto que salió en 
primer debate de la Comisión Primera del Sena-
do al iniciarse la segunda vuelta de dicho trámi-
te. 

No nos llamemos a engaño, el del narcotráfico 
no es simplemente un asunto de naturaleza penal 
individual, sino que se' trata de un problema 
social y político de gran envergadura, que 
involucra a amplios sectores de nuestra pobla-
ción. Contemplar la posibilidad del sometimien-
to, cómo antídoto a la extradición, es un proce- 
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der que cuenta a su favor -con múltiples argu-
mentos de conveniencia y de justicia. 

En cuanto a lo primero, vale decir en cuanto 
a la conveniencia, estamos convencidos que el 
sometimiento puede servir más como un instru-
mento de paz política y social y lo que es 
igualmente importante también puede constituir 
un dispositivo-apropiado para estimular la cons-
trucción de un aparato de justicia eficiente capaz 
de derrotar o al menos disminuir los saterradores 
niveles de impunidad. 	 . 

En lo que respecta al sometimiento como 
instrumento de paz, creemos. que en efecto este 
puede servir como úna alternativa al terrorismó 
de los carteles como una especie una válvula de 
escape a la violencia desesperada de todos aque-
llos qué todavía hoy como en el pasado conside-
ran que "es mejor una tumba en Colombia que 
una cárcel en Estados Unidos". En consecuencia 
se trata de una figura qúe- en la medida en que 
puede estimular la reintegración y no sólo de los 
grandes capos. 	 . 

En ló que respecta al mejoramiento del 
aparato de justicia del país,.es evidente que el 
sometimiento a la justicia, en cuanto ligado a 
la no extradición servirí para estimular la 

-construcción de un aparato de justicia eficiente 
—soberana—. 

Ínfortunadamente la extradición como se ha 
planteado, al lado de otros dispositivos como el_ 
de la. pretendida entrega dé funciones de Policía 
Judicial a las fuerzas militares, o el de la filtra-
ción de información judicialmente reservada a 
los medios. de comunicación, viene a integrar el, 
conjunto de los mecanismos que sirven para 
sustituir y, desbaratar aún más y. un-aparato-de 
justicia tan deprimido como el nuestro: Así las" 
cosas, frente a los desafíos que nos plantea la 
crisis que vivimos hemos llegado a un retornó en 
lo que, si los jueces civiles no pueden con la 
guerrilla que los juzguen 'los militares. Si la-
justicia es incapaz de combatir a los corruptos, 
que los júzgúe la prensa; y como_ los-  jueces 
nacionales,  supuestamente no pueden con los 
narcotraficantes, que los juzguen los jueces nor- 
teamericanos. 

Responder de esa manera- los tremendos de- 
safíos que hoy nos-plantea la profunda crisis-
social y cultural en que está inmersa la sociedad 
colombiana, es promover" con resignación irres-
ponsáble el colapso del aparato de Estado, uno 
de cuyos ejes debe ser el órgano judicial. Cree-
mos por el contrario,_que contemplar la posibi-
lidad de sometimiento a la justicia cómo'alterná-
tiva individual a la extradición significa compro-
meterse- con el reforzamiento del -aparato. de 
justicia en sus dimensiones investigátiva, judi-
cial y carcélaria. Reconstruir nuestro aparato de 
justicia es, al fin y al cabo, reconstruir la condi-
ción fáctica de posibilidad de nuestra soberanía 
punitiva. 

Que no se diga que la política de sometimien-
to a la justicia tuvo su oportunidad histórica y 
qué ya esto fracasó para siempre. Los males que 
la hicieron abortar durante los días de la ádminis-
tracióri Gaviria, ño son males inherentes-  a su 
naturaleza, sino circunstanciales a ella. 

El dispositivo_del sometimiento' fracasó por-
qué la-Constitución de 1991 prohibió la extradi-
ción porque la legislación penal contemplaba 
penas muy blandas para los delitos asociados al 
narcótráfico y sobre todo quizá porque Pablo 
Escobar. se  voló de una cárcel que él mismo 

-construyó con complicidad de algunos corruptos 
y que convirtió- en jaula abierta de oro. y de 
oprobio. En elnuevo- diseño ninguno de estos 
males estaría presente. Hoy'tendríamos extradi-
ción, penas altas y mayor experiencia y control 
en el manejo carcelario. 

En cuanto a las razones, de justicia qúe,  sé 
pueden invocar en favor de- la • alternativa de 
sometimiento a la justicia como complemento 
de la extradición, vale decir también que la 
misma es más respetuosa del principio del "juez 
natural': Ni nuestra investigación criminal, ni 
nuestros procesos, ni nuestras cárceles son una 
panacea y hay que luchar y hay que hacer enor- 
mes esfuerzos por mejorarlos. Pero porr encima 
de ello hay que evitarle maltratos innecesarios e' 
injustos a los nacionales colombianos en territo-
rio extranjero. Entre los efectos perversos, de 
una manera globalizada de' la extradición en 
circunstancias tan .asimétricas e inequitativas 
como las actuales y habiéndose, exacerbado el 
odio contra los "extranjeros" pobres en los 
países ricos, la extradición puede convertirse en 
este contexto, en vehículo para que en los Esta- 
dos ,Unidos y -en general los centros. de,  poder y 
de consumo de drogas sicóactivas se haga justi= 
cia-televisada—de "chivo: expiatorio' coñtralas . 
minorías étnicas, pero sobre, todo contra los ya 
altamente estigmatizados "colombianos" y, de 
ese modo lograr que la buena conciencia moral 
de las clases medias norteamericanas se tránqui- 
licen simbólicamente a costa de nuestra dignidad 
como nación. Este es un precio demasiado alto 
que sería desastroso que lo tengamos que pagar. 

Por último, los ótros,incisos que próponemos-
adicionar al proyecto de acto legislativo que 
aquí analizamos; contemplañia prohibición de 
`conceder la extradición cuando quiera que haya 
prescrito la acción o la pena., 

Carlos Espinosa Faccio-Lince. 
CONSTANCIA 

Hoy, cuando el tema dela extradición se',  
debate por última vez en el Senado, dejo constan-
cia de mi voto positivo al texto presentado por los 
ponentes de la iniciativa, en el cual se ha -eliminado' 
la mayoría de condicionamientos que limitaban el 
alcance de la reforma. 

'Sin embargo, me opongo a que se le adicione 
el inciso sobre -delitos políticos y -conexos, que 
constituye la _puerta de escape a la extradición, 
porque la generalidad de esta disposición puede 
permitir- que se amparen bajo ese pretexto actua-
ciones delictivas comunes de" todo tipo, con Jo 
cual la-figura de la extradición resultaría inope-
rante. 

Adicionalmente quiero formular algunas con- 
sideraciories sobre' dos aspectos del texto en 
estudio. 

En primer lugar, no podemos negar que lo 
relativo a la ley reglamentaria significa una dila- 

ción adicional a la final reimplantación de la 
extradición. Sin embargo, lo importánte es que la 
prohibición se elimine dé la Constitución y estaré 
atenta á que en la legislación sobre la materia no 
se incluyan aspectos inconvenientes, que obsta-
culicen la aplicabilidad ' de . la éxtradición o la 
capacidad de negociación del Ejecutivo en futu- 
ros tratados con otros países. 	- 	_ 

Tampoco estoy :de acuerdo cona que se haya, 
incluido en el texto constitucional la doblé incri-
minación que exige que los delitos susceptibles de 
extradición sean considerados, como tales en la. 
legislación colombiana, pues este temá se puede 
definir mejor en los tratados, de acuerdo `con la 
criminalidad que exista-en los países que preten-
dan establecer un acuerdo de cooperación.' ' 

Hechas estas salvedades, dejo constancia de 
mi voto positivo, a los nueve días del mes de 
septiembre de 1997. 

Claudia Blum de Barben, 
Senadora de la República. 

Extradición 
1. Naturaleza jurídica de la extradición 
La precisión de las consecuencias que en' el 

derecho internó puede producirla previsión consti-
tucional "de la extradición, parte de la naturaleza* 
jurídica que a ella se le reconozca. Para tal efecto, 
podemos establecer sus principales características, 
así: 

1.1 La extradición es una institución de 
derecho internacional 	 . - 

La extradición.es una institución jurídica, que, 
procura otorgar a la comunidad internacional` 
instrumentos reglados de reacción en contra de 
criminalidad transnacional o: contra la que afecta 
intereses legalmente tutelados de súbditos de 

,países extranjeros, á_fin de -garantizar la protec- 
cióñ de tales bienes jurídicos, la de aquellos que. 
,son connaturales . a -la dignidad humana, 'o los 
bienes jurídicos reconocidos como. uriivérsales. 

'No obstante, • la extradición- intrínsecamente 
reconoce la existencia 'e independencia —política 
y jurídica- dé-los Estados requirente y requerido, 
por lo que en su regulación están involucrados los 
sistemas normativos nacionales e.internácional. 

Bajo esta condición, la_extradición no puede 
examinarse exclusivamente a la luz de las ñormás 
de, derecho interno o a -la ` de los Tratados y 
Convenios Internacionales; pues' debe. atender 
tanto -á las óbligáciones políticas y' jurídicas 
vinculantes para un Estádo_en sus relaciones con 
los demás, como a las disposiciones del ordeña- 
miento jurídico interno. 	 - 

,Lo anterior supone la necesidad de armonizar 
los dos grupos normativos, sin que.las obligacio-
nes estatales para con la comunidad internacional 
mengüen la soberanía del Estado o impongan la, -
vulneración de su ordenamiento jurídico interno: , 

La falta 'dé unidad universal de las normas 
jurídicas impone, en ocasiones, que un. Estado 
deba modificar las. disposiciones de su derecho 
interno, cuando quiera que ellas no se adecuen -a 
las-previsiones del derecho internacional recono-
cido por el Estado. En tales circunstancias, sin. 
embargo; el mismo derecho internacional prevé él 
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respeto a las disposiciones constitucionales de las 
naciones y la no obligación de los Estados a 
suscribir acuerdos que vayan en contra de sus 
regulaciones fundamentales, salvo en puntos-de 
validez universal. (tales como la abolición de. la 
pena de muerte o la protección de los derechos 
humanos), asuntos en los cuáles las normas inter-
nacionales señalan los patrones mínimos de pró-
tección- y determinan, como fin a perseguir, la 
adecuación de las disposiciones internas -de los 
Estados a las previsiones internacionales.. . 

1.2La extradición es uña institución jurídica 
tanto sustancial como procesal 	- 

1.2.1 Como norma procedimental 
La extradición es considerada, por algunos, 

como un instituto jurídico meramente procesal o 
procedimental, én cuyo caso; se estima que es 
equivalente a una norma de competencia para el 
juzgamiento de quienes han cometido un delito. 

Consideradas las normas sobre extradición, 
como disposiciones que asignan competencia a 
las autoridades nacionales o extranjeras para juz-
gar al autor de un hecho punible, su consecuencia 
más apreciable es la'de su aplicación inmediata a 
todos los asuntos que den origen a ella —efecto 
general inmediato de las normas procesales—, 
cualquiera que sea la época de comisión del hecho 
punible. 	 - 

No parece muy acertado considerar las nor-
mas sobre extradición como simple norma 
procedimental, porque la entrega de una persona 
a otro Estado para su juzgamiento, implica acep-
tar la posibilidad de que el acusado sea sometido 
a un sistema jurídico (normas constitucionales de 
protección de derechos, normas sustanciales de 
definición del delito y de la pena, normas de 
procedimiento), en el cual existen institutos que 
pueden afectar sus derechos fundamentales. 

1.2.2 Como norma sustancial 
La extradición es considerada, por otro sector 

,de la doctrina, como una norma de derecho 
sustancial, posición según la cual es inmanente a 
la condición de nacional, el derecho a ser juzgado 
exclusivamente, de conformidad con las normas 
jurídicas vigentes en su país de origen y por los 
jueces de su nación. 	 - 

Esta tesis se encuentra sustentada en el estatuto 
personal de la ley penal, según el cual el ejercicio de 
la potestad punitiva del estado se hace en función 
de una determinada cualidad (nacionalidad) del 
autor del hecho, con prescindencia del lugar en 
donde se haya cometido el hecho y de los bienes 
jurídicos que puedan resultar afectados con él. 

Históricamente, ún sistema de este tipo se 
explicaba ante la necesidad de consolidar los 
nacientes estados, quienes proclamaban su exclu-
siva y excluyente capacidad para juzgar a sus 
nacionales, a fin de garantizar la obediencia y 
fidelidad de sus súbditos y proteger al Estado de 
cualquier injerencia de potencias extranjeras. 

En esta tesis, se da prevalencia al derecho de 
los nacionales para ser juzgados por las autorida-
des de su país de origen, bajo el entendido de que 
la nacionalidad constituye una condición de pro-
tección especial al acusado —y por consiguiente 
un fuero—, correlativa con las cualidades inheren- 

tes al ser humano, reconociendo como una garan-
tía fundamental el derecho al juez natural, estable-
cido éste, 'exclusivamente, por el - lugar de 
nacimiento. 	 - 	- 

Esté criterio nó guarda relación con el moder-
no sistema de derecho internacional ni con la 
realidad actual de las relaciones entré los pueblos, 
orientadas por la globalización de la economía, la 
transnacionalización de la delincuencia, de la 
protección de bienes jurídicos universales y de las 
medidas de prevención y represión de los delitos 
que afecten derechos de nacionales dé otros esta-
dos o intereses de la comunidad internacional. 

En relación con la aplicación - de las normas, 
esta naturaleza jurídica determina que solamente 
podrán aplicarse hacia el futuro, impidiéndose su 
retroactividad, salvo el principio general de 
favorabilidad. 

Desde esta perspectiva, no parece muy ade-
cuado reconocer a las normas sobre extradición, 
naturaleza exclusivamente sustancial. 	- 

1.2.3 Como norma de doble naturaleza:. 
sustancial y procedimental 

La tercera tesis examina la extradición como 
unfenómenojurídico procesal con consecuencias 
sustanciales, que fija la competencia de 
juzgamiento pero, a su turno, consagra derechos 
o garantías a favor de los autores de delitos. 

Esta posición implica el reconocimiento de 
una doble naturaleza de las normas'sóbre extradi-
ción, la que combina adecuadamente los intereses, 
individuales con los comunitarios e internaciona-
les y admite que en el instituto de la extradición no 
solamente se discute la capacidad de un estado 
-para juzgar a los autores de delitos, sino también 
las necesidades de protección de los derechos 
individuales, . que reclaman el respeto de unas 
determinadas reglas de juzgamiento y de los 
intereses supremos de la comunidad internacio-
nal, que tiene derecho a combatir la impunidad y 
a que sus bienes j urídicos y los de sus connacionales 
sean adecuadamente tutelados. 

La-extradición pertenece .a la tercera cate-
goría. En ésta, se reconocen los dos niveles que 
resultan afectados por su regulación: la compe-
tencia de las autoridades y los derechos indivi-
duales. 

En efecto, se debe aceptar que la entrega de 
una persona a las autoridades de-otro estado para 
serjuzgada por un delito, constituye el reconoci-
miento de la capacidad del estado requirente para 
juzgar a quien ha cometido, total o parcialmente, - 
un delito en su territorio o con-una conducta 
antijurídica ha lesionado bienes jurídicos del esta-
do reclamante, de sus nacionales o de la comuni-
dad internacional. 

Pero también es preciso reconocer que ante la 
eventualidad del juzgamiento por las autoridades 
extranjeras—que es consecuencia ineludible de la 
extradición—, pueden resultar afectados intereses 
individuales del extraditado que el estado reque-
rido está en la obligación de proteger, en tanto 
que forman parte de su organización política y de 
su legitimidad, con lo cual, más allá de las normas 
simplemente procedimentales, el asunto implica, 
disposiciones de contenido sustancial. 

Bajo esta perspectiva, se afirma que la figura 
jurídica de la -extradición no genera solamente 
normas de "carácter procesal, sino que, 
preponderantemente, es condicionante de nor-
mas de contenido sustancial, en tanto que signifi-
ca una forma institucionalizada de respuesta in-
ternacional a conductas delictivas y, por tanto, 
requiere de reglamentos jurídicos para la protec-
ción de garantías-  fundamentales de quien será. 
sometido a proceso penal. 	, 

2 La extradición es 'una institución que 
debe ser prevista en las normas constitucio-
nales, mas no regulada por tales normas 
superiores 

La extradición es un instituto jurídico que 
exige-una previsión coñstitucional,-en tanto que 
constituye una forma de reacción frente al delito 
transnacional y por consiguiente; forma parte de 
las instituciones que caracterizan una forma de 
estado, en particular del estado de derecho, den-
tro ' del concierto internacional y por ello debe 
guardar correspondencia con las normas fundantes 
de cada organización política. 

La .norma constitucional, por otra parte, se 
caracteriza por su intemporalidad y en conse- 
cuenciá, no debe ocuparse de asuntos que presen-
ten rápida o fácil variación de acuerdo con las 
circunstancias de los compromisos internaciona-
les, la correlación de fuerzas políticas y jurídicas 
en un momento o ante una situación determinada;  
y otros factorés-que implican la modificación de 
las causas de la extradición-y los procedimientos 
aella aplicables. 

Si se acepta el principio de intemporalidad de 
la Constitución y se ubica allí el problema de la 
prohibición constitucional de extraditar ó no ná-
cionales, necesariamente debe concluirse que no 
habrá lugar * a la aplicación del principio de 
favorabilidad, por cuanto no se está ante-  un-
problema de tránsito de legislaciones. 

3. La vigencia de las normas sobre ex-
tradición 

Establecida la naturaleza jurídica de la extradi-
ción, es preciso determinar los "efectos de las 
normas jurídicas que la consagran. 

De conformidad con los principios generales 
de derecho, reconocidos en el orden jurídico 
internacional por diferentes tratados públicos, la 
ley rige hacia el futuro` y hasta tanto la misma ley 
lb disponga o sea reformada, derogada o sustitui-
da por-otra, pues la ley es la valoración jurídica de 
un hecho o situación (incluida la conducta huma-
na), que tiende a regular la realización de compor-
tamieritos estimados, como valiosos o disvaliosos, 
en el momento de su promulgación. Desde esta 
perspectiva, la ley no puede influir en hechos o 
conductas pasados y por tanto, su fuerza vinculante 
solamente se extiende materialmente a los suce-
sos que están pendientes de acontecer. 

Las normas sobre vigencia de la ley; si bien 
tienen claro y explícito reconocimiento, aplica-
ción y efectos en el derecho interno, han sido . 
también incorporadas en los diversos instrumen-
tos internacionales y por consiguiente, determi-
nan la regulación de la extradición, pues siendo 
ésta un instituto de carácter internacional, se rige. 
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por normas jurídicas .cuyo contenido y alcance La favorabilidad de la ley, como criterio para Doctor 
están reconocidos en el derecho internacional, determinar_ la excepción en su aplicación, debe PEDRO PUMAREJO VEGA 
como garantía de la seguridad en las relaciones de  reconocerse también en lo relativo a las reglas de Secretario General Senado de la República • 

los particulares y entre los estados. extradición, pues determinada su doble naturale- 
Ciudad 

La necesidad de adecuar la legislación a las . za urídica como la de una dis 	sicion de asigna- j 	 Po 
Oficio N°-125 nuevas condiciones de las relaciones sociales y ción de competencias con efectos sustanciales, 

humanas, determina la modificación de las flor- los;derechos que resulten comprometidos en su Apreciado doctor 
mas de derecho, en cuyo evento se pueden pre- aplicación, deben ser protegidos por las normas para su conocimiento y fines respectivos, 
.sentar conflictos entre las disposiciones que se que mayores.garántíasbrinden a los acusados de cordialmente remito a su-- despacho, el Oficio • 

derogan y las que se promulgan,durante el lapso un delito".- • número 01618 recibido .en ésta Presidencia, . 
del tránsito material de legislación y aun después ? _ De esta manera, en el tránsito de la legislación suscrito por el doctor José. Antonio Ocampo 
. de superado éste. 	_ interna supeditada a las normas constitucionales, Gáviria, Ministro de -Hacienda y Crédito Públi- 

Ante la . eventualidad de una reforma a las los conflictos que se presenten en la aplicación de co, referencia Proyecto: de ley "número 49 - de 
normas de.extradición vigentes en el estado co- la ley, deben ser resueltos con fundamentos en el • 1996 Senado, por la cual se expide el estatuto 
lombiano, se ha sostenido que la nueva regulación ., , principio de favorabilidad- del: soldado• profesional. 
solamente resultará aplicable a los hechos punibles Este principio de favorabilidad, por otra parte, _Atentamente, 
cometidos , a partir, de la , expedición del acto es una norma de derecho relativa exclusivamente Amylkár David Acosta Medina,- 
legislativo que modifique el contenido del artícu- a — la aplicación- de la ley, no referente a su Presidente Senado de laRepública: 

;lo 35 de la Constitución Política, pues es con promulgaciónovigencia,yporconsiguiente,.nila 
Anexo lo anunciado . relación a éstos qué las disposiciones jurídicas ; ,Constitución ni la ley pueden regular sus efectos 

pueden reglar unos determinados efectos. • de manera general, quedando supeditado el al- Santa Fe de Bogotá, D.. C.;- 3 de, septiembre , 

No obstante, la -conocida condición de  cance de la favorabilidad a lo que frente a cada de 1997 

intemporalidad de la Constitución se opone a una 'con caso concreto establezcan los funcionarios Doctor 
conclusión: - de éste tipo, en tanto que presu- ,competencias -. jurisdiccionales, encargados de yLKAR ACOSTA'MEDINA 
miéndose- la vigencia de las normas superiores evaluarlas condiciones deljpzgamiento implícito 

en la extradición.. Presidente Senado de la República 
antes . y después de su promulgación para la 

Ciudad "regulación de situaciones de hecho independien- 4. Conclusiones 
-teniente. dé.su fecha de realización, forzoso resul- Como "conclusión; se pueden '.presentar las Referencia: Proyectó de ley 49 de 1996 Sena- 

ta concluir que frente a la Carta no se presenta un  siguientes proposiciones. do, por la cual se expide el estatuto del soldado, 
= tránsito jurídico de legislación, el que sí aparece 3.1 La• Constitución Política es intemporal y -  

profesional.. 
en relación con las normas jurídicas de inferior._ ~  , 	~dificaciones no dan origen al por tanto sus mo Nuevamente, -el Ministerio de Hacienda y -  
categoría. fenómenó jurídico de tránsito de legislación. Crédito Público tras revisión del texto del pro- 

En todo caso, siendo que la Constitución no 3.2 La ley rige hacia el futuro, salvo el princi- 
yecto de la referencia, aprobado por la Comisión 
II del honorable Senado de la República, estima p 'la — puede reglamentar 	extradición y por . tanto, 

necesariamente ha de deferir ala ley las condicio 
pio de.favorabilidad. conveniente realizar los siguientes comentarios: g  

nes en que ella,pueda ser solicitada, concedida u 3.3 'Las normas que establecen la extradición . El proyectó de ley de la referencia en primer 
ofrecida, es preciso prever los conflictos que se como.instituciónjurídica compatible con la forma 

de estado de derecho, deben 	a nivel .preverse 
lugar, modifica elrégimen salarial.yprestacional , 

presenten en el tránsito de la legislación interna y de la Fuerza Pública, para el efecto se procede a 
la forma corrió ellos pueden ser resueltos. constitucional; noasí sureglamentación que debe verificar la asignación constitucional y legal de 

El principio de vigencia de la ley hacia el futuro, _ 
quedar deferida a la ley. funciones en materia salarial y prestacional." 

ha sido tradicionalmente excepcionado a.través de • 3.4 Las normas que reglan la extradición no La Constitución Política se ocupó de algunas 
los institutos de la retroactividad y ultractividad de escapan a los principios generales de derecho,_ . materias de manera especial, a través de lo- que 

_laley, ya que enocásiones.—porrazones políticas; de pues a pesar de ser un instituto jurídico de clara ; la doctrina y la jurisprudencia han llamado leyes - 
consistencia del sistema jurídico,. por motivos de naturaleza transnacional, el ordenamiento jurí- marcos o cuadros: El tipo de legislaciones que 
política criminal, en razón a. las condiciones de las dicó' internacional acepta la vigencia .de los se ocupan de estas temáticas se limitan a diseñar 

. relaciones internacionales, ete.— se.reconocen a la principios generales de derecho, fundamenta- normas generales y establecer objetivos y crite- 
ley recientemente promulgada, efectos paralaregu- dos en el reconocimiento de la dignidad del ser ríos para que el Gobierno las desarrolle. Uno de 
lación de hechos consumados, así como a la ley que humano. los motivos que :da • origen a esta clase de 
seextingue,laposibilidaddequecontinúecumplien- 3.5 La modificación de las reglas constitúcio- normatividad es la mutabilidad y variabilidad a 
do sus efectos, aun después de su pérdida de vigor. nales sobre extradición, exige • una 'reglamenta- . -que están sujetos los hechos regulados. Preci- 

La excepción, en estos casos, se determina en ción del instituto. en elderecho interno a través de , samente, una de esas materias la 'constituye • el . 

función de los efectos favorables que las disposi- normas subordinadas a la Carta, con lo que se régimen salarial y prestacional de la Fuerza Públi- 
ciones confrontadas puedan tener respecto dé ....presenta un tránsito de legislación frente al cual • 

ca. En efecto, el artículo 150 de la Constitución 
quien está sometido a la' ley, benevolencia que sus conflictos deben resolverse con apoyo en el ordena: 

. está fundamentada: en el reconocimiento de los principio de favorabilidad de la ley. Artículo 150. Corresponde al Congreso ha-. 
derechos y garantías del ciudadano, en la necesi- • 36 Siendo el principio de favorabilidad un cer las leyes.. _ Por ' medio de ellas ejerce las 
dad de restringir el ámbito del poder punitivo del instrumento de solución de conflictos en casos siguientes funciones: 
estado y adecuarlo a las condiciones que sean más particulares, corresponde su aplicación y la déter- [... 
compatibles con la dignidad humana. minación de sus efectos á los funcionarios con_ 19. Dictar las normas generales y señalar en 

~ El principio de favorabilidad, desde este punto competencias jurisdiccionales, no a la Constitu- -- ellas los objetivos y criterios á los cuales "debe 
de vista, no puede constituir una norma de alean- ' ción o ala ley. sujetarse el- Gobierno para los siguientes 
ce ce general y predeterminado, en tanto que serán- • Firma ileible. g s: 
las circunstancias particulares del caso las que 

VI permitan e stablecer cuáles de las normas en con- - 	- 	. 1..•} 	- .. 	" 
flicto, reportan una mayor benevolencia en el Negocios sustanciados por la Presidencia e)Fijar el régimen salarial yprestacionalde 
tratamiento y materializan el respeto a los dere- En Secretaría se radican los siguientes docú- los empleados públicos, de los miembros del- 
chos legalmente reconocidos. mentos para su. respectiva publicación. 	". Congreso Nacional y. de la Fuerza Pública; 



Página 36 	 Lunes 15 de septiembre de 1997 	 GACETA DEL CONGRESO 375 

La jurisprúdencia de la Corte Constitucional 
ha reconocido, de igual manera, que es la ley 
marco la que debe fijar los principios generales, 
a los cuales -debe sujetarse el- Gobierno, para 
.determinar el régimen salarial y prestacional, y 
se refirió a su transito constitucional de la si-
guiente forma: 

Antes de la vigencia del nuevo ordenamiento 
constitucional, el régimen salaria y prestacional 
de los servidores públicos era competencia del 
legislador que, regularmente confería facultades 
extraordinarias al Presidente, de modo que los 
emolumentos oficiales eran reajustados durante 
el primer mes de cada año. De acuerdo con la 
Constitución actual, dicho régimen debe ser 
fijado por el Gobierno, ciñéndose a los criterios 
y normas generales que mediante ley señale ,el 
Congreso (CP art. 150-19)1. 

[...J 
Ahora bien, el régimen prestacional y 

salarial de los servidores públicos, fue ob-
jeto de algunas precisiones por parte del 
Constituyente de 1991, pues en la Carta 
Política vigente se determinó la creación de 
un régimen general sobre la material el cual 
debe ser fijado únicamente por el Congreso 
de la República mediante -unas leyes gene-
rales -antes denominadas leyes cuadro- en 
las que se señalen los objetivos y criterios a 
los cuales debe sujetarse el Gobierno para 
su posterior desarrollo'. 

Acogiendo en parte la jurisprudencia', las 
leyes a que se refería el numeral 76-9 y hoy el 
150-19 de la Carta, corresponden a la categoría 
de las denominadas "Leyes marco" o "Leyes 
cuadro" o "leyes generales" que se caracterizan, 
entre otros, por los siguientes aspectos: 

1. El legislador debe circunscribir su'actua-
ción a fijar la política, los criterios y los princi-
pios que guiarán la acción del Ejecutivo -al 
desarrollar la materia que constituye su objeto, 
escapando de la ley ordinaria los tópicos a 
desarrollar. 

2 Para expedirlas o modificarlas se requie-
re de iniciativa gubernamental, si bien el legis-
lativo decide autónomamente sobre su 
contenido. 

4. En virtud de esta clase de leyes se deja al 
Congreso el señalamiento de la política general 
y al ejecutivo su regulación particular y su 
aplicación concreta. 

5. Los - decretos que adopte el gobierno en 
desarrollo de estas leyes generales, no tienen la 
misma jerarquía de aquéllas, pero sí su misma 
obligatoriedad y generalidad. 

•6. Revisadas las materias que la Reforma 
Constitucional de 1968 yla de 1991 reservó a 
este tipo de leyes, como rasgo común, se refie-
ren a cuestiones tecnicoadministrativas de difí-
cil manejo: a fenómenos económicos que por su 
condición esencialmente mutable, exigen una 
regulación flexible o dúctil, que permita respon-
der a circunstancias cambiantes o a asuntos que 
ameritan decisiones inmediatas y que por tanto, 
resulta inadecuado y engorroso manejar por 
otros procedimientos. 

En desarrollo del artículo 150-19-e, el legis-
lador expidió la Ley 4á de 1992, que regló la 
materia salarial y prestacional aludida y en su 
artículo 4° estableció: 

Con base en los criterios y objetivos conteni-
dos en el artículo 22  el Gobierno Nacionaldentro 
de los diez primeros días de enero de cada año, 
modificará el sistema salarial correspondiente 
a los empleados enumerados en el artículo 1°, 
literal a), b) y d), aumentado sus remuneracio-
ñes4. (Cursiva fuera de texto). 

Igualmente, el Gobierno Nacional podrá 
modificar el régimen de viáticos, gastos de re-
presentación y comisiones de los mismos em-
pleados. 

Los aumentos .que decrete el Gobierno Na-
cional conforme a este artículo producirán 
efectos fiscales a partir ' del 1° de enero del año 
respectivo. 

Más adelante, la Ley 4, en su artículo 10, 
previene sobre las consecuencias de las disposi-
ciones que se dicten en contravención a esta ley 
general, así: 	• 

Todo-régimen salarial y prestacional que se 
establezca contraviniendo las disposiciones con-
tenidas en la presente ley o en los decretos que 
dicte el Gobierno Nacional en desarrollo de la 
misma, carecerá de todo efecto y no creará 
derechos adquiridos. 

- Los criterios que se deben tener en cuenta en 
la fijación de este régimen según lo dispuesto en 
el artículo 2° de la Ley 4á de 1992 son: 

Para lá fijación del régimen salarial y 
prestacional de los servidores enumerados en el 
artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá 
en cuenta los siguientes objetivos y criterios: 

a) El respetó de los derechos adquiridos de 
los servidores del Estado tanto del régimen 
general, como de los regímenes especiales. En 
ningún caso se podrán desmejorar sus salarios y 
prestaciones sociales; 

b) El respeto de la Carrera Administrativa y 
la ampliación de su cobertura; 

c) La concertación como factor de mejora-
miento de lá prestación de los servicios por parte 
del Estado y de las condiciones de trabajo; 

d) La modernización, tecnificación y eficiencia 
de la administración; 

e) La utilización eficiente del recurso humano; 
f) La competitividad, entendida como la ca-

pacidad de ajustarse a las condiciones predomi-
nantes en las actividades laborales; 

g) La obligación del Estado de propiciar una 
capacitación continua del personal a su servicio; 

h) La sujeción al marco de la política 
macroeconómica y fiscal; 

i) La racionalización de los recursos públicos 
y su disponibilidad, esto es, las limitaciones 
presupuestales para cada organismo o entidad; 

j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza 
de las funciones, sus responsabilidades y las 
calidades exigidas para su desempeño; 

k) El establecimiento de rangos de remunera-
ción para los cargos de los niveles profesional, 

asesor, ejecutivo, directivo de'los organismos y 
entidades de la Rama Ejecutiva y de la organiza-
ción electoral; 

1) La dopción de sistemas de evaluación y 
promoción basados en pruebas generales y/o 
específicas. En el diseño de estos sistemas se 
tendrán en cuenta como criterios la equidad, 
productividad, eficiencia, desempeño y la anti-
güedad; 

11) El reconocimiento de gastos de repre-
sentación y de salud y de primas de localiza-
ción y vivienda y de transporté cuando las 
circunstancias lo justifiquen para la Rama 
Legislativa. 
. Una vez hechas las consideraciones que 

impiden que el proyecto de ley contenga ele-
mentos discrecionales y especiales, para la 
regulación del régimen salarial y prestacional 
de los soldados profesionales, se encuentran 
los siguientes costos adicionales para el Esta-
do: en las asignaciones, subsidios y primas, 
$92.184 millones de pesos; en las prestacio-
nes y seguridad social, aproximadamente, 
$1.078.911 millones de pesos y por dotación,-
vestuario y equipo, genera un costo adicional 
de $240 millones de pesos. 

Debido a la carencia de estadísticas sobre la 
tasa de mortalidad de los soldados, no se puede 
realizar el cálculo de las prestaciones por muer-
te. Cosa igual sucede con el artículo 19, que 
incluye un reconocimiento de seis meses por 
cada año de servicios para quienes hayan par-
ticipado en actos heroicos, sin definir el factor 
de su liquidación, lo cual imposibilita su 
cálculo. 

El artículo 45 del proyecto - debería -indicar 
que al prescribir los derechos por prestaciones 
sociales, después de 4 años, dichos 'valores 
pasarán a la Nación, pues, dichas prestaciones 
son canceladas con recursos de ella. 

En total, de acuerdo a las cifras descritas y sin 
contar con el, cálculo de las prestaciones por 
muerte en actividad y el reconocimiento de 6 
meses por cada año de servicio para actos heroi-
cos, en relación con la situación actual, el pro-
yecto de ley generaría; un incremento de más de 
un billón de pesos. 
. Por lo tanto el proyecto debe ser revisado en 
estos aspectos, 

Cordialmente, 
José Antonio Ocampo Gaviria, 

Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

1 Corte Constitucional, Sentencia C-004 del 7 mayo 
de 1992, Magistrado Ponente, Eduardo Cifuentes Muñoz, 
p.31. 

2  Corte Constitucional, Sentencia C-089A de 3 de 
marzo de 1994, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjo 
Mesa, p. 23. 

3  Corte Constitucional, Sentencia C-133 del 14  de abril 
de 1993, Magistrado Ponente Vladimiro Naranjó Mesa, 
pp. 5 y 6. 

4  En el literal d) del artículo 1° de la Ley 4a de 1992 se 
hace referencia a la Fuerza Pública, como sujeta al 
régimen establecido en esta ley. 

-1 
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Santa Fe de Bogotá, D. C., 27 de agosto de 
1997 

Doctor 
PEDRO PUMAREJO VEGA 

Secretario General 
Senado de la República 

Ciudad 
Apreciado doctor: 

Anexo a la presente nuevamente las respues-
tas al cuestionario de la Proposición número 10 
presentada por la honorable Senadora Piedad 
Córdoba de Castro, para el debate sobre la 
pobreza en Colombia, el cual 'se realizará el día 
2 de septiembre del presente año, a las 4:00 p. 
m., al cual ha sido citada la doctora Cecilia 
López Montaño, Directora del Departamento 
Nacional de Planeación. 

En este nuevo documento se han tomado en 
cuenta las observaciones presentadas -por la 
honorable Senadora Piedad Córdoba de Castro, 
según Proposición de número 269 del 17 de 
junio de 1997 de aplazamiento del debate. 

Cordialmente, 	- 
Carlos Alberto García Navia, 

Secretario Privado 
Respuestas al cuestionario de las Proposiciones 

208 y223  presentadas por la honorable Senadora 
Piedad Córdoba de Castropara la sesión ordinaria 
del día 27 de mayo a las 4: 00 p. m. 

Pregunta número 1 
El título II, capítulo 22  de los derechos 

sociales, económicos y culturales del modelo 
constitucional de política social para la nueva 
ciudadanía, define los derechos fundamentales 
para un bienestar integral de los distintos gru-
pos de población. En el marco de este.modelo 
constitucional, la Dirección Nacional de 
Planeación, ¿qué estrategias de largo aliento 
viene desarrollando, que permitan: 	- 

a) Dar cumplimiento al actual Plan de Go-
bierno "El Salto Social"; 

b) Garantizar el ejercicio -de los derechos 
sociales consagrados como obligación constitu-
cional del Estado para los distintos grupos de 
población (niños, adolescentes, personas de la 
tercera edad, mujeres, trabajadores formales e 
informales, pequeños productores urbanos y 
rurales, grupos étnicos). 

El Departamento Nacional de Planeación, 
desde el momento en que se inicia el proceso de 
formulación del Plan Nacional de Desarrollo "El 
Salto Social", incluyó dentro de la política social 
a los sectores de educación, salud, seguridad 
social, cultura, deporte yrecreación, agua pota-
ble y saneamiento ambiental, y vivienda social, 
además de empleo, gasto social rural, y partici-
pación. Lo anterior, en concordancia con las 
definiciones constitucionales en materia de de-. 
rechos sociales. 	 - 

Así y luego de un amplio proceso participátivo, 
en el Plan que fue expedido mediante Ley 188 de 
1995 quedaron trazadas políticas, estrategias y 
programas dirigidos a ampliar las coberturas y 
mejorar la calidad dentro de un ámbito de equi-
dad y solidaridad, en los diferentes,  sectores 
sociales. 

De igual manera, se trazaron allí los 
lineamientos concernientes a la atención de dis-
tintos grupos de población, entre los cuales se 
encuentra la niñez; la juventud, la tercera edad, 
las mujeres, los grupos étnicos -indígenas y. 
afrocolombianos y raizales, así como también 
las estrategias de apoyo al mejoramiento de 
condiciones de vida y, oportunidades laborales y 
económicas a la población trabajadora. tanto de 
las áreas urbanas como rurales. 

Además, tanto las políticas sectoriales como 
las poblacionales han sido ampliadas a través de 
diferentes documentos. Conpes, que han hecho 
énfasis en las especificidades programáticas que  

deben adelantarse bajo la responsabilidad de las 
diferentes entidades ejecutoras, a fin de lograr 
los propósitos planteados en el Plan de Desarro-
llo. En estos mismos documentos, se han hecho 
las recomendacionesa las instituciones para que 
asuman las responsabilidades que derivan de los 
compromisos que tiene el Estado para hacer 
realidad el cumplimiento de los derechos socia-
les fundamentales. En la tabla número 1 se 
incluye el resumen de los principales documen-
tos Conpes relacionados con la política social 
del actual gobierno. 

En este contexto, el Departamento Nacio-
nal de Planeación de manera permanente está 
coordinando con los diferentes ministerios y 
con las demás entidades ejecutoras del nivel 
central, las asignaciones presupuestales y los 
lineamientos necesarios para ir buscando, el 
cumplimiento de las metas sociales previstas 
en el "Plan. De igual manera y también en 
coordinación con los ministerios y con los 
Corpes -entre otros- da apoyo técnico a las 
entidades territoriales, para que estas últimas 
hagan una eficiente ejecución de los recursos 
que para inversión social transfiere la Nación 
a las entidades territoriales, más cuando son 
,ellas quienes manejan gran parte de los recur-
sos destinados a sectores estratégicos como 
son la educación y la salud. Igualmente, el 
DNP evalúa el cumplimiento de las metas 
físicas y presupuestales previstas en el Plan y 
hace las,recomeñdaciones convenientes para 
el mejoramiento de dichas ejecuciones. 

Así lo actuado por parte del DNP, desde la 
formulación, la asignación de recursos, hasta las 
evaluaciones y recomendaciones hechas en rela-
ción con lo social del actual Plan de Desarrollo, 
se ha dirigido al cumplimiento de unas metas en 
el mediano plazo, pero fundamentalmente a la 
consolidación a más largo plazo de los preceptos 
constitucionales en materia social. . 

AK 

Tabla-número 1 
Políticas.y objetivos del plan' de desarrollo el salto social por sectores sociales 

Resumen de los principales documentos Conpes 1994 -1997 
AREA - 	POLITICA - OBJETIVOS 

Educación general 
(Preescolar, Básica y Media) Mejoramiento de la calidad 	 - Orientar los modelos pedagógicos a las necesi- 

dades • educativas del estudiante.. Mejorar los 
resultados de las pruebas de logro. Mejorar los 
resultados de los docentes evaluados. 

Ampliación de infraestructura y dotación 	. Mejorarlos resultadolde las pruebas del ICFES. 
Construir nuevos espacios con el fin de incre- 
mentar el número de cupos. 

Fortalecimiento del desarrollo Institucional Fortalecer la organización administrativa, es- 
pecialmente en la institución escolar. 	_ 

Promocionar los procesos de planeación edu= 
cativa en las entidades territoriales. 
Fortalecer las instituciones educativas median- 
te el diseño de una estrategia educativa. 

Ampliación de la cobertura y equidad Aumentar las oportunidades de acceso y perma- 
nencia de los estudiantes de menores recursos. 
Otorgar nuevos subsidios en educación básica. 
Incrementar los créditos de educación superior 
otorgados á los quintill, 2 y 3 



Página 38 	 Lunes 15 de septiembre de 1997 	 - GACETA DEL CONGRESO 375 

AREA POLITICA - 	OBJETIVOS 

De orle 	recreáción P 	y 	 - Fortalecimiento del deporte formativo'. 	. 
Apoyar a los deportistas en su formación y desa-
rrollo. Incrementar el número de múnicipios que 
participan en intercolegiados. Incrementar el nú- 
meró de escuelas deformación deportiva. Promo- 
ver la autonomía de las regiones. 

Juventud Diseño y_puesta-en marcha de estrategias finte- Coordinar los esfuerzos sectoriales en favor de 
grales para la juventud esta población. 

Salud Acceso universal a servicios de salud preventi- Afiliar progresivamente a toda la población a la 
• vos y curativos. -seguridad social en salud. A través del régimen 

subsidiado se afiliarán 9.5 millones de pobres 
(80% de la meta del cuatrienio). A través del 
-régimen contributivo se afiliarán 15 millones. 

A través del Plan de Atención Básica se avanza- 
rá en la prevención de enfermedades transmisi- 
bles y- perinatales, el control de enfermedades 
crónicas,y la prevención del trauma. 	• 

Mejoramiento de la calidad de oferta pública de Actualizar la infraestructura y la dotación de los 
servicios. centros y puestos de salud, y los hospitales de 

primero, segundo •y tercero nivel para que pres- 
ten un. servicio de calidad, en,-condiciones de 
competir con el.sector privado. 

Gestión descentralizada y capacidad técnica del Fortalecer la capacidad de las entidades territo- 
-sector. 	 - riales para manejar autónomamente los recur- 

sosy las competencias del sistema de seguridad 
social en salud. 	 . 

Garantía de calidad de los servicios de salud. Garantizar a los usuarios estándares nacionales 
de calidad en la prestación de salud. 

Ciencia y tecnología para la. salud. Fortalecer y promover la investigación básica y 
aplicada que permita mejorar perinanentemen- 
te los servicios del sector y la salud de los 
colombianos. 

Otros programas del sector. Promover las IPS por medio de créditos 
subsidiados vía IFI, reorganizar. el programa 
nacional de emergencias y otros proyectos. de 
dotación de instituciones nacionales. 	. 

Niñez 	.. 	 - Movilización en torno a la niñez Crear una conciencia social y comunitaria -que 
cambie las,actitudes de los adultos, frente a los 
niños. 

Protección y desarrolló de la niñez.. Mejorar el estado nutricional de las mujeres 
gestantes, lactantes y niños. 	• 	- 

Hogares comunitarios de bienestar infantil. Busca el desarrollo armónico de los menores de 
7 años más pobres y vulnerables, mejorando su 
nutrición y desarrolló psicosocial. 

Menores en situación irregular: Desarrollar actividades para atender a menores 
maltratados, menores trabajadores, niños de la 
calle y jóvenes infractores. 	 . 

Otros programas de niñez. Protección de menores, adopciones, asistencia 
legal, etc. 

• Empleo -Capacitación para el trabajo. Capacitar recursos humanos para apoyar cam- 
bio técnico y disminuir el desempleo estructural. 

Apoyo a la pequeña propiedad. Garantizar acceso de pequeños propietarios al 
- crédito, a la tecnología y al mercado. 

Plan dé Empleo Urbano. Generar empleo-para la población desempleada 
pobre de las ciudades con caídas transitorias de 
empleo. 
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ÁREA POLITICA 	 - OBJETIVOS 
Apoyo de sostenimiento. 	- Dar apoyo de sostenimiento a desempleados 

pobres que se capaciten en modalidades técni- 
cas y tecnológicas. 

Mujer y género. Identificar las barreras y obstáculos que impi- 
den la• participación equitativa de las mujeres 
en los beneficios del desarrollo. 

Tercera Edad. Mejorar condiciones de vida de ancianos 
pobres. 	 - 

Discapacidad. 	 - Mejorar calidad de vida e integrar socialmente 
a los discapacitados. 

Vivienda,  Focaliza el subsidio familiar de vivienda en los Incremento del número de familias subsidiadas 
estratos más pobres y vulnerables de la pobla- de 211.000 en 1991-1994 a 500.000 en la 
ción y los articula a programas complementarios actual administración. Incluyendo las vivien- 
de mejoramiento del espacio y de la infraestruc- das de interés • social que no son objeto . de 
tura de servicios comunitarios, con el fin de subsidio directo, la meta para este cuatrienio es 
promover un desarrollo urbano integral y orde- la realización de 608.000 soluciones de vivien- 
nado.. da social urbana, de las cuales el 72% deben ser 

familias con ingresos familiares a dos salarios 
mínimos y 28% para hogares entre dos y cuatro 
salarios mínimos. Con el cumplimiento de esta 
meta, se espera que el déficit de vivienda social 
urbana en el país se-reduzca en cerca del 41%. 

El complemento del subsidio familiar de vi- 
vienda con programas integrales de entorno 
para los barrios más pobres, con recursos pro- 
venientes de los municipios, los Fondos de 
Cofinanciación para la Infraestructura Urbana 
-FIU-, para Inversión Social - FIS-. 
El impulso a la participación-municipal y comu- 
nitaria en la identificación y solución de nece- 
sidades. 
La promoción conlos municipios, de procesos 
de reforma urbana que permitan habilitar tie- 
rras aptas para vivienda social y ordenamiento 
urbano, apoyados con los instrumentos finan- 
cieros, de planeación y gestión definidos por la 
Ley 9a de 1989, como banco de tierras, enaje- 
nación voluntaria. Proyectos de renovación 
urbana, integración, reajuste de tierras, extin- 
ción de dominio y expropiación. 

Agua y saneamiento ambiental Plan de Agua 1995-1998. El Plan de agua busca Alcanzar un cubrimiento de acueducto y alean-- 
elevar la calidad de vida de los ciudadanos, tarillado acordé con el nivel y perspectivas de 
fomentar el crecimiento económico, mejorar el desarrollo del país, mejdrar las condiciones de 
nivel de productividad en las ciudades y permitir salubridad de la población y disminuir los 
la acumulación del capital social en zonas urba- desequilibrios regionales en el cubrimiento de 
nas y,rurales.. los servicios. En 1988 se llegará a coberturas 

totales promedio de 90% en acueducto y 77% 
en alcantarillado. 	 - 

Mejorarla calidad de los servicios de acueduct 
y saneamiento básico para todos los habitante 
con conexión y disminuir la vulnerabilidad de lo 
sistemas de abastecimiento. 

Consolidar el proceso de modernizació 
institucional del sector, con base en lo 

.lineamientos señalados en la Ley 142 de 1994 
promoviendo la transformación de las entidade 
operadoras y la participación del sector privad 
y de las comunidades en la gestión de servicio 
públicos. 
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ÁREA POLITICA -'OBJETIVOS 	- 

Grupos étnicos indígenas Apoyo a los sistemas ecoñómicos,.sociales, cul- Educación. Fortalecimiento `a programas de 
turales y políticos de -los pueblos indígenas.. etnoedúcación. 

Salud. -Planes especiales incorporando planes 
demedicina.tradicional indígena. 
Programas para protección y fortalecimiento 
de la mujer, el menor.y la familia. 
Cobertura y protección en régimen de seguri- 
dad social. 
Tierrasy reforma agraria reglamentación Ley 
160 de 1994 sobre reforma agraria. 
Constitución de resguardos en tierras baldías. 
Adquisición de mejoras de colonos en resguar 
dos. Legalización de tierras del fondo nacional 

- -agrario. 	. 	- 

Producción y calidad de vida. Desarrollo de 
proyectos de inversión. 	. 	 - 

Delimitación de zonas minero-energéticas. 
Inventario minero. . 

Diversificación cultural e institucional para la . Jurisdicción especial indígena. Apoyo a pro- 
política indígena. tección de ecosistemas. y bosques naturales. 
Consulta y participación de pueblos indígenas Desarrollo institucional y participación en 
en programas indígenas. ingresos corrientes de la nación. Conforma- 

ción de las entidades territoriales indígenas. 
Articulación, adecuación y coordinación 
institucional. Creación de consejo de política 
con pueblos indígenas. Investigación demo- 
gráfica. Apoyo a programa. de cedulación de 
comunidades. 	: 

Reglamentación de normas existentes,  sobre el 
tema. Coordinación y concertación en planes y 

programas que los involucren. 	. 

Protección y promoción de los derechos humanos. Creación de comité de derechos humanospara' 
los pueblos indígenas. 	 - 

Divulgación ycapacidad de la diversidad étnica Campañas divulgativas culturales para respeto 
y cultural. a la diferencia. 	 . 

Negritudes 	 • - Apoyo - a procesos -de desarrollo socioeco-- Educación, cultura y deporte: Mejoramiento 
nómico. 	 - 	 , de infraestructura . física. educativa, y demás 

componentes del plan educativo aplicado -a las 
comunidades negras. Impulso a estudios afroco- 
lombianos en la Universidad Nacional. Fortale- 
cimiento a universidades de la región pacífica. 
Conformación del instituto de investigaciones 
ambientales del pacífico. 
Fortalecimiento a fondo especial dé créditos. 

= Desarrollo de programas de recuperación, di- 
fusión y conservación del patrimonio cultural. 

-Apoyo' a talentos. 
Promoción de estudios en el archipiélago de 
San Andrés. , 	 '. 	- 	. 

Mejora de infraestructura deportiva y asesoría 
- -y apoyo económico a deportistas destacados. 

Seguridad social y salud: 
Mejoramiento de condiciones de salud, apoyo 
a sistemas de medicina tradicional, ampliación 
de cobertura de servicios de salud en zonas. 
preferiblemente rurales, afiliación a régimen 
subsidiado en , salud y fondo de solidaridad 
pensional. 

. 

Agua potable y saneamiento básico: 
Apoyó-en preparación y ejecución de pro- 
yectos. 	- 
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AREA POLITICA OBJETIVOS 

Vivienda: 
Adquisición, nórmalizacióri y legalización de 
predios y reubicación de familias. 
Empleo: 
Apoyo a iniciativas económicas, calificación 
de trabajadores y créditos para educación su- 
perior. Infraestructura vial y energética: 
Comunidades negras urbanas: 	. - 

Diagnostico socio-cultural, atención de -pro- 
blemáticas sociales. 	- 

Derecho a la diferencia. 	 - Introducción a- través de la educación de polí- 
ticas de impulso y promoción de la diferencia. 
Cambios en los currículos que contemplen la 
diversidad etno-cultural. 
Elaboración de mecanismos legales que permi- 
tan la incorporación _de la población afroco- 
lombiana a los medios masivos de comunica- 
ción. 	 _ 

Atención especial a la protección de los dere- 
- chos humanos. 

Reconocimiento al derecho territorial y a los Agilización de legislación para apropiación 
recursos naturales colectiva de territorios., 

Titulación colectiva del mayor área posible de 
tierra. 	. 	- 	_ 	. 

Fortalecimiento organizacional e institucional.. Apoyo a procesos organizativos de la comunidad. 

Participación equitativa en instancias de definir 
ción y orientación del país. 	 - 	- 

Gasto rural 	• 	- Acceso a la tierra. Reforma agraria mediante el otorgamiento de 
subsidios para compra de tierras. Ampliación 
de :cupos crediticios. Normalización y 
titularización de la propiedad. 
Inventario de baldíos. 
Adecuación de tierras. ; 
Financiamiento y capitalización. Desarrollo 
tecnológico. 

Acceso a servicios sociales básicos. Educación Seguridad social integral. Vivienda 
rural, acueductos y saneamiento- básico. Dota- 
ción infraestructura 

Desarrollo Institucional. 

Programas especiales. Distritos de desarrolló agroindustrial Cultivos 
de interés estratégico nacional. Empleo rural 
Microempresas rurales Desarrollo -alternativo 

_ Mujer rúral. 	 - 

Política de párticipaeión y equidad Cultura de equidad como .estrategia: 
para las mujeres 	 t:" . Equidad y nuevas visiones de la sociedad': Coincidir en la gestión de políticas y.program 

orientados a la -progresiva incorporación de, 
equidad para las mujeres. 
Protección legal y derechos de la mujer: 
Promover el reconocimiento y el ejercicio de l 

_ 	_ 	_ derechos de la. mujeres_(políticos, económico` 
culturales, sociales y civiles), a través de des 
rrollós legales y de planes y programas estatale 
Institucionalización. 	- 	 _ 	-  

Empleo productivo. "Gestión del . crédito ' pa 

Eficiencia económica. 	 - - programa "Mujer, industria y _servicios". 
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ÁREA POLITICA OBJETIVOS • 

El 30% de personas cubiertas por el SENA, 
por becas y apoyo de sostenimiento deben ser 
mujeres.. 	 . 

Creación de observatorio de empleo femenino. 
_ 	• Acceso a instancias de poder y toma de deci- 

siones:  
- Generar acciones que permitan una represen- 

tación equitativa de las mujeres en los espacios 
de decisiones políticas y sociales. 

Convivencia pacífica ' sAtenc'ion integral a la población desplazada 
por la violencia. 

Discapacitados Educación Integración al sistema educativo.. Programas 
especiales de recreación y deporte. 

Salud y seguridad social. Atención integral en salud Prevención. 

Integración laboral. Acceso a servicios de empleo, -orientación - 
vocacional, ' capacitación 

Transporte y accesibilidad. -Divulgación de normas que permitan desarro- 
llar proyectos .que faciliten el transporte y 
acceso a espacios públicos. Facilidad para 
programas de vivienda. 

Investigación. Orientada 	a 	integración 	social 	de 
discapacitados. 

Información sobre •discapacidad. 
Sistemas de información con indicadores so- 
bre esta población. ' . 

Movilización social. . 
Difusión de campañas para cultura de respeto 
y apoyo a discapacidad 

Tercera edad Salud y seguridad social. ' 	r Atención a mayores de 60 años de estratos 1•y 
2. Atención en previsión social. 	- 

Integración económica. Apoyo a iniciativas de generación de ingresos. 
Recalificación laboral. 	 . - 
Ubicación laboral. 

Recreación, cultura y educación Espacios para recreación y cultura. 

Vivienda. Subsidios de vivienda que prioricen a hogares 
con viejos. - 

: Cultura frente al envejecimiento. 	- Proyectos que fortalezcan y promuevan imagen 
positiva e integración de viejos con sociedad . 

Red, de Solidaridad Social Inversión en capital . para la generación de Plan de empleo urbano. Generar empleo para l 

empleó. población desempleada en ciudades .con caída 
transitorias de empleo. 
Plan de empleo rúral. Busca responder a crisi 
coyunturales de empleo, fomentando el desarro 
llo de pequeños proyectos de, inversión social 
-infraestructura, control sanitario y obras públi 
cas de alta prioridad; intensivas en el -uso "d 
mano de obra no calificada en el sector rural. 
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AREA POLITICA OBJETIVOS 
Protección Social. Revivir. Entregar a ancianos pobres e indígenas 

una pensión, mensual que alivié de manera 
directa el costo de un sustento. 
Subsidio Escolar 
'Bono alimentario. Atiende niños entre 1 y 7 
años del sector rural, en municipios con menos 
de 20.000 habitantes ycon más de 60% de NBI. 
Apoyo alimentario .Mejorar el estado nutricional 

- • de los niños vulnerables usuarios de los Hogares 
Comunitarios de Bienestar Familiar. 

Hábitat adecuado para el desarrollo de las Vivienda urbana y mejoramiento del entorno. 
personas'. Busca apoyar a las familias más pobres del área 

= urbana con subsidios directos -a la demanda 
para la adquisición de una solución habitacional 
o de subsidios colectivos para el mejoramiento 
de las viviendas que presenten deficiencias o 
carencias de alguno de los servicios públicos 
domiciliarios y colectivos. 	 - 	- 

ViviendaRural. Pretende mejorar las condicio- 
nes de vida de las familias del sector rural, las 
cuales presentan los índices más altos de pobre- 
za del país. Los subsidios-entregados se desti- 
ñan a acciones de saneamiento básico rural, 
instalación de servicios básicos de acueducto y 
alcantarillado y mejoramiento de viviendas. 

Pregunta número 2 
¿.Q`ué tipo - de estrategias y., qué cuantía 

presupuestal ha sido asignada para hacer efec-
tivos los _ planes y programas óntádbs á la 
población centro de atención en el plan de 
Gobierno? 

El Plan de Desarrollo ha identificado la inver-
sión social como una de las áreas críticas, para la 
inversión pública. Esto en razón a que es éste el 
mecanismo para_ la construcción de una socie,- 
dad más solidaria; y a que es base para un mayor. 
proceso de desarrollo, ya que así se incide 
directamente en el recurso más valioso de la 
Nación: el capital humano. Lo anterior, dentro 
de unos objetivos de equidad y solidaridad qué 
son fuentes básicas de una mayor estabilidad 
social. 	 _ 

La población objeto de atención o beneficia-
ria, en lo que hace referencia al desarrollo social 
propuesto en el plan-de gobierno, está compues- 
ta por todos los colombianós. Pues como se 

- 

 

plantea' en el plan "Es obligación del Estado 
atender a todos los asociados". Lo anterior, se 
fundamenta en el principio de universalidad, con 
el cual-se pretende garantizar, para el conjunto de 
la población, servicios sociales básicos;" seguri-
dad social, y mejoramiento de la calidad de vida. 

Sin embargo, y en razón al compromiso. de 
.generar un desarrollo-  social equitativo, el plan 
enfatiza en la prestación de atención especial a 
los más pobres haciendo un m'ayor.gasto público 
en estos sectores, para así generar allí cóndicio-
nés mínimas de bienestar y participación. En 
este sentido, se ha insistido en la implementación 
de mecanismos de focalización para que el gasto 
social llegue a los más necesitados. Responsabi= 
lidad que es compartida, tanto por las entidades 
territoriales como por la Nación. - Así, se ha 
proporcionado instrumentos a los alcaldes para 
que seleccionen a los más pobres como benefi-
ciarios del gasto social, y a nivel nacional se 
diseñó la Red-de Solidaridad Social cómo una de 

Cuadro 1. Sector educación, deporte ycultura 
• Metas físicas y'fiñancieras 	" 

las estrategias de la política social, la cual agrupa. 
un conjunto de programas, cuyo objetivo 'es -
contribuir a mejorar las condiciones de vida de la 
población en extrema pobreza y de los grupos 
vulnerables, facilitando su acceso y participa-
ción en los diferentes programas sociales. 

En cuanto a la cuantía presupuestal asignada 
en el Plan de Desarrollo, éstas son las que 
figuran en la Ley 188 de 1995, y que para los• 
sectores sociales entre los cuales se cuenta edu-
cación, salud, niñez, cultura, recreación y de-. 
porte, juventud, empleo, vivienda social urbana, 
agua potable y saneamiento básico, gasto social 
rural, ascienden en total a $21.847.670 millones 
(pesos de 1994) y en los cuales están sumados 
recursos provenientes del presupuesto de inver-
sión nacional, de las empresas públicas y de las 
transferencias de inversión social. En los si-
guientes cuadros se señalan las metas físicas y 
financieras para el cuatrienio y su avance hasta el 
momento, por sector social. 	 -- 

PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO AVANCE . 
HASTA 1997 AVANCE % _ CUATRENIO AVANCE 

HASTA 1997 
AVANCE 

Educación general 
(Preescolar, básica y media). `" 1:077.893 725.367 67.29 

- Aumento de la cobertura 	- 
- Nuevos cupos creados 650.000 

Mejoramiento-de la calidad(1) 
- Docentes capacitados s106.662 139.744 	- 131.02 313.241 1-27.891 40.83 
- Alumnos evaluados 165.000 	- • 18.150 	'. 71.61 
- Alumnos con dotación-  de textos (2) 7.300.000 -- 	- 3.799.469 52.04 
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METAS FISICAS - METAS FINANCIERAS 
PROGRAMAS . 

CUATRENIO 
AVANCE 

HASTA_1997 AVANCE % CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997 

AVANCE 
% 

- Mejoramientosalarial de los docentes 
(incremento real) (3) 1% 

Infraestructura y Dotación(4) 2.121 897 	. 42.29 184.491 143.304. 77.68 

- Número. de °CREM dotados 
Desarrollo institucional 
-Entidades territoriales certificadas 36 27 75,00 58.899 23:340 39.63 

Subsidios otorgados(5) 2.422.924 983.576 4059 194.063 58.990 30.40' 

Fóndo Educativo de Compensación 327.199- 371.842 113.6 

Educación superior 410.087. 258.619 63.06 

Créditos otorgados en pregrado 
y posgrado(6) 406.600•. 181.452 44.63 

Número de programas que iniciaron . 

proceso de acreditación 160 - 60 37.50- 

Otros(7) 14.078 9.127 _ 64.83 

Cultura(8) 139.913 51.867 37.07 

• Deporte(9) -100.362 133.072,  132.6 

Juventud 24.474 10.086 41.21. 

Total educación 
Recreación y cultura 1.766.807 1.188.138 67.25 

Incluye plazas docentes cofinanciadas; - (2) Se toma. en cuenta ún texto por cada,  cuatro alumnos 
Incremento real de los salarios de los docentes hasta 1997, incluyendo las primas adicionales 
-Incluye proyectos de infraestructura y dotación con destinación específica. 
Incluye los subsidios de educación básica;  Paces, y madres jefes de hogar (red de solidaridad) 
La meta que aparece en el cuatrienio es la expuesta en- el Conpes 2781, de mayo de 1995. 
Incluye INCI, INSOR, Centro Jorge Eliécer Gaitán, Instituto Luis Carlos Galán, Institutos técnicos y tecnológicos,- biblioteca pública Piloto de 

Medellín y Museo Nacional. 
Incluye -Colcultura;  Instituto Caro y Cuervo, Instituto Cultura Hispánica,  y -FIS-Cultura.. 	 '• 
(9) Incluye Coldeportes y FIS deporte. 

Cuadro 2: Sector salud y nutrición 
Metas físicas y financieras  

Millones de pesos constantes-de 1994 

PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

- 
CUATRENIO . 

AVANCE
HASTA 1997 • 

- - AVANCE % CUATRENIO AVANC 
HASTA, 1997 

AVANCE 
% 

Salud - - 1.889.071 • 1.036.488 55% •
Seguridad social 1.285.299 817.878 64% 

Régimen contributivo 15 mil afiliados 13.430.522 89.50% 

Afiliados ISS 9.319654 • - 

Otras EPS • • 4.110.868 
Régimen subsidiado 6 mil afiliados, 	• 50% 	- 1.086.348 727.323 67% 

Plan de Atención Básica 
• 

198.951 90.555 • 46% 

Red de vigilancia epidemiológica 150 uni 
notificadoras -185 123% - 

Vácúnaciones: T Tetánico, Polio, 100% 95% antipolio; 
difteria, N.A. 

DPT, BCG, Hepatitis B y MMR 	- tosferina y tétanos - 

94% sarampión, , 

• rubeola - 

paperas y hepatitis  
B< 	

, 

1 año. 	• . 

99% tuberculosis 
97% triple viral 
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' 	METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 
.PROGRAMAS 

CUATRENIO 	AVANCE  
HASTA 1997 	

AVANCE
% 

CUATRENIO _ AVANCE 
HASTA 1997 AVANCE % 

Mejoramiento oferta 
Publica de servicios _ ' 445.169 152.889 34% 
Infraestructura y dotación 
Catastro físico 4593 Inst nivel I 11 nivel I 0.20% - . 

171 inst nivel II y 168 nivel II y III 98.20% • 
III _ 	.. 

Construcción. ampliación y dotación 1500 nivel I 695 hosp nivel I 46% 
183 nivel II y III 140 hosp-nivel II y 77% 

Ambulancias red de urgencias III 	359 
Fortalecimiento de laboratorios 22 departamentos 15-departamentos 68% 
Dotación bancos de sangre 28 categoría A 8 categoría Á 29% 
Gestión (Software y Hardware) 162 hospitales 1,75 hospitales 108% 

Gestión descentralizada 29.222 14 979 51% 
Territorios con manejo 32 departamentos 17 dptos, 4 distritos 53% 
autónomo de recursos 800 municipios 151 municipios 19% 

Fondo del pasivo prestacional Cálculo deuda de 
32 dptos. 4 distritos 
con realización de 
auditoría 

Garantía de calidad de los servicios -  Implantación e Sanción Decreto 
implementación del 2174 diciembre 
sistema de garantía de 1996 
y calidad 38.065 19.704 52% - 

Ciencia.y tecnología para la salud 28.804 ' 13;016 45% 
-No de investigaciones en salud 
financiadas y/o cofinanciadas - Minsalud 97 

INC12 
INS 20 - 

CCBF3 
Dermatológiás 1,1 
Colciencias24 . 

Otros. programas 62.512 :_ 18.022 29% 
Crédito .IFI para ÍPS privadas $37488 6.776 	. 17% 

millones 39.400 
-No. de créditos IFI para IPS .privadas 

con subsidios. 36 
- No. de créditos IFI para ÍPS privadas . 

sin subsidios. . 138 
-Otros programas del sector 23.112: 11.246 48% 
Nutrición y alimentación Lograr la Expedición del 

fortificación de un decreto 194-96. 
Reglamenta la 

alimento de fortificación de la 
consumo básico. harina de trigo 
con micronutrientes. con microñutrientes. _ 
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Cuadro 3. Sector niñez . 	- 
Metas físicas y financiera 

Millones de pesos constantes de 1994 

PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO 
AVANCE 

HASTA 1997 ̀ AVANCE % CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997- 

AVANCE 
% 

I. Movilización en torno a la niñez No existe 372495 N.A 23.262 56.10. 

usuarios - 13.060 
II. Protección, desarrollo y-bienestar 1.216.639 774.977 - 71:70 

Mejoramiento y apoyo alimenta- 
rio a los-ususarios de los hogares 
comunitarios de bienestar Red de 
solidaridad + ICBF 	- 	 . - 	, 	- 1.482.299 L455.332 98.10 - - 	88.695 
Bono alimentario para menores no 
cubiertos por los hogares comunitarios 
(área rural)- RED 140.000 85.733 61:23 10.917 
Cobertura de hogares Comunitarios 1.482.299 ` .455.332 98.10 - 390.353 
Traslado refrigerio simple a reforzado 913.633  913.633 100 12.427 - - 

Atendidos en restaurantes escolares 	- 2.044753. 2.062.897. 100.90 77.381 	_ 

vaso de leche 	_ 418.000 415.914 99.50 3.088 
Otros programas 92.116. 
IIh-Menores en situación Irregular 169.823 111.526 65.70 
Menores rehabilitados . 	14.500 25.115 173.20 27.695 " 

Menores atendidos en centro de 
reeducación 	 - • 15.000 11.860 ..79.10 - . 57.768 
Menores trabajadores(1) 500.000 350:000 020` 24.998' 

-IV. Desarrollo institucional No existe 73580 - N.A 27:878 -- 	22.547 - 80.90. 
beneficiarios 

V. Pactos por la infancia 32 28 " 	87.50 
Total 1.311.254 922110 70.30 

(1) Esta cifra corresponde por. el ICBF en conjunto con MINTRABAJO y el comité interinstitucional para la erradicación del trabajo infantil 

Cuadro 4: Sector empleo 
Metas físicas y financieras 

Millones de pesos constantes de 1994 	- 

PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO 
AVANCE 

HASTA 1997 
'  

AVANCE % -CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997 

AVANCE 
% 

Capacitación e intermediación Laboral,  - 775.956 443.874 57.20 
Cursos largos capacitar 123.000  184.128 149.70 
Cursos- cortos Entregar 30.000.000 2:330.100 . 	-77.66 - 

de certificaciones. 
Intermediación laboral (-1) Inscribir 95.4000 522.525 54.8 16.163 12.854  79.50 

desempleados- 
Plan de Empleo Urbano*(RED) 
Jornales 7.500.000 7:123877 	- " 95 - - 275.000 33.42 12.17 
No de capacitados . h 25.000 8.043 	- - 	32.17 15.000 11.000_ 73.33 
Apoyo de sostenimiento 'Apoyar 123.000. " 58.421 47.50 38.116. 26:380 69.20 

desempleados 
Revivir* (RED) 240.000 ancianos 84.081 35.03 331.542 40.435 12.20 
Fondo de Solidaridad Pen.sional(2) 480.000 beneficiario 121.831 25.38. ' 359.163 25.777 7.20 
Recrear * (RED) 	 - 1700 espacios - 767 45.12 - 14.400 .5.041 35 

recreativos - - 
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PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO AVANCE AVANCE % CUATRENIO AVANCE AVANCE 
f9  97 HASTA 1997 % 

Desarrollo empresarial participativo - - 

Apoyo a las microempresas 25.00.0 afiliados 13.000 52 6.925.000 1.792.000 26 
Servicios Tecnológicos 
Formación empresarial 500.000 empresarios 61.623 12.30 39.747 5.879 14.80 
Comercialización 48.000 beneficiarios 23.126 48.18 12.690 3.015 23.80 
Centros de desarrollo productivo 28.000 beneficiarios 7.369 26.31 16.242 2.172 13.37 
Crédito 
Fondo Nacional de garantías 23.894 25.913 108.45, 

IFI Fiurbano 700.000 créditos 46.103 6.60 600.000 97.263 16.22 
Total 9.442.909 2.538.777 26.88 

Datos a junio 	_ 
(1) Las metas físicas y presupuestales del cuatrienio son suministradas por el SENA. 
(2) Cifras obtenidas a partir de documentos Conpes y proyección de la división de empleo. 

Cuadro 5. Sector vivienda 
Metas físicas y financieras 

Millones de pesos constantes de 1994. 

PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997 AVANCE % CUATRENIO AVANCE 

HASTA 1997 
AVANCE 

% 

Prog. Subsidio a la Demanda 502.285 232.022 46% 995.712 403.919 41% 
1. Hogares con ingresos entre 0 y 2 • 418.375 177.942 43% 817.077 -309.645 38% 
Mejor. de vivienda y entorno 260.635 82.742 32% 373.398 143.397 25% 
Aporte nacional 	 - 260.635 82.742 32% 326.188 12&.691 37% 
Inurbe 210.240 95.720 46% 
FIU - 91.226 ' 23.408 26% 
Red de solidaridad social (Recrear) - 12.361 308 2% 
FIS 	-- 12.361 1.254 10% 

Municipios 247.210 22.706 9% 
Recursos propios 123.605 ' 20.728 17% 
Crédito Findeter 123.605 1.978 2% 
Vivienda nueva y otras soluciones 157.740 95.200 60% 243.679 166.249 68% 
Aporte nacional 139.412 67.303 48% 176.994 113.841 64% 
Inurbe 	 - 126.161.  62.791 50% 84.238 95.652 114% 
Caja de vivienda militar 13.251 1 4.512 34% 92.756 18.189 20% 
Municipios - 33.695 - 0% 
Cajas de compensación familiar 18.328 27.897 152% 32.990- 52.407 159% 
2. Hogares entre 2-4 salar. mínimos 83.910 54.080 64% - 178.642 94.273 53% 
Vivienda nueva y otras soluciones 
Inurbe 	 - 33.875 4.536 - 13% 50.812 • 6.809 13% 
Caja de vivienda militar 7.269 3.643 50% 50.852 - 17.229 34% 
Cajas de compensación familiar 42.766 45.901 107% 76.978 - 70.235 91% 
Crédito 	- 190.059 84.374 44% 1.503.480 652.852 43% 
CAV 133.804 61.967 46% 997.898 - 	453.503 45% 
FNA 42.060 15.441 37% 428.898 157.826 37%- 
Otros establecimientos de crédito 14.195 - 	6.966 -49% 76.684 - 	41.523 54% 
Total - 2.499.199 1.056.771 42% 

0 
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Cuadro 6. Sector agua potable y saneamiento básico 
Metas físicas y financieras 

Millones de pesos constantes de 1994.. 

PROGRAMAS 
-METAS FISICAS ; • " 	METAS FINANCIERAS 	- 

CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997 

CUATRENIO 
• 

AVANCE •
HASTA 1997 

AVANCE 
_ 

1: Ampliación de coberturas y 

• mejoramiento de calidad 	• 1.772.668: 1.772.125 - 99.90 

• A y B: Más y mejores proyectos 
• y calidad integral del servicio . • 1.768.969 • 1.171.101 66 

Preinv.ersión . solucionar carencia de • 

proy.viables 200 estudios en aprox 45.000 • 7.208 	• 16 

Ampliación de coberturas 	• - 150 mun. 

y mejoramiento de la calidad* 
• 

a. aumento de coberturas Más de 2.500 proyectos 1.720268 1.161.274 68 

de acueducto en 14 puntos en los 32 dptos. financiados • . 
-- 	

( 	- porcent. y alcantarillado por FIU, DRI, Caja agraria, 

en 13 puntos. 	• 
FIÑDETER, FNR y Crédi- 
tos Findeter 

b. 100% de los usuarios de 
las zonas urbanas con aguó 
apta para consumo humano 
y reducción de pérdidas. 

Asistencia técnica y capacitación. Mejorar la capacidad de Aprox. 100 talleres y , 

gestión. jornadas en dptos y mpios. 3.700 • 2.619 ' 71 

C. Investigación y desarrollo tecnológico Impulsar estrategia de gestión 
investigativa y tecnológica. Modelo de selección de • - 

Apoyar el uso de tecn. tecnologias, divulgación • " 

apropiadas y aplicado (zonas rurales). 3.700 1.024 28 

Normas técnicas definidas 

2. Modernización institucional 63.300 7.098 11 

A. Ajuste de entidades territoriales** Fortalecimiento de las 
empresas en el "marco de la . 12 Unidades de agua con- • - 

Ly 142 y de las Unidades solidadas y 200 planes de 

de agua departamentales gestión y resultados apio- 55.000 1.083 2 

•B. Consolid. nivel central • 

hados 10.300 .7.098 • 69 

Regulación 2.017 •
Planeación 2.824 

Control • 2.257 " 	. 

Total 	_ • - 1.837.968 - • 	1.179.223 • 64 

** estos recursos corresponden solamente al Ministerio de Desarrollo. No se cuenta con,  mtormacion presupuestal ae lo mverttao en ios 
departamentos y municipios. 

Cuadro 7. Sector agrario

• Metas físicas y financieras 	 - 
Millones de pesos constantes, de 1994 

PROGRAMAS 
• METAS FISICAS METAS FINANCIERAS• 

CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997 

AVANCE % CUATRENIO AVANCE •  
4f9  97 

AVANCE 

Sector rural 
Empleo rural 
Jornales 	 - 9.680.000 7.183.012 74.20 - 110.000 36.470 33.15 

Vivienda rural (subsid) • 300.000 " 91.671. 	̀ 30.55 275.000 -_ 	102.996 37.45 

Fondo DRI* 
Asistencia técnica' 	- • 1.250.000 -, - - 374.118 374.118 100 1 
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PROGRAMAS 
METAS FISICAS . METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO AVANCE 
BASTA 1997. 

AVANCE % CUATRENIO AVANCE 
ASTA 1997 

AVANCE 
'% 

Desarrollo institucional - 241.600 
Acueductos - 60000 
Vías rurales 6.000 , - 

Electrificación 22.300 

Reforma agraria 437.012 106:263 24.30 

Hectáreas redistribuidas 1.000.000 167.469 16.67 

Familias 
Campesinas 60.000 8.636 14.40 

Indígenas 10.000 3.915, 39.20 

Titulación de baldíos 12.357 6.000 48.60 

Hectáreas 5.000.000 2.192.150. 43.80 

Familias. 178.400 29.516 16.50 

Saneamiento de resguardos 
Mejoras 3.500 598 17.10 8.515 4.939 58 

Contrato social Rural 
Crédito agropecuario 125.000 famil -120000 96 150.000 130.000 86.66 

Mujer rural 
Fomento acuícola - 2.730 2.730 100 

Capacitación 150 150 100 

Crédito 20.000 20.000 100. 

* Es un programa de demanda que no cuenta con metas físicas-para el cuatrienio. 

Cuadro 8 .red de solidaridad 
Metas físicas y financieras 

Millones de pesos constantes de 1994 

EJES 
DE INTERVENCIÓN 

PROGRAMAS 
METAS FISICAS METAS FINANCIERAS 

CUATRENIO AVANCE AVANCE % CUATRENIO AVANCE 
HASTA 1997 

AVANCE 
% HA TA 1 

1. Inversión en capital para 7.500.000 7.123.877 95% 275.000 47.174 17.15 
mejorar la-generación de empleo Empleo urbano 

Jornales 
No. cape. 25.000 8.043. 32.17 15.000 11.000 73.33 

Empleo Rural 
Jornales 	- 9.680.000 7.183.012 74.20 110.000 36.470 33.15 

Talentos 9.000 8.697 96.63 2.160 .1.040 48.14 

Apoyo a capacit. 123.000 58.421 47.49 38.116 26.380__ 69.20 

2. Protección social Revivir* 109.440 84.081 76.83 331.542 76.140 23 

Subsidio escolar 150.000 110.000 .73.33 31.300 13.307 42.51 

Bono aliment. rural 140.000 85.733 61.23 19.900 14.310 71.90 

Apoyo aliment. 890.000 921.870 103 . 	183.270 130.360 71.13 

3. Hábitat adecuado para el 
desarrollo de las personas Viv. urb. y . 

mejoramiento - 

de entorno * * 260.635 subs 83.27Ó 32 . 	326.188 120.691 37 

Vivienda rural 300.000 91.671 30.55 - 275.000 102.996 35.47 

RECREAR 1.700 espac. 767 45.12 14.400 4.610 32.01 

* Cobertura de ancianos para el cuatrienio. En los anteriores Conpes aparece 240000 que es la sumatoria de atención anual 
* * En El Conpes red aparecen 500000 que se refieren a los subsidios de población red, más población no red. 
En la meta financiera para el cuatrienio se refiere solo a la destinada a la población red. 
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Pregunta número 3 
¿ Cuáles han sido los criterios utilizados 

para asignación y recorte del presupuesto en 
los programas determinados como prioridad 
del plan de gobierno? 

Tanto las asignaciones presupuestales anua-
les como los recortes a estos mismos que ha 
tenido que hacer la presente. administración, 
responden básicamente a la difícil situación de 
ingresos fiscales. 

Para efectos de asignación de las cuotas de 
inversión, y para los recortes, tanto de los Minis-
terios -Sectoriales como a cada una de las 
entidades ejecutoras, en general la Dirección del 
DNP ha tenido en cuenta las inflexibilidades 
presupuestales como mandatos para abrir apro-
piaciones dirigidas a atender leyes preexistentes 
como por ejemplo la del IVA Social, para aten-
der los recursos que demandan los Fondos espe-
ciales como los de Salud y Pensiones. Además 
de lo anterior, se tiene en cuenta el nivel de 
ejecución mostrado a nivel de proyectos por 
cada una de las entidades ejecutoras, además del 
estudio del nivel de gestión mostrado. , Otro 
criterio que se tiene en cuenta en este-proceso es 
atender - los compromisos adquiridos por las 
entidades a través de. las vigencias futuras. (Al 
final del documento se anexan cifras 
presupuestales dé avance del Plan de Desarro-
llo, por tipo de recurso). 

Pregunta número 4 	. 
¿A través de qué modelo de coordinación 

interinstitucional se ha venido realizando el 
seguimiento, controly ejecución programática 
y presupuestal del plan nacional de desarro-
llo?. Logros obtenidos en esta materia. - 

Se cuenta con dos mecanismos para el logro 
de la coordinación interinstitucional y el segui-
miento y control del Plan Nacional de Desarro-
llo: por una parte, el trabajo de coordinación 
sectorial desarrollado por el Departamento Na-
cional de Planeación, y por otra parte, la labor dé 
coordinación intersectorial que es llevada a cabo 
por el Consejo Nacional de Política Económica 
y Social, Conpes. 	 - 

El Departamento Nacional de Planeación se 
encuentra dividido en Unidades Sectoriales, 
comúnmente llamadas Unidades Técnicas. Las 
mismas se encargan de la elaboración, formula-
ción, evaluación y seguimiento del Plan Nacio-
nal de Desarrollo, en cada uno de los sectores de 
acción del Estado.Las Unidades Técnicas reali-
zan un trabajo de coordinación entre las entida-
des de su sector correspondiente, teniendo-como 
marco de referencia el Plan Nacional de Desa-
rrollo. Se tiene un trabajo conjunto con ministe-
rios y entidades, que involucra la planeación y 
presupuestación, el seguimiento y la evaluación 
de sus acciones. Las Unidades Técnicas también 
orientan la gestión sectorial, mediante la elabo-
ración de documentos de- política que son pre-
sentados al Conpes. 

Por su parte, el Conpes se encarga de la 
coordinación entre los distintos sectores, y la 
formulación de políticas más globales de acuer-
do con el Plan Nacional de Desarrollo. El Conpes 
es la instancia más alta de seguimiento y evalua- 

ción del Plan Nacional de Desarrollo, y tiene, 
entre otras funciones, el diseño y seguimiento de 
las políticas y programas -de gobierno, y la reali-
zación de ajustes a esas políticas y programas'. 

El hecho de que instancias como el,DNP y el 
Conpes lleven a cabo la labor dé coordinación 
antes descrita, no implica que exista una vertica-
lidad en el manejo de la política social en el país. 
Es importante tener en cuenta que las labores 
desempeñadas por estas instancias correspon-
den simplemente a sus funciones de control y 
programación macro. Pero los ministerios sec-.  
toriales y las entidades cumplen una labor igual-
mente importante, en el sentido de llevar a cabo 
la priorización y ejecución en el nivel -micro y 
sectorial. El manejo presupuestal en el nivel 
macro es responsabilidad del Ministerio de Ha-
cienda al financiar y programar el gasto global, 
y del Departamento Nacional de Planeación al 
guiar el proceso global de planeación y asegurar 
que la asignación del gasto de inversión sea 
consistente con las prioridades y la evaluación 
de resultados del Plan Nacional de Desarrollo. 
Corresponde a los ministerios cumplir los obje-
tivos prioritarios de sil sector, coordinando la 
gestión de las entidades y realizando la planeación 
y priorización pertinente en su sector. Las enti-
dades ejecutoras tienen la responsabilidad de 
alcanzar en forma eficiente los objetivos a su 
cargo, asignando eficientemente los recursos y 
retroalimentando el proceso de planeación, 
priorización y asignación de recursos. 

El Departamento Nacional de Planeación 
realiza esfuerzos tendientes -a devolver a los 
ministerios un papel más activo como entes 
rectores a nivel sectorial. Los ministerios cuen-
tan con un conocimiento de primera mano. con 
respecto a los resultados de las acciones de 
gobierno en cada sector,-y de acuerdo con ello 
deben estar en capacidad de tomar decisiones 
más importantes relativas a l i asignación de 
recursos y la priorización. El Acuerdo de Efi-
ciencia (definido en el documento Conpes 2917 
del 16 de abril de 1997) y el proceso de asignación 
del presupuesto de inversión para el año 1998, 
-han pretendido generar un cambio en esta direc-
ción, en donde los ministerios recuperan su com-
promiso como instancias que encabezan los dis-
tintos sectores de la acción Estatal. El Acuerdo de 
Eficiencia generará así una coordinación más 
claras entre las distintas instancias comprometi-
das con las políticas de inversión social en el país. 

Pregunta número 5 

Planeación Nacional como responsable del 
Sistema Nacional de Planeación, ¿qué accio-
nes ha realizado en relación con el Consejo 
Nacional de Planeación y los consejos territo-
riales en cuanto: asistencia técnica, recursos 
asignados, valor de, recursos asignados, núme-
ro de consejos funcionando en el país? 

a) ¿Qué tipo de mecanismos se han utilizado 
y qué logros se han obtenido -en materia de 
planeación participativa a través de los consejos 
territoriales de planeación? 	= 	- 

b) ¿Qué participación tienen los consejos de 
planeación en el. seguimiento y control del Plán, 
de Gobierno? Logros obtenidos. 

Respuesta 
Conforme con el artículo 340 de la Constitu-

ción Nacional, el Consejo Nacional de Planeación 
- CNP - está integrado por representantes de las 
entidades-  territoriales y de los sectores econó-
micos, sociales, ecológicos, comunitarios y cul-
turales, tendrá un carácter consultivo y servirá 
de foro para la discusión del Plan Nacional de 
Desarrollo. 

La Ley 152 de 1994, por la cual se establece 
la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, define en 
su artículo 9° la conformación del CNP y, en su 
artículo 34, la de los consejos territoriales de 
planeación, los cuales, deberán estar integrados 
por representantes de los sectores económicos, 
sociales, ecológicos, educativos, culturales y 
comunitarios. El CNP y los consejos territoria-
les constituyen el. Sistema Nacional de 
Planeación. 

En tal - sentido, el Sistema Nacional de 
Planeación es un organismo ,autónomo del Go-
bierno Nacional y sobre el cual el Departamento 
Nacional de Planeación no ejerce responsabili-
dad directa. 

Durante la presente administración este or-
ganismo fue convocado por primera vez en la 
historia nacional, por el Presidente de la Repú-
blica el 15 de noviembre de 1994. Conforme con 
la Ley 152, el CNP rindió concepto del Proyecto 
de Ley del Plan Nacional de Desarrollo el 10 de . 
enero de 1995, con el documento tituladoTodas 
y Todos somos Nación. 

Desde la constitución del CNP en 1994, el 
DNP brindó apoyo logístico para el proceso de 
consulta a la sociedad civil del Proyecto del Plan, 
el cual fue realizado con recursos de los gastos 
generales del DNP debido a la ausencia de 
asignaciones presupuestales debidamente cón-
templados para tal fin. en la Ley de Presupuesto. 
En tales circunstancias, el DNP apoyó al CNP en 
el desarrollo de sus funciones constitucionales y 
legales y, paralelamente, desarrolló un proceso 
de consulta en las regiones a través de los 
Corpes. 

Para 1996 se programó una partida en el 
presupuesto de inversión del DNP denominada 
Asistencia Proyecto deApoyo Logístico yAdmi-
nistrativo al Consejo Nacional de Planeación 
con una asignación de $185 millones. Estos re-
cursos, después de analizar diferentes alternati-
vas, se ejecutaron a través de un proyecto de 
Cooperación Técnica Internacional con el PNUD, 
con la definición de los siguientes objetivos: - 

Contribuir a desarrollar la función de 
planeación, a través de la operación de un siste-
ma permanente dé seguimiento al. Plan. 

1 En los dos primeros años de gobierno, se produ-
jeron 155 documentos CONPES, de los cuales 80 
fueron elaborados en torno a los programas del plan 
de desarrollo, y 10 en torno al balance macroeconómico 
o las evaluaciones generales del Plan. En promedio se 
han elaborado 2 documentos CONPES por cada Pro-
grama/Política del PND. Uno de ellos corresponde a 
su diseño y otro a su ajuste, evaluación y seguimiento. 
En algunos casos se tienen CONPES adicionales, 
encargados de . estudiar: el financiamiento de esos 
programas o políticas. 
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Apoyar los procesos de _ planeación 
participatizva en las entidades territoriales y 
la existencia y funcionamiento de los consejos 
territoriales de planeación. 

Desarrollar investigaciones sobre los proce-
sos de planeación participa-tiva. 

Desarrollar mecanismos de coordinación, 
integración y comunicación de las instancias 
integrantes del Sistema Nacional de Planeación, 
para su consolidación y fortalecimiento. 

Este Proyecto le ha permitido al CNP, a 
través de la realización dé talleres regionales, 
establecer un vínculo más estrecho con los con-
sejos territoriales y, en esa dirección, fortalecer 
el Sistema Nacional de Planeación con la crea-
ción de un Comité Directivo Nacional. Así mis-
mo, le ha permitido establecer convenios de 
apoyo con entidades del Gobierno Nacional 
ampliando sus acciones. Durante 1996 el CNP 
presentó a la opinión pública dos documentos de 
balance del Plan Nacional de Desarrollo. 

A través de sus actividades durante el último 
año, el CNP estima qué existen 24 consejos 
departamentales de planeación constituidos y 
20 funcionando, y cerca de 800 consejos muni-
cipales conformados y 300 funcionando. 

Para el presente año le fueron asignados al 
CNP en la Ley de Presupuesto $210 millones. La 
realización del II Congreso Nacional de Conse-
jeras y Consejeros de Planeación y las activida-
des por ellos previstas en el marco de las próxi-
mas elecciones de alcaldes y gobernadores, tien-
den a consolidar el Sistema. 

Actualmente el DNP centra su apoyo al CNP 
en los siguientes campos: 

Intercambio de información e interacción en 
el proceso de seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional de Desarrollo. Para el próximo mes el 
CNP programa, presentar como organismo au-
tónomo de la sociedad civil, un balance de El 
Salto Social. 

El DNP ha formulado el desarrollo de un 
Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la 
Planificación Territorial. Este componente, ele-
mento de.interés común entre el DNP, los Corpes 
y el CNP, pretende elaborar y coordinar la oferta 
institucional del Estado, especialmente en infor-
mación y capacitación, para todos los organis-
mos de la sociedad civil a niyel territorial, los 
candidatos a gobernaciones y alcaldías, y espe-
cialmente, para los consejeros y consejeras 
territoriales. 

Este Programa incluye: el diagnóstico del 
estado actual de los planes departamentales; el 
diseño de documentos de orientación y apoyo 
(ya fue elaborado el documento Orientaciones_ 
generales para la Formulación de Programas 
de Gobierno); asesoría regional; coordinación e 
identificación de proyectos de inversión regio-
nal; y, realización de talleres de capacitación y 
oferta de información. 

Pregunta número 6. 
¿Teniendo presente los recortes fiscales efec-

tuados al plan de gobierno, cuales son las estra-
tegias y acciones que ha sido necesario rediseñar 
para dar cumplimiento al plan de gobierno? 

El Departamento Nacional de Planeación, de 
acuerdo con. las directrices del Presidente de la 
República y en común acuerdo con el Ministerio 
de Hacienda y los demás Ministerios, se propone 
en el corto plazo lograr firmar en los Comités 
Funcionales del Gasto que se realizarán próxi-
mamente, sobre el presupuesto 97 y las cuotas 
del 98, un acuerdo de eficiencia que garantice 
que los recursos limitados- con los que cuenta la 
actual administración ayuden significativamente, 
primero, a culminar las prioridades del Plan de 
Desarrollo, especialmente en lo pertinente a la 
inversión social, y segundo, garantizar que estas 
inversiones logren alcanzar niveles importantes 
de eficiencia.. Esta es la principal- estrategia. 
Obviamente; esto implica un proceso técnico 
que hemos denominado "sincerar el presupues-
to", lo que significa determinar los ingresos 
reales y priorizar los gastos, lo cual se ha venido 
trabajando conjuntamente con' el Ministro de 
Hacienda. 

'A continuación, se describe en detalle el 
Acuerdo de Eficiencia: 

Acuerdo de eficiencia - 
El Acuerdo de Eficiencia es un instrumento 

de gestión dirigido a mejorar los resultados 
del Plan Nacional de Desarrollo, sobre la base 
de una mayor certeza respecto al monto y la 
distribución estratégica del gasto y una mejor 
definición de metas físicas alas que apuntan 
las acciones de las entidades. El mismo esta-
blece compromisos medibles entre las instan-
cias encargadas del financiamiento y la pro-
gramación del gasto (Ministerio de Hacien-
da), la planeación y la evaluación de la gestión 
en su conjunto (DNP), y el diseño y ejecución 
de las políticas sectoriales (Ministerios y En-
tidades). Estos compromisos las respon-' 
sabilizan respectivamente de (i) asegurar una 
mayor certidumbre sobre los recursos 
presupuestales y de caja disponibles, 
desinstitucionalizando los recortes (ii) fijar 
inequívocamente las prioridades de gasto, y 
(iii) cumplir con los resultados físicos 
.previstos. 

El Acuerdo de Eficiencia comprenderá Com-
promisos de Eficiencia por sector, por parte de 
los ministerios rectores de las políticas sectoria-
les, el Departamento Nacional de Planeación y el 
Ministerio de Hacienda. En él se establecerán 
metas definitivas de ejecución de los programas 
del Plan Nacional de Desarrollo- para el período 
restante de Gobierno. 
. Los Compromisos de Eficiencia serán discu-
tidos y aprobados por el máximo nivel jerárqui-
co de los organismos involucrados, y estarán 
definidos sobre los programas de las entidades 
ejecutoras del Presupuesto Nacional, conforme 
a la priorización estratégica -que se realice por 
parte de los Ministros rectores de las políticas 
sectoriales. Para esto se adoptará el siguiente 
cronograma de operación: 

Realización de los compromisos, de 
eficiencia sectoriales 

1. El Ministerio de Hacienda y el Departa-
mento Nacional de Planeación definirán en el 
CONFIS el monto global del presupuesto y el  

monto del presupuesto de inversión para 1998, 
así como el PAC para 1997 y 1998. 

b 

2. El Departamento Nacional de Planeación 
definirá las cuotas preliminares de inversión 
para los ministerios, departamentos administra-
tivos y organismos independientes de la rama 
ejecutiva, con basé en los recursos de caja 
disponibles y utilizando criterios de importancia 
estratégica- de la entidad y su nivel de eficiencia 
en el cumplimiento de 'objetivos. 
-- 3. Los ministerios sectoriales, departa-
mentos administrativos y organismos indepen-
dientes de la rama ejecutiva, elaborarán un 
documento de priorización estratégica 
sectorialque contemple: 

La priorización de.objetivos y programas de 
gobiernoy una política global de eficiencia para 
el sector en lo que resta del período de Gobierno, 
que debe incluir una estrategia de reducción de 
cóstos. ' 

El criterio de distribución regional ' de 
recursos. 	:. 

El Plan Indicativo de las entidades a su cargo, 
incluido el de la-dirección superior, para lo que 
resta de la presente administración. ' 

4. Las entidades revisarán sus Planes Indica-
tivos y priorizarán sus objetivos y metas físicas 
globales y regionales para lo que resta del perío-
do de 'Gobierno (1997 y 1998). Este ejercicio 
debe comprender una presupuestación por obje-
tivos que resulta de la agregación del costo de 
los proyectos atados a los mismos. La 
presupuestación se hará sobre la base del PAC 
1997 y 1998 de forma tal-que las metas incluidas 
sean realistas en cuanto a su cumplimiento con 
respecto a la disponibilidad real de caja definida 
en el punto uno. Estas metas se convertirán en 
compromisos de las entidades frente a la Nación 
dentro del Acúerdo de Eficiencia. 	- . 

5. Se reunirán los Comités Funcionales de 
Presupuesto en el mes de_ junio. Estos estarán 
conformados por el Viceministro Sectorial o 
cargo correspondiente y el jefe de. la -Unidad 
Técnica de Planeación Nacional en dicho sector. 
Su asistencia será indelegable. 

En ellos, los representantes sectoriales, de 
departamentos administrativos o de los orga-
nismos independientes de la rama ejecutiva, 
expondrán los avances de su gestión y harán 
una exposición de'los planes indicativos de las 
entidades a su cargo, sustentando los objeti-
vos para el período restante de gobierno y la 
contribución al logro de las metas y objetivos 
propuestos en el documento de priorización 
estratégica mencionado en el punto tres. Los 
Comités Funcionales revisarán y aprobarán 
los planes indicativos y la agregación 
presupuestal correspondiente. 

6: Esté ejercicio se consolidará en el Acuerdo 
de Eficiencia que será firmado por el Presidente 
y su equipo de ministros en un acto público. 

7. El Acuerdo de Eficiencia,será la base para 
el ajuste definitivo del presupuesto de .1997, la 
presentación del Plan de Inversiones de 1998 al 
Conpes y la distribución de los PAC para lo que 
resta de esta administración: 
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Seguimiento. 
Las entidades ejecutoras deberán revisarper- , 

manentemente el avance de su Plan Indicativo 
para ser presentados a sus ministerios respecti-
vos cuando ellos lo soliciten. Los ministerios 
presentarán al Departamento Nacional de 
Planeación un informe cada cuatro meses sobre 
el estado 'de avance de los Compromisos de 
Eficiencia Sectoriales. 

Igualmente, se llevará al Conpes un docu-
mento de seguimiento a- mas tardar el 30 de 
enero de 1998. Este evaluará las metas cumpli-
das en relación con el documento de priorización 
estratégica sectórial, la reducción efectiva de los 
costos por sector, y el cumplimiento de los 
Planes Indicativos. Esta evaluación será apoya-
da por el proceso de seguimiento a la ejecución 
del Plan de Desarrollo que actualmente realizan 
las entidades territoriales en coordinación -la 
Consejeríá Territorial y el Departamento 
Nacional de Planeación. 

Finalmente se llevará a cabo un proceso de 
calificación de eficiencia, de las entidades 
ejecutoras con base en los logros de las metas 
propuestas en sus Planes Indicativos. Los resul-
tados del seguimiento determinarán la rede-
fiznición de metas del Acuerdo y reasignación 
del PAC para 1998. 

El Acuerdo de Eficiencia se divulgará .a la 
opinión-pública así como sus respectivas evalua- 
ciones. 	 - 

Pregunta número 7 
¿La Dirección Nacional de Planeación que 

balance puede ofrecer a la fecha en relación a los 
compromisos que se han cumplido y cuáles 
definitivamente no se van a cumplir y por qué 
razones? 

El Salto Social representa la primera expe-
riencia nacional de planeación participativa con 
que cuenta el país, la cual es fruto y a la vez un 
esfuerzo de consolidación de los cambios 
institucionales introducidos por la Constitución. 
Es preciso en este sentido, recoger esta expe-
riencia mediante una evaluación de resultados 
del Plan que preste particular atención al análisis 
de los factores que han facilitado su cumplimien-
to así como de aquellos que limitan su gestión en 
la actualidad. 

La decisión del Gobierno de hacer un manejo 
responsable de las finanzas públicas- en la actual 
situación fiscal sitúa hoy a El Salto Social en un 
contexto diferente al de su formulación y hace 
necesaria la revisión de las metas financieras, 
buscando mantener el ritmo de inversión. El 
monto asignado para 1997 permitirá alcanzar un 
nivel de ejecución del 61.5% del presupuesto 
contemplado en el Plan. Para todo el cuatrienio 
se .prevé un cumplimiento del cercano al 80%. 
Este esfuerzo fiscal puede tener un impacto 
mayor en la medida en que se mejore 
sustancialmente, la gestión del Estado en el 
último año de Gobierno. 

La revisión de los resultados del Plan permite 
identificar sectores qué han demostrado liderazgo 
al generar, con los recursos disponibles, benefi-
cios significativos para la.población. Sin embar- 

go, con frecuencia un mayor gasto no ha estado 
asociado a mejores resultados. Es por esta 
razón que el presente documento no sólo señala 
los avances y desafíos del Plan de Desarrollo 
sino que propone para el último año de gobierno 
un Acuerdo de Eficiencia como factor funda-
mental para'consolidar el Salto Social. 

Logros sectoriales del Salto Social 
Como logros se incluyen los programas o 

.políticas sectoriales que han avanzado 
eficientemente en el cumplimiento de sus objeti=.  
vos y metas físicas. De acuerdo con este criterio, 
se evidencian importantes logros en cuatro gran-
des áreas del Plan de Desarrollo: Sector social, 
sector productivo, descentralización y medio . 
ambiente. 

Con los recursos. ejecutados a 1996 y los 
gastos programados para este' año se habrán 
alcanzado el 61.5% de las metas financieras 
totales del Plan de Inversiones de este Gobierno. 
Teniendo en cuenta las asignaciones previstas 

- para el" próximo año es razonable esperar un 
cumplimiento final cercano al 80% de las metas 
originales. 

Sector social - aumento significativo de la 
inversión social 

La inversión social ha tenido prioridad frente 
a otros sectores durante este gobierno. La par-
ticipación del sector social en el gasto total del 
Gobierno Central ha crecido de 46% en 1994 a 
55% en 1996. El esfuerzo del Gobierno Nacio-
nal en el sector social ha conducido a un incre-
mento del gasto social del nivel central en 3 
puntos del PIB entre 1994 y 1996, pasando de 
representar 12.2% del PIB a 15.5% del PIB. Los 
aumentos más significativos se han dado en el 
sector público en salud <0.5% del PIB en el 
sistema,,de salud oficial y 0.9% del PIB en el 
sistema contributivo del sector público) y en 
educación (0.75 del PIB). A pesar de que su 
participación en el PIB no es muy alta, el gasto 
público en agua potable y vivienda social au-
mentó en términos reales 69% y 71% respecti- 
vamente entre 1994 y 1996. . 	- 	- 

El esfuerzo del Gobierno Nacional en el 
sector social ha conducido a que el país, que 
a principios de la década' de los noventa se 
ubicaba respecto a los demás países latinoa-
mericanos en un nivel de gasto social modera-
do y por debajo del promedio para la región, 
haya'avanzado hacia el grupo de naciones con'  
niveles de gasto social alto y. por encima del 
promedio regional 

El aumento significativo de los recursos del 
sector social ha tenido importantes resultados: 

En salud, durante este gobierno, se han afilia-
do más de seis millones de personas pobres al 
régimen subsidiado. En el régimen contributivo 
en-salud, la afiliación se ha aumentado en cerca 
de siete millones durante esta administración 
alcanzando la cifra de 13.4 millones, muy cerca-
na a la meta propuesta al comienzo de este 
gobierno. En el área de pensiones, durante el 
presente gobierno, se ha 'logrado un aumento 
significativo de la cobertura de los cotizantes, de 
3.3 millones en 1994 a 4.7 millones en 1996. 

Así mismo, con los aumentos-de los-recursos 
para salud y educación cerca de medio millón de 
trabajadores de esos sectores, quienes se encon-
traban en una situación laboral- desfavorable en 
comparación con otros sectores estatales, se han 
beneficiado directamente de nivelaciones sala-
riales y han logrado acceder a beneficios labora-
les que antes no disfrutaban. 

En los programas orientados a la niñez se han 
logrado avances sobresalientes: Con los Pactos 
por la Infancia, firmados eñ 28 departamentos y 
distritos, se ha logrado garantizar la integración 
a nivel territorial de las diferentes estrategias 
gubernamentales orientadas a mejorar las condi-
ciones de los niños. Igualmente los programas 
de atención integral a los menores de siete años 
y de complemento alimentario a los niños en las 
escuelas han alcanzado casi el 100% de las metas 
establecidas por el Salto Social. 

Con la Red de Solidaridad Social se han 
focalizado recursos y programas dé inversión 
social en la población más vulnerable del país. 
En los tres años de existencia la Red ha logrado 
una cobertura territorial casi total. Cerca de 2.8 
millones de colombianos que nunca antes habían 
recibido ayuda estatal se han beneficiado de sus 
programas. 	 - 

En educación se han creado más de 600 mil 
nuevos cupos en educación básica, se han capa-,  
citado cerca de 90 mil maestros,. y se han entre= 
gado textos a más de 3.5 millones de niños. En 
agua potable se han realizado inversiones acu-
muladas por más de un billón de pesos, lo cual 
permitirá alcanzar las metas de 90% de cobertu-
ra en acueducto y 77% en alcantarillado estable-
cidas para el cuatrienio. Con el programa de 
vivienda social se han otorgado cerca de 250 mil 
subsidios a hogares pobres. 

Finalmente, con las acciones enmarcadas 
en el Contrato Social Rural, establecido el año 
anterior, se ha creado un nuevo. esquema para 
el desarrollo de la política social para la zona 
rural, el cual atiende las necesidades de la 
población rural en forma integral y de manera 
intersectorial por cada una de las entidades 
competentes .- 

A pesar de los avances, en ló que resta del 
presente gobierno y dada la situación de las 
finanzas públicas, es necesario mejorar la efi-
ciencia en los programas sociales para.alcanzar 
un alto porcentaje de ejecución de las' metas 
previstas en el Salto Social. En este sentido, los 
acuerdos de eficiencia que firmará el presidente 
y los ministros en las próximas semanas serán el 
instrumento central para- garantizar una mejor 
gestión de los programas sociales en 1997 y 
1998. 	 . 

En especial se deben hacer esfuerzos impor-
tantes en las siguientes áreas: 

Uno de los factores negativos del período ha 
sido el comportamiento global del empleo. Re-
cientemente el Gobierno Nacional definió en la 
Cumbre de Empleo una estrategia que articula 
las acciones de varios-sectores para crear 120 
mil empleos en lo que resta del-gobierno: Estas. 
acciones son una prioridad para las .entidades 
comprometidas en ese plan. ; - 	- 
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En el sector salud, aunque el avance-  en el Sector salud y seguridad social del 46% de los hospitales de I. nivel y é1 77% de 
aseguramiento de los usuarios de salud ha sido El salto social ha tenido destacados logros en las instituciones de II y III nivel y se avanzó en el 
significativo, se han presentado situaciones materia de seguridad social en salud y pensiones levantamiento del catastro físico y' funcional del 
que. han dificultado el mayor desarrollo de la Son sobresalientes los .avances _en el desarrollo 70% de las instituciones de II y III nivel. En el 
reforma y que podrían comprometer en el de la reforma promovida por la Ley 100 de 1993, sector público, se. han _ hecho esfuerzos en la 
futuro las metas programadas. Existe resisten- la: cual empezó a ser implementada por este adecuación de los hospitales en Empresas Socia- 
cia al cambio en actores cruciales comprome- gobierno en 1995.. les del Estado, para que puedan entrar al merca- 
tidos en el nuevo esquema. La falta de volun- En el área de salud, en los dos primeros años do a competir en igualdad de condiciones. Se .. 
tad política- en algunas entidades territoriales, de su ejecución, se ha conseguido asegurar a - continuará el catastro físico y se complementará - 
la definición del pasivo'prestacional y la res- - cerca de la mitadde la población del país ,-En él la infraestructura y dotación de las instituciones - 
ponsabilidad en su financiación han dificulto- régimen subsidiado se 	afiliado 6 millones de de salud de I, II y III nivel de aténcion, así mismo 
do la creación de. las Empresas Sociales del personas (correspondientes al =50% de la meta se brindará 'asistencia técnica para el mejora- 
Estado -ESE- La -conversión de. los subsidios_ propuesta para el cuatrienio), pertenecientes en miento de la gestión de éstas entidades. El siste-- 
de. oferta - a- subsidios de demanda ha sido -su mayoría a los estratos más pobres de la pobla- ma nacional de garantía de calidad se encontrará 
mucho más lenta de lo previsto. -Por tanto, se ción. Por su parte, en el régimen contributivo, operando al final del período. 
requiere un nuevo impulso en varios frentes: durante este gobierno, se han afiliado 6.8 millo- Niñez. 
una estrategia para mejorar la gestión de los nes de personas, que sumadas a los 6.6 millones. Dentro de los objetivos propuestos: por el recursos disponibles deberá incluir una acele-.. que se encontraban aseguradas antes de la refor- Salto Social se estableció el compromiso de la ración de la conversión de los subsidios de 
oferta a subsidios de demanda, y una transfor- 

ma, totalizan 13.4, millones de afiliados a ese 
régimen, El I55 ha incrementado en más de 50% 

ciudadanía con el mejoramiento de los procesos 

mación masiva dé los hospitales públicos en -el número de sus afiliados (de `6 millones a 9.3 
de socialización, el logro de niveles más eleva-' 
dos de bienestar para la niñez y la°protección de Empresas Sociales , del -Estado. Adicio- 

nalmente, es' necesario acelerar la certifica- 
millones), con lo cual cubrehoy el 69% del total 
de la afiliación a - ese régimen. Estos ,y otros 

los menores en situación irregular. En lo que va 

ción de los departamentos y municipios para' avances enea puesta en marcha de la reforma 
corrido de 1997, el programa de los Hogares 
Comunitarios de Bienestar Infantil que brinda 	:. conseguir las metas de descentralización pre- 

vistas en •el plan. Sólo así se logrará en el 
 colombiana han-  sido reconocidos interna- 

ciónalmente en diversos ,escenarios . 
atención integral á los niños menores de siete 

próximo•año la afiliación al régimen subsidiado Al final del cuatrienio, el régimen contributi- 
años, mujeres gestantes y' lactantes atendió 
1.455.332 usuarios, con un 99.1% de cumpli- 

de 9.5 millones de personas (80% dé la meta vo' contará con -15 millones de afiliados. El miento, Así mismo, el programa del -Bono para el cuatrienio). sistema 	requiere el aseguramiento de grupos Alimentario tuvo un porcentaje de ejecucion del 
En educación, como se anotó, se deben hacer poblacionales actualmente no cubiertos, en par- ° 60.9%. L( meta de 913.633 escolares atendidos, 

esfuerzos-  adicionales en tareas_ estratégicas del ticular los trabajadores independientes y de los`' para el cuatrienio, en el programa para trasladó 
Salto Educativo: la implantación de la educa- sectores informales de la economía, todo lo cual- de Refrigerio Simple a Reforzado se cumplió en 
cion básica, la- ampliación de la jornada, escolar, presupone la adopción de medidas para contro- un 100%. De lo anterior se puede concluir que el 
el fortalecimiento de las instituciones' escolares, lar la evasión y elusión del sistema, de forma que refrigerio simple ya no existirá, puesto quetodos 
la reforma a los mecanismos de asignación de se garantice su crecimiento en la afiliación y su los usurarios potenciales ya habrán sido cubier-' 
recursos paró la educación básica, media y supe- estabilidad financiera. tos por el refrigerio reforzado. Adicio-nalmente, 
rior,,-  y la creación. de un sistema nacional de En el régimen subsidiado-  en salud se debe en el programa "Vaso de Leche", con un costo a 
evaluación de la calidad de la educación: continuar monitóréando el proceso para solu- junio de 1997-de $3.088 millones (en pesos de 

Retroceso de la Indigencia 	Disminución cionar ,las dificultades que se presentan - en el  1994)2, atendió 415.914 usuarios de los 418.000 
:dé la Población con NBI desarrollo de la reforma. Con los recursos dispo- establecidos para el cuatrienio. Este programa se 

El énfasis que este gobierno ha puesto en lo 
nibles y mejorando substantivameíite la gestión 
central y territorial de los recursos, al final del 

lanzó 	con el fin de dar cumplimiento a los 
compromisos adquiridos 	el ICBF con el por social ha permitido que, a. pesar de la 

desácelerácion del crecimiento económico del 
próximo año, se lograría afiliar 9.5 millones de 
personas (80%- de la meta-para-el cuatrienio): 

—plan para la Infancia" y el "Plan de Alimenta- 

último año, la indigencia haya retrocedido y 
las condiciones de los sectores más pobres de _ 

En el PAB se definieron las áreas de acción 
". ción y Nutrición 

De está manera en él área de protección,_ 
- la- población; en términos 'de acceso aloa - 

específicas en promoción, prevencion.y vigilan- 
cia en salud pública, las competencias territoria- 

desarrollo' y bienestar de la niñez, 	el Instituto 
servicios sociales 	domiciliarios básicos y 
mej oraran'. 

les y los mecanismos de acceso, distribución; 
' deberá continuar con el mejoramiento ;de la 

 calidad de sus programas,  cumplir con la meta 

Así lo muestran. los indicadores de pobreza. 
destinación y administración de los recursos. 
Así mismo se establecieron mecanismos de 

. 
del 100% de los escolares beneficiarios de refri- 

El. NBI sigue su tendencia a la baja, indicando - complementación entre las acciones del PAB .. 
gerio reforzado, entregar el complemento 
alimentario a mujeres -gestantes y lactantes y 

que el porcentaje de personas con necesidades con las . de promoción -y prevención_ del Plan mejorar la calidad de los Hogares Comunitarios, 
básicas insatisfechas se ha reducido de 21.1% en 

19:3% 
' Obligatorio de Salud en los dos regímenes. El qué se planea atiendan alrededor de1.4 millones 1993,a 	en 1995. La población en condi- . 

ción-.de indigencia (medida con el indicador Lí- . 
principal reto que enfrenta ,el- , PAB, es 
implementar los mecanismos de financiación y . 

de beneficiarios para finales del cuatrienio Los 

nea de Indigencia) se ha reducido de-23.3% en atención en cada uno de los niveles .y garantizar programas de la Red de Solidaridad Social debe-, 
rán seguir atendiendo el 73% de las necesidades 

.1993 a 20.3% en 1995. A diferencia, de otros una verdadera complementariedad en los paque- nutricionales de los menores de 7 años y distri- 
países latinoamericanos en los cuales ha aumen- tes de servicios 

huyendo- el bono alimentario -a- la población 
tado la pobreza por efecto de los ajustes macro- Se continuó con él fortalecimiento de la capa- objetivo del área rural. 
económicos, en Colombia la poblacion bajó la cidad de las entidades territoriales para manejar 
línea de, pobreza se ha- mantenido . en el mismo de manera autónoma los recursos y las compe- El programa de menores en situación 

ación 
 irregu-. 

lar, asiste a los menores infractores, 	viento- nivel en los últimos años (55%). Igualmente, el tencias del sistema de seguridad social. Actual- 
res trabajadores, abandonados y aquellos que,  deterioro de la distribución del ingreso experi- 'departa mente se encuentran certificados 17 	--; '  _ 
necesitan protección especial A junio de 1997, . 	 ' . mentado en los primeros años de este decenio, y mentos, 4 ,distritos y 151 municipios. Hacia el 
se dio cumplimiento a los documentos Conpes que tuvo su picó en 1993, se ha revertido: el - final- d 	cuatrienio todos los de departamentos se 

ara Medellín 	su A 	Mettopolitana bajo el p 	y 	rea 	pana Indice de Gini -ha disminuido de 0.58 en -1993 a ,y encontrarán- descentralizados 	se_ continuara 
0.56 en 1995 para el total nacional, y para las _ impulsando el proceso a nivel municipal. 
siete más grandes ciudades ha permanecido in- Para reforzar y ampliar la oferta dé servicios z En el presente documento todos los datos de presu-, 
variable en los últimos tres años de salud, el Gobierno actualizó la infraestructura-  puesto están en pesos de 1994. 



cual- se construyó y dotó, una Institución para 
niñas infractoras de la Ley penal, en los predios 
del Centro Carlos Lleras Restrepo; y el Conpes 
paró el Urabá Antioqueño dónde se adquirió el 
compromiso . de financiar la construcción' del 
centro dé rehabilitación y resocializacióón. de 
menores infractores de la región. Fueron rehabi-
litados 25.115 menores y reeducados .11.860 
menores, cumpliendo con el 173.2% y 79.1% de 
1oestablecido para 1998: 

El ICBF, el Ministerio de Trabajo y el Comité 
Interinstitucional para la Erradicación, en 1997,: 
continuaron con el programa de desestímulo del 
menor trabajador y promoción de su esco- -
lárizáción; se atendieron en conjunto a 350.000 
menores. Así mismo, se. mantuvo la búsqueda 
activa de niños en alto riesgo, la activación del 
sistema de información, implantación, del pro-
yectó de sensibilización a los trabajadores y 
empleadores y fortalecimiento de la participa-
ción del sector privado y público en el programa. 
Con el propósito de ajustar la legislación actual 
sobre niñez al texto de la Constitución de 1991 
y de la Convención de los Derechos de los 
Niños, se. trabajó en' el proyecto de reforma al 
Código, del Menor, el cual será presentado a 
consideración del Congreso de la República por 
parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
:: Así mismo, deberá continuarse con las eva-
luaciones operativas, de gestión y resultados, así 
como con el • seguimiento en la calidad y - el 
impacto de todos los proyectos en cabeza del 
Instituto. Adicionalrnente, el ICBF deberá enfa-
tizar en la, cofinanciación de los territorios y 
padres usuarios y en el proceso•de descentraliza-
ción real dé la, entidad, mediante •` la' imple-
mentación de convenios con las alcaldías para la 
ejecución de los programas, lo ,cual podría per-
mitir incrementar la cobertura y calidad de los 
programas.. Con 'lo anterior el Instituto pasará a 
ser evaluados y supervisor de los programas y no 
su ejecutor como hasta ahora lo ha sido. 

De otro lado, se han firmado 28 Pactos por la 
Infancia, en igual número de departamentos, lo 
cual garantiza. la  integración de programas so-
ciales para la niñez a nivel territorial. Asimismo,. 
se-  procurará la asignación de recursos 
presupuestales propios de los territorios para el -
cumplimiento de los pactos y su ampliación a 
todos los departamentos del país. 

'Sector educación 	 . 
Educación Básica- 
Como resultado de la. combinación de 

diferentes estrategias '(infraestructura escolar 
oficial, subsidios directos'a los colegios para 
ampliar cupos y subsidios directos a estudiantes. 
pobres),' se estima que se ha aumentado la 
cobertura en más de 650 mil nuevos cupos. Esto 
significa un incrementó de 8.3% en la matrícula 
de educación básica oficial durante la presente 
administración. 	 - 

Se han hecho inversiones" importantes .para 
mejorar la calidad de la educación básica oficial. 
Se han - capacitado 87.000 docentes, se han 
entregado textos a 3.8 millones de niños, se -han 
dotado 897- municipios con Centros de Recur= 
sos Educativos como ,apoyo a las actividades de 

La 
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los 'colegios de secundaria y para este año, se' De otra parte, la-asignación.de recursos del 	- 
tiene programada la entrega a todas las escuelas- Fondo Educativo-  de . Compensación ha sido 
primarias del país de materiales de apoyo para la  prioritaria hacia-los departamentos con mayores 
enseñanza de lectura y °escritura, matemáticas, -déficits.en el situado fiscal, así como- a aquellas 
ciencias,básicas y tecnología. entidades más eficientes. Con los recursos, del 

El Ministerio de Educación Nacional ha he- Fondo se distribuyeron estímulos a las 

cho importantes esfuerzos en redireccionar los instituciones y los docentes. 

programas de inversión existentes, incluyendo En este y el -próximo año se deberán hacer 
los de crédito externo, con el fin de fortalecer las . grandes esfuerzos para avanzar en 'una serie- de 
instituciones escolares oficiales, establecer .en . _ temas estratégicos para el cumplimiento de las . 
ellas Planes Educativos Institucionales (PEI), ° metas del plan de desarrollo: la implantación de 
darles más autoriomíaen el manejo de sus recur- la institución de educación básica; el fortáleci- 
sos e introducir la participación de la comuni-- miento de la institución de educación.  básica por 
dad. Con ello, se ha entrado en' una nueva etapa medio de la ampliación de la jornada escolar, una 
en las acciones estatales en educación, en la cual mayor asignación- de recursos a los fondos de 
-la escuela se ha convertido .en el centro." de, servicios . docentes,` la formación de recursos 
--política educativa humanos,_ la asesoría para. el fortalecimiento de 

Como parte de la política de nivelación sala- la gestión institucional y de los gobiernos esco- 

rial del sector público; cerca de-medio millón de - lares, y el, fortalecimiento de la participación de 

trabajadores del sector social que se encontra- la comunidad en el -manejo de la escuela; la 

ban -en una situación laboral desfavorable, en adopción de un nuevo sistema de asignación de 

`comparación con'otros sectores estatales, se han recursos financieros que responda a criterios de - 

beneficiado directamente de nivelaciones e in- alumnos atendidos, calidad y eficiencia; y final- 

crementos salariales y han logrado acceder a mente,. la .creación de un sistema nacional de 

beneficios laborales que antes no disfrutaban: evaluación de la calidad de la educación.• 

Más de 280 mil educadores de la. primaria ,y Educación Superior 
secundaria oficial se han beneficiado con mere- En este nivel educativo, en 1996 más de 12 
mentos salariales reales del 16% y a partir de este  mil profesores de las universidades públicas se 
año, empezarán a tener, por primera vez, prima beneficiaron con 22% de incremento real en sus - 	- 
de vacaciones. Con 'esto, .109 mil -maestros del , salarios. 
sector- privado comenzaron a beneficiarse con Adicionalmente, las universidades públicas 
mejoras' salariales similares a las de sus colegas obtuvieron el 7.4% del total de los recursos 
del sector público a partir de 1996. asignados por Colciencias a las universidades. 

De otra parte, durante 1996: se otorgaron Con esos recursos se financiaron proyectos de - 
estímulós a cerca de 33,000 maestros. Sin em- ' investigación, formación y estímulo a recursos 
bárgo, estos estímulos no estuvieron asociados humanos, y de consolidación de grupos-y cen- 
a la calidad de los docentes, ya que no se _ tros de investigación en las universidades. 
realizaron los exámenes de evaluación de cáli- En 1996 el ICETEX logró ampliar la cober L 
dad que estaban previstos para establecer los tara de sus programas de crédito estudiantil. 
criterios de -asignación. Por esta_razón, se reco- Debe señalarse, sin embargo, que los programas 
mierda que en los próximos dos años- no se - de crédito educativo, están atendiendo un por- 
distribuyan estímulos a los docentes sin haber centaje ínfimo de la matrícula -de pregrado, lo 
realizado los exámenes de evaluación cual dificulta tanto el acceso como la permanen- 

Hasta el momento se han certificado" 27 cia de los jóvenes meritorios provenientes de 
entidades territoriales. Enloqué resta degobierno - familias de menores ingresos, . 	: 
se deberá fortalecer la estrategia de información Cabe resaltar que la Educación Superior atra- 
y asesoría a.,las_ entidades territoriales no' viesa por una situación especialmente crítica, a 
Certificadas en torno a las implicaciones de la `  pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno 
certificación y al sentido de la autonomía con la y los diferentes agentes del sector. Será- impor- 
responsabilidacique deben ejercer las entidades tan,te enfrentar los abusos derivados del recono- 
territoriales, ya que el desconocimiento de estos 'cimiento de •la autonomía consagrados en la 
aspectos representa uno "de los mayores.  Constitución y eú la Ley y que han producido - 

 obstáculos para-el desarrollo del proceso. 	- crecimiento inusitado de instituciones y de pro-. 
Para el fortalecimiento del control.de la ins- ' gramas ,académicos. A su vez urge, como lo 

titución sobre los recursos asociados con su . sugirió la Comisión Presidencial para el desarro-- 
función pedagógica se desarrollaron una serie -  llo de la Educación Superior, reestructurar al 
de iniciativas, asignando recursos directamente Instituto• Colombiano para el Fomento de la 
a cada uno de los fondos de.servicios docentes Educación Superior, ICFES, con el fin de que 

de'1,344 instituciones. A partir de la reestructu- cumpla su función sustantiva de fomento de la 
ración del proyecto PACES, se decidió asignar Educación. Superior. 	 . - 

directamente a las instituciones, a través de los En esta misma dirección, la reestructuración 
municipios, los recursos del Proyecto Educativo ' del CESU deberá recibir especial atención para 
Institucional. Por último, se reformuló el pro- que, como máximo organismo generador de las 
yecto de Subsidio, a-madres jefes de hogar con -políticas -del sector,` pueda de manera eficiente y 
hijos en edad escolar, para que estos subsidios oportuna, cumplir con-las funciones que le:atri-- 
sean canalizados a. través de-.las instituciones huye: la ley. ;El gobierno deberá - preocuparse 
educativas, especialmente por latransformación de las ins- 
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tituciones de Educación Superior que, sin llenar 
los requisitos necesarios, anhelan transformarse 
en universidades. Esto es el resultado de la 
inexistencia de úna entidad que controle y vigile, 
contrario a lo exigido por laConstitución. En 
este sentido, el gobierno ha venido imple-men-
tando la- acreditación de.  las instituciones de 
Educación Superior, convirtiendo este sistema 
en un instrumento para la suprema inspección y 
vigilancia en el país. 

Finalmente, es necesario:mejorar la eficacia 
de las políticas y programas de inversión secto-
riales. Para ello, las decisiones de política que 
deben tornarse exigen reformar el conjunto de 
reglas de financiamiento de las instituciones 
públicas de educación superior, ejercer con más 
eficacia y rigor la función de inspección y vigi-
lancia, implantar con mayor agilidad el Sistema 
Nacional de Información de la educación supe-
rior, e impulsar los planes de apoyo a doctorados 
y recursos humanos para investigación, medidas 
que están previstas en las estrategias del Plan de 
Desarrollo. 	 - 

Cultura 
En 1996, Colcúltura terminó de constituir todos 

los fondos departamentales de cultura, así como la 
totalidad de los fondos mixtos departamentales y 
distritales de promoción de la cultura y las artes, 
concluyendo así el primer ciclo de la implantación 
del Sistema Nacional de Cultura. Igualmente se 
puso en operación la estrategia de seguimiento del 
sistema. De otra parte, se realizaron 7 encuentros 
regionales de directores de Casas de la Cultura y ún 
encuentro nacional . Este gran esfuerzo- hizo 
efectivos los propósitos de la descentralización 
planteados en el Salto Social. 

Para el fomento y el estímulo a la creación 
cultural, a través del programa becas nacionales 
se premiaron 61 proyectos. Adicionalmente el 
programa de Premios Nacionales de Cultura 
premió 16 obras en- las modalidades de cine, 
diseño gráfico, antropología, filosofía e. historia. 

Es importante resaltar la creación del Minis-
terio de la Cultura durante 1997, el cual comen-
zará sus actividades a partir de enero de 1998. 

Recreación y Deporte 
La meta de creación de entes municipales, 

antiguas juntas municipales- de deporte, para 
este año era la totalidad de municipios del país: 
1,071; se consolidaron 175 en 1996, para un 
total de 800 én 1994-1996. Adicionalmente, 
con el objetivo de apoyar a los municipios en la 
elaboración de sus respectivos planes de desa-
rrollo, se elaboraron 800 planes de deporte. 

En cuanto al deporte ,con fines de esparci-
miento, recreación, desarrollo físico y social, se 
realizaron campamentos juveniles en 16 depar-
tamentos con una cobertura de 45,000 jóvenes 
y Juegos Indígenas en tres comunidades. De otra 
parte, el Comité Olímpico Colombiano median-
te su programa 100 de Oro seleccionó 100 
deportistas, a quienes ofreció apoyo técnico y, 
económico. 	 - 

-Juventud 
Durante el presente gobierno, se creó el 

Viceministerio de la Juventud. Así mismo, se  

continuó con el programa de la tarjeta joven. Su 
cobertura se amplió a 81,700 nuevos tarje-
tahabientes y a 15.000 miembrós de las fuerzas 
militares, para un total a 1996 de 282.700 jóve-
nes beneficiados. 

Sector empleo 
Los logros en el sector empleo se concentran 

en las áreas de la capacitación, la intermediación 
laboral, y en la atención a la tercera edad a través 
del programa Revivir. Sin embargo, este sector 
se ha visto muy afectado por el desempleo, el 
cual se ha agravado como consecuencia del 
estancamiento económico. 

Capacitación e intermediación laboral: La 
labor del Sena en materia de capacitación en las 
modalidades técnica y tecnológica, ha mostrado 
un cumplimiento satisfactorio (149.70%),. res-
pecto a lo presupuestado para el cuatrienio. 

Revivir: El programa Revivir es uno de los 
programas más significativos implementados por 
el Gobierno Nacional, en la medida que da una 
solución efectiva a la desprotección de los ancia-
nos indigentes e indígenas. El programa entrega 
a estos ancianos una pensión mensual, cambian-
do los tradicionales subsidios a -la oferta por 
subsidios directos a la demanda. De esta forma 
se logra una mayor eficiencia del gasto social en 
este campo. 

Fondo de Solidaridad Pensional: El Fondo de 
Solidaridad Pensiónal tiene por objeto-subsidiar 
los aportes al régimen general de pensiones de 
los trabajadores del sector informal rural y urba-
no, las madres comunitarias, los discapacitados y 
los ' miembros de las empresas asociativas de 
trabajo que devengan hasta un salario mínimo. Se 
busca garantizar el derecho a una mejor vejez de 
los trabajadores más vulnerables de la economía. 

El número total de beneficiarios a Junio de 
1997 corresponde a sólo un 25.38% de la meta 
estimada para el cuatrienio. Sin embargo, una 
tercera parte de los beneficiarios corresponde a 
nuevos afiliados durante el período enero -junio 
de 1997. De acuerdo"con cálcúlos realizados por 
la UDS para el cuatrienio 1994-1998, se espera 
que el Fondo recaude. recursos por 359165 
millones de pesos y beneficie un total de 480.000 
personas. 

El Plan Nacional para la Microempresa ha 
presentado importantes deficiencias, que se 
manifiestan en los bajos avances de las metas 
físicas y financieras ajunio de 1997. El resultado 
se explica en parte por el desestímulo de los 
bancos comerciales para colocar recursos de 
esta línea. En lo que se refiere a servicios tecno-
lógicos, no existe una articulación de los dife-
rentes servicios con el crédito, la concertación 
institucional se dificulta en iiivel regional y no 
hay instrumentos claros para la financiación de 
proyectos que determinen las necesidades de los 
empresarios de cada sector. 

Las perspectivas de este sector- se concen-
tran en los compromisos establecidos por la 
Cumbre de Empleo de crear 120.000 nuevos 
empleos productivos entre junio de 1997 y 
diciembre de 1998, la cual ha avanzado en los__ 
siguientes términos: se inició la elaboración 
de un anteproyecto de ley para la transforma- ,  

ción del ICETEX en un banco de segundo 
piso, el Ministerio de -Educación está traba-
jando un proyecto de promoción, automáticá -
para la . educación secundaria con miras a 
aumentar la-  retención de los jóvenes en el 
sistema escolar.- Por su parte el SENA hizo las 
modificaciones présupuestales necesarias para 
implementar el programa de capacitación para 
jóvenes desempleados, incluidos los apoyos 
de sostenimiento para los jóvenes 
desempleados de los estratos 1 y 2. 

En el campo de la vivienda de interés social el 
rubro Subsidio Familiar de Vivienda del 
presupuesto del Inurbe recibió una adición de 
$30.000 millones. Adicionalmente, los pagos de 
los subsidios correspondientes a.recursos de la 
vigencia 1996, de la Red de Solidaridad Social, 
que en diciembre de ese año solamente 
presentaban pagos de 6%, alcanzan a la fecha, 
cerca de 55%. Dando cumplimientos ala tercera 
acción, se prorrogó la vigencia del Decreto 2654 
de 1993, por medio del cual se adoptaron medidas 
-para la orientación recursos del sistema financiero 
haciavivienda de interés social, para reemplazar, 
a partir del 1° de julio de 1997, la colocación 
sustitutiva en vivienda usada de hasta 6.000 
Upac, por colocaciones en vivienda nueva de 
hasta 5.000 UPAC. 

Dentro de las obras de infraestructura se 
efectuó un aumento del PAC de 1997 a Invías 
por 200.000 millones de pesos para la construc= 
ción de carreteras. 	 . 

En las políticas de apoyo a la micro, pequeña 
y mediana empresa se reestructuraron los pasi-
vos de las PYMES mediante una' línea de 
redescuento que presta a una tasa de interés fija 
del 23 % sin incluir el margen de intermediación. 
Adicionalmente, el IFI ha implementado .un 
proyecto que fortalece la infraestructura de las 
entidades intermediarias de recursos del progra-
ma de crédito Finurbano, en las áreas operativa, 
administrativa y de informática. Él proyecto 
tiene dos componentes.: i) crédito para el forta-
lecimiento instituciónal, ii) transferencia de tec-
nología. A la fecha se han hecho solicitudes por 
$ 5.000 millones y se han desembolsado $1.500 
millones a Bancos de la mujer. 

Dentro del Plan de Empleo Urbano se espera 
atender proyectos en los diferentes municipios 
mayores de 20.000 habitantes, de tal manera que 
se asegure un pago de jornales por lo menos 
igual al del año anterior. . 

El programa Revivir, a pesar de representar 
un avance dentro de la política para la tercera 
edad, tiene graves problemas presupuestales 
que deben ser resueltos con urgencia. Es "de 
especial importancia estudiar opciones de finan-
ciación para este programa. 

Para apoyar las acciones tendientes a fortale-
cer la innovación tecnológica ene! sector pro- -
ductivo, la Ley 344 de 1996 ordenó al Sena . 
destinar el 20% de sus recaudos a programas de 
competitividad y desarrollo tecpológico, con lo 
cual se espera ampliar en 21 mil millones de 
pesos los recursos destinados a este campo.. El 
cumplimiento de estas disposiciones será uno de 
los objetivos, centrales del Sena en 1997. 
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Participación y equidad para la mujer 
El Salto Social indicó la urgencia de desarro-

llar acciones para disminuir las inequidades que 
afectan a la mujer colombiana. Sin_ embargo, 
pese a los progresós-en la creación de un marco 
institucional para la coordinación de las políti-
cas (La Dirección Nacional de Equidad para las 
Mujeres y la Comisión Asesgra) y acciones 
puntuales en algunas instituciones, esta estrate-
gia del Plan no há avanzado lo deseable. Se 
evidencian obstáculos como la falta de voluntad 
política de algunos Ministerios y entidades pú-
blicas nacionales y territoriales, que impiden 
que la perspectiva de género permee la gestión 
estatal. Para lograr esto se va a crear en el DNP, 
la Oficina de Promoción y Seguimiento de la 
Equidad de Género. 

Entre los avances cuantitativos se destacan 
los siguientes: 

El Fondo de Solidaridad Pensional afilió, 
hasta junio de 1997, a 121.831 personas, 73.5% 
mujeres. 

La participación de las mujeres en el merca-
do de tierras pasó de 14,34% en 1995. a un 
28.2% en 1996. El Ministerio de Agricultura, 
en convenio con la Caja Agraria, colocó crédi-
tos por 8.204 millones de pesos en 1996 que 
beneficiaron 4.166 mujeres. Las mujeres bene-
ficiadas , de las líneas de crédito de -la Caja 
Agraria pasaron de 9.8% en 1995 a 18.9% en 
1996 (66.510), accediendo a 149 míl millones 
de pesos. 

A través del, Programa de Mejoramiento de 
Vivienda Urbana y su Entorno del Inurbe, en 
1995 se concedieron 33.090 subsidios a muje-
res jefas de hogar (46.4% del total). En 1996 se 
beneficiaron 27.575 mujeres jefas de hogar 
(56.5% del total). Este programá.es financiado 
con recursos de la Red de Solidaridad Social: 

Sector vivienda social urbana 
Los logros del Programa de Vivienda Social 

Urbana han sido la focalización, la cobertura 
territorial y la mejoría en los niveles de inversión 
de los recursos parafiscales que la ley orienta a 
subsidios para vivienda de interés social. 

Focalización: Las sucesivas evaluaciones del 
Programó de Vivienda. Social Urbana, han en-
contrado un logro satisfactorio de los objetivos 
de focalización, que incluso sobrepasan las 
expectativas del diseño del programa. 

Presencia Territorial: La implantación de 
-mecanismos de cobertura territorial también se 
ha registrado, de forma reiterada, como satis-
factoria. Es así como, mientras los recursos 
parafiscales orientados al subsidio familiar de 
vivienda que administran las Cajas de Compen-
sación Familiar, se concentran en cuatro depar-
tamentos y el Distrito Capital, el Inurbe,-en la 
presente administración, se. ha hecho presente 
en 623 -municipios de los 33 departamentos. 

Inversión de Recursos Parafiscales: Otro logro 
del actual Programa de Vivienda Social Urbana es 
la mej oría en la inversión de los recursos parafiscales 
que la ley orienta a subsidios para vivienda de 
interés social, que ha pasado de 41.000 subsidios en 
todo el gobierno anterior a 74.000 en los tres 
primeros años del actual. 

Menor éxito se ha alcanzado en la articula-
ción de las acciones de otros agentes como los  

establecimientos de crédito, las administracio-
nes locales y las organizaciones privadas tanto 
lucradas como sin.ánimó de lucro. 

Vinculación de los Establecimientos de Cré- 
dito: La débil vinculación de los establecimien-
tos de crédito _ puede deberse a la presencia 
simultánea de una coyuntura poco favorable del 
sector de la construcción, de características 
propias de los agentes y de algunos rasgos en el 
diseño del programa. 

Fortalecimiento de las Entidades Territo-
riales en Vivienda: Las administraciones lo-
cales enfrentan a la vez una escasa asignación 
de recursos al sectór y dificultades para esta-
blecer diagnósticos, identificar prioridades, 
diseñar políticas y planes para el sector de 
vivienda. No obstante, la aprobación dé la 
nueva Ley de Desarrollo Territorial, propor-
ciona la - ocasión para iniciar .un proceso de 
fortalecimiento de las entidades territoriales 
en ésta y otras materias relacionadas con la 
administración del territorio. 

Política Tecnológica para el Sector de la 
Edificación: Con respecto a las organizaciones 
privadas, tanto lucradas como sin ánimo de 
lucro, que desarrollan actividades de 
promoción inmobiliaria o construcción, cabe 
anotar que si bieú el acento en los objetivos de 
focalización, da cabida a la producción para 
autoconsumo, el severo retraso tecnológico 
del sector, también limita las posibilidades de 
sustitución de dicha producción para 
autoconsumo por producción, especializada. 
La superación de esta situación requerirá la 
implantación de una política tecnológica para 
el sector de la edificación. 

Se puede esperar que con las apropiaciones 
de recursos para la vigencia 1997 y los contem-
plados en el proyecto de presupuesto presenta-
do al Congreso, se alcance 70% de las financie-
ras del Programa- de Vivienda de Interés Social. 
Con respecto a las metas físicas, se espera 
alcanzar 75% en el componente de subsidio a la 
demanda, que' corresponde a 67% en el 
subprograma dirigido a hogares con ingresos 
mensuales hasta dos salarios mínimos, y 122% 
en el subprograma dirigido a hogares con ingre-
sos mensuales entre dos 'y cuatro salarios míni-
mos legales. Por su parte, el cumplimiento de 
las metas físicas para el componente de crédito 
deberá alcanzar 84%. 

Sector agrario - - 
Cóntrato social rural 

-- Con la firma del Contrato Social Rural en 
junio de 1996 nace un nuevo esquema para el 
desarrolló de la política social para la zona 
rural.. En el contrato se plantea que las necesi-
dades de la población rural deben ser atendidas 
en forma integral y de manera iritersectorial por 
cada una de las entidades competentes, lideradas 
y coordinadas por el Ministerio de Agricultura. 
En, este sentido, se firmaron convenios entre el 
Ministerio de Agricultura y los Ministerios de 
Comercio Exterior, Salud y Educación, Red.  de 
Solidaridad Social, SENA y el ICBF. 

Los logros generales más sobresalientes son: 
a) La sanción de la ley que crea el Fondo de 

Solidaridad Agrópecuario con el cual se hace 
nuevamente sujetos de crédito a los pequeños 
campesinos; 

b) La reglamentación de las reservas campe-
sinas y el desarrollo de la primera experiencia 
en el Guaviare; 	 - 

c) La aprobación de la ley de extinción de 
dominio; 

d) La capacitación de 500 líderes campesi-
nos en derechos-  humanos; 

e) La adecuación a las necesidades del sector 
rural de los programas en las áreas 

Í 
 de' salud, 

educación, asistencia técnica, seguridad social, 
mujer, tercera edad, y comercio exterior. 

Se desarrollaron variadas e importantes ac-
ciones de capacitación en los sectores de salud, 
educación, medio ambiente y derechos huma-
nos, dentro de las cuales resaltan los proyectos de 
Educación Especial Campesina; Apoyos Educa-
tivos para Jóvenes, Adultos y Niños del sector 
rural; capacitación de promotoras de salud en 
atención básica primaria; institu-cionalización 
del programa de educación ambiental al interior 
del sistema 'educativo nacional; y el proyecto 
para garantizar el ejercicio del derecho de asocia-
ción de las organizaciones campesinas. 

Finalmente, se realizaron 5 cumbres sociales 
rurales en cada una de las regiones CORPES, en 
las cuales se actualizaron los diagnósticos re-
gionales, se validaron los principios del contrato 
social rural en el nivel regional, y se establecie-
ron compromisos institucionales particulares. 

Reforma agraria 
Durante 1996, se aplicó la reglamentación 

adelantada durante 1995 de la Ley 160 de 
1994. El programa dé mercado de tierras tuvo 
importantes modificaciones al descentralizar 
los procedimientos y convertir a la reforma 
-agraria en un instrumento priorizado y admi-
nistrado por los municipios y departamentos, 
procedimientos aplicables a partir de 1997. 
Este esquema asegurará proyectos producti-
vos de mayor calidad, un verdadero compro-
miso de la población beneficiaria y transpa-
rencia en la selección de las fincas negociadas 
y de los subsidios adjudicados. 

El Incora ejecutó el 97% de su presupuesto 
durante 1996. Vale la pena resaltar que en mérca-
do de tierras, a pesar de que la ejecución 
presupuestal fue del 99,3%, las familias beneficia-
das no llegaron sino al 55,3% de lo programado. 

El Banco Mundial, a solicitud del gobier-
no colombiano, sigue interesado en financiar 
con un crédito externo el proceso integral de 
la reforma agraria, y, con ese objetivo en 
1996, se inició la ejecución de proyectos 
piloto en cinco municipios del país. Esta fase 
piloto aplica una metodología bajo los princi-
pios de descentralización y autonomía muni-
cipál, con amplia participación de la,comuni-
dad beneficiaria del programa de mercado-de 
tierras. Se aspira a que en 1998 este modelo 
sea replicado en cerca de 200 municipios 
más, con ló cual el programa de mercado de. 
tierras despegará de manera definitiva. 

En cuanto a la titulación de tierras baldías, el 
Incora participó activamente en la preparación 
y definición de los componentes del programa 
"Titular". de la Presidencia de la República, y 
será uno de los ejecutores del programa. 

Por otra parte, la junta directiva del Incora 
aprobó conformar cuatro zonas de reserva 
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campesina en los departamentos de Putumayo, 
Caquetá, Guaviare y sur de Bolívar, en desarrollo 
del Decreto 1777 de 1996. 

Desarrollo rural campesino 
Durante la vigencia de 1996, el Fondo de 

Cofinanciación DRI concentró sus esfuerzos en 
la evaluación del impacto de la Fase III del. 
programa de desarrollo integral campesino eje-
cutado entre 1989 y 1996 y, en coordinación 
con el DNP y el BID, el diseño de la Fase IV de 
cofinanciación rural. Para este efecto, se utilizó 
una estrategia de carácter altamente participativo 
donde se involucraron beneficiarios, gremios, 
instituciones, universidades y demás actores 
relacionados con el desarrollo rural. 

Entre 1995 y 1997, se alcanzaron importantes 
avances-de apoyo a la economía campesina en 
asistencia técnica fortaleciendo a las Unidades 
Municipales de Asistencia Técnica Agro-
pecuaria de todos los municipios del país, 
beneficiando a cerca de 320.000 familias con 
programas de electrificación, acueductos y 
saneamiento básico y desarrollo institucional, 
protegiendo y reforestando 20.000 hectáreas, y 
rehabilitando 6.000 km. de vías rurales. 

Los principales componentes atendidos con 
los recursos que administró el Fondo DRI du-
rante 1996 se invirtieron así: 22,5% para acue-
ductos y saneamiento básico, 22% para asisten-
cia técnica agropecuaria, 17,2% para electrifi-
cación rural, 16,7% para vías rurales y 8,5% 
para vivienda rural. 

El Fondo DRI participó también activa-
mente en el impulso a los Consejos Muni-
cipales de Desarrollo_ Rural, CMDR, para 
conformar una unidad de gestión, bajo la 
coordinación del Ministerio de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural. Estos Consejos son 
la principal estrategia de descentralización 
que busca la convergencia de la planifica-
ción de los ámbitos urbano y rural, y_ pro-
mueve la toma de decisiones desde un en-
foque participativo frente a la oferta 
institucional. 

En la actualidad se han conformado CMDR 
en 925 municipios del país y se trabaja con 
ONG de cobertura local en Santander, Sucre, 
Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y 
Caldas para la continuación en su promoción y 
fortalecimiento. - 

Plan de Desarrollo Alternativo 
Durante los primeros años de su ejecución, el 

Plante y las entidades relacionadas con el Plan 
Nacional. de Desarrollo Alternativo avanzaron 
significativamente en la consolidación de los ins-
trumentos y procedimientos para ejecutar los pro-
gramas y proyectos. Las acciones realizadas en los 
municipios Plante permitieron establecer com-
promisos y ganar la confianza de las comunidades 
y los mandatarios regionales y locales. Entre 1995 
y 1997 se han incrementado los recursos presu-
puestales para el Plante en 600%, logrando un 
avance de 45% frente a las metas del cuatrienio. 

Durante 1996, se negoció un crédito externo 
por 90 millones de dólares para financiar bajó el 
esquema de cofinanciación las inversiones del 
Plan de Desarrollo Alternativo - Plante. Su 
ejecución, está basada - en planes operativos 
municipales Plante, elaborados a partir de las  

prioridades determinadas por las instancias de 
participación ciudadana del municipio. 

A nivel internacional el Gobierno logró un 
reconocimiento del programa y coordinó la con-
secución de recursos de cooperación internacional 
para realizar diferentes acciones de desarrollo 
alternativo, sin embargo su logro con respecto a 
las metas trazadas es solamente del 3%. 

Mujer Rural 
Durante 1996, se ejecutaron acciones dirigi-

das a remover obstáculos de carácter estructural 
que impiden el acceso eficiente de las mujeres 
a los servicios ofrecidos por el Estado, en el 
marco de la política agraria vigente. En este 
contexto, se resalta la puesta en marcha del Plan 
Piloto de Atención a Mujeres Rurales Desplaza-
das por la Violencia, con cobertura en los depar-
tamentos de Sucre, Córdoba, Cesar, Cauca y 
Nariño, a través del cual se adelantaron accio-
nes en expedición de documentos de identifica-
ción y alfabetización. 

SECTOR AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO BASICO 

Durante los tres primeros años de gobierno 
la ejecución del Plan de Agua ha avanzado en 
forma definitiva. Las metas financieras se han 
cumplido satisfactoriamente, con una asigna-
ción de recursos para inversión acumulada de 
$ 1.179 mil millones , equivalente a un 64% de 
lo previsto en el Plan para el cuatrienio, y los 
aportes del gobierno nacional ascienden a $423 
mil millones, con un grado de cumplimiento 
de $95%. Con este esfuerzo financiero se está 
apoyando la ejecución de proyectos priorita-
rios de inverción identificados en los 32 depar-
tamentos con un cubrimiento de casi el 80% de 
los municipios del país. Durante 1995, 1996 y 
1997.se han apoyado más de 2500 proyectos 
con recursos delFiú, Dri, Caja Agraria, Fondo 
Nacional de Regalias, Fonade y credito de 
Findeter. El Fondo de Infraestructua Urbana - 
FIU durante 1995 cofinanció 438 proyecto de 
agua potable y saneamiento básico-en 292 mu-
nicipios, durante 1996 1.124 proyectos en 670 
municipios y de acuerdo con el presupuesto de 
1997 se espera desarrollar 492 proyectos en 322 
muni-cipios. Dado el período de ejecución de 
las obras, los resultados en cobertura, calidad, 
continuidad y reducción de pérdidas comenza-
rán a observarse a partir de este año. 

Complementariamente se ha venido preci-
sando el marco regulador del sector con miras a 
facilitar la sostenibilidad financiera de las em-
presas y promover su ajuste institucional a fin 
de que las inversiones realizadas operen ade-
cuadamente, lo cual es reforzado por acciones 
de asistencia técnica. 

El Ministerio de Desarrollo Económico ha 
orientado sus esfuerzos hacia el diseño e implan-
tación de un sistema de información sectorial que 
incluye la información .del Inventario Sanitario 
Nacional el cual permitirá contar con informa-
ción para la planeación integral del sector. 

Los procesos de descentralización y fortaleci-
miento territorial son considerados como centra-
lés en la estrategia sectorial, para lo cual se han 
dirigido acciones que buscan el fortalecimiento de 
las Unidades de Agua. en los departamentos a 
través de.la  producción de planes departamentales  

de agua, consolidación de comités interins-
titucionales y la ejecución de los programas de 
Sostenibilidad y Cultura del Agua, dirigidos a los 
municipios menores y áreas rurales. 

Aunque los niveles: de compromiso son bas-
tante altos y se ha mejorado sustancialmente en 
cuanto a los desembolsos, se requiere un gran 
esfuerzo en materia de agilización de la ejecu-
ción, para garantizar que se realicen las obras 
previstas. Igualmente, en este último año, debe-
rán reforzarse las acciones de evaluación y 
seguimiento a los proyectos promovidos, 
dinamizar los procesos de participación priva-
da, completar el desarrollo del esquema 
regulatorio, fortalecer las funciones de control 
y vigilancia, y consolidar el esquema de 
asistenciatécnica basado en el fortalecimiento 
del nivel regional. 

Programas de la Red de Solidaridad 
Social 

Los principales resultados cuantitativos de 
la RED hasta el momento son los siguientes: 

El plan de empleo urbano contrató hasta 
mayo de 1997 un total de 7.123.877 jornales, 
95% de la meta del cuatrienio, e invirtió 47.174 
millones de pesos. El componente de capacita-
ción de 'este programa apoyó hasta la misma 
fecha 8.043 beneficiarios de los 25.000 estable-
cidos para los dos años de funcionamiento; en 
este caso la Red invirtió $11.000 millones, 
73.33% de los recursos totales. Para 1998 se 
espera promover proyectos que generen em-
pleos sostenibles en el mediano y largo plazo. 

El programa de empleo rural de emergen-
cia contrató 7.183.012 jornales lo que equi-
vale al 74.20% de`lo previsto para el cuatrienio 
e invirtió $36.470 millones. Para 1998 se 
espera promover una articulación de los pla-
nes de desarrollo municipales con el progra-
ma de. empleo rural de tal, manera que su 

-dinámica continúe en los próximos años. 
Además, se dará prioridad a proyectos ya 
identificados para su conversión en empresas 
generadoras de empleo permanentes. 

El programa de apoyo a la capacitación ha 
atendido el 47.49% de los beneficiarios que se 
esperaban para el cuatrienio, es decir 58.421 per-
sonas.. Para lograr esta cobertura se invirtieron 
-26.380 millones, 70% del cuatrienio. Dos ele-
mentos sobresalen en la evaluación de este progra-
ma que ejecuta de manera directa el Sena.. Primero 
se ha ejecutado el 70% de los recursos y tan solo 
se ha alcanzado el 47% de la meta física. Segundo, 
el apoyo se ha entregado a los estudiantes regula-
res del Sena y fue concebido para desempleados. 
Por tanto, a partir del segundo semestre de 1997 el 
beneficio lo recibirán solo aquellas personas 
desempleadas que estén inscritas en los Centros de 
Información para el Empleo y seleccionadas por 
un comité del Sena, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos. 

Hasta mayo de 1997 el programa Revivir 
alcanzó -una cobertura de 84.081 ancianos para 
los cuales invirtió 76.140 millones de pesos. La 
meta de cobertura para el cuatrienio fue estima-
da en 109.440 ancianos lo que significa que el 
programa se encuentra atendiendo el 76.83% de 
lo estimado. Revivir sigue siendo uno de los 

• programas bandera desarrollado por la ,Red. 
Actualmente el programa es administrado bajo 
la modalidad de pagos fraccionados en dos 
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vigencias, lo que dificulta el cumplimiento en los 
págos a los ancianos que debe realizarse 
mensualmente. 

El programa de bono alimentario, que tiene 
como objetivo atender a los niños del sector 
rural póbre,' que tienen entre 1 y 7 años, en 
municipios con menos de 20.000 habitantes y 
más de 60% con NBI alcanzó una cobertura de 
85.733 niños (61.23% de la meta del cuatrienio) 
en mayo de 1997 e .invirtió 14.310 millones de 
pesos. Para 1998 se espera flexibilizar la utiliza-
ción de los recursos en soluciones nutricionales, 
diferentes de la entrega directa de alimentos 

Desde el segundo semestre de 1994 hasta 
mayo de 1997, el .Apoyo alimentario, que busca 
mejorar el estado nutricional de los_niños vulne-
rables, usuarios de los Hogares Comunitarios 
de Bienestar Familiar, logró una cobertura de 
921.870 niños atendidos en sus Hogares. Para 
esta cobertura se ejecutó el 71.13%, de los 
recursos presupuestados, llegando a $130.360 
millones.. 

En el mismo período el programa devivien-
da urbana entregó 83.270 subsidios e invirtió 
120.691 millones de pesos. El programa se 
concentró desde 1997 en la modalidad de 
vivienda nueva donde el valor del subsidio es 
más alto, pero genera mayor beneficio social. 
Esta dinámica continuará en 1998. 	- 

El programa de vivienda rural entregó 91.671 
subsidios hasta mayo de. 1997 con una inversión 
de 102.996 millones de pesos. En este caso se 
ha cumplido con el 30.55% de las metas físicas 
estimadas para el cuatrienio con el 37% de los 
recursos presupuestados. Debido a los proble-
mas presupuestales se espera para 1998 dispo-
ner de pagos para finalizar las obras iniciadas y 
estimular la sostenibilidad de esas inversiones. 

Comunidades indígenas 
Para avanzar en la implantación de la políti-

ca para las comunidades indígenas se hacen las 
siguientes recomendaciones: 

Conminación a las entidades del Estado al 
cumplimiento de la política Conpes bajo una 
coordinación interinstitucional. 

Después de dos años de adelantarse tareas de 
coordinación y adecuación de las entidades 
estatales bajo criterios de diversificación cultu-
ral y políticas claras frente a los Pueblos Indíge-
nas, todavía existe una fuerte resistencia 
institucional a su adecuación interna y se conti-
núa trabajando con una mirada sectorial, inde-
pendiente y poco coordinada. Se requiere pues 
que las instituciones tanto públicas como priva-
das reconozcan y apliquen la política Conpes 
contenida en el documento número 2773 de 
1995, bajo la coordinación del Ministerio del 
Interior. 

El gobierno nacional debe consolidar el 
derecho a la consulta previa a los pueblos 
indígenas. Su consolidación y reglamenta-
ción debe ser un compromiso del Gobierño•en 
su conjunto que le va a permitir relaciones 
claras de igualdad en la diversidad y la posi-
bilidad de garantizarles su derecho a decidir 

Es de vital importancia el compromiso del 
Estado con los derechos humanos fundámenta-
les de los pueblos indígenas como sujetos colec- 
tivos en el derecho al territorio, a'su identidad y 
a su autonomía. 	 . 

De -especial importancia es avanzar con cele-
ridad en la constitución de resguardos indígenas 
por parte del Incora, en cuanto sigue siendo 
factor detonador de graves conflictos. 

Comunidades negras 
Igualmente, para potenciar las acciones de 

política en beneficio de las comunidades negras 
se sugieren las siguientes recomendaciones: 

Implementar mecanismos que permitan ob-
tenet la suficiente información cuantitativa y 
cualitativa, consolidada y validada, que dé cuenta 
de la realidad de las comunidades negras. En la 
actualidad no se cuenta con la suficiente infor-
mación sectorial que.permita - hacer un análisis 
de la inversión destinada para comunidades. 
negras. 	• 

Es necesaria una mayor apropiación 
institucional de los contenidos de la Ley 70 de 
1993 y del documento Conpes 2909 "Programa 
de Apoyo para el Desarrollo y Reconocimiento 
Etnico de las Comunidades Negras", que per-
mita la adecuación de sus programas y proyec-
tos a las características económicas, sociales y 
culturales de la población afrocolombiana del 
país. 

La política para comunidades negras, en la 
que se presenta la intersectorialidad, necesita de 
una efectiva y dinámica acción de coordinación 
interinstitúcional que permita articular diferen-
tes programas y proyectos con incidencia sobre 
este grupo poblacional. Es por este motivo que 
se debe fortalecer la capacidad de gestión de la 
Dirección Nacional de Comunidades Negras. 

-Es de vital importancia definir criterios de 
interlocución Estado-Cómunidades Negras que 
permitan la participación real y efectiva de estas 
en las decisiones que las afectan. Es- necesario, 
entonces, revisar el funcionamiento de la Comi-
sión Consultiva de Alto Nivel y de la Comisio-
nes Consultivas Departamentales y si es el caso, 
fortalecerlas o proponer nuevos mecanismos 
más efectivos que las reemplacen. 

El reconocimiento a la propiedad colectiva 
de los territorios que han ocupado ancestralmente 
las Comunidades Negras, constituye la base 
fundamental para la formulación y realización 
de una propuesta de desarrollo económico acor-
de con las necesidades y expectativas culturales 
y representa a su vez una estrategia de conser-
vación de la riqueza cultural y biológica del 
país, por tanto es necesario compatibilizar las 
políticas y acciones de Titulación colectiva de 
tierras para comunidades negras asumidas por 
diferentes instituciones del orden nacional como 
el IGAC, BID, Plan Pacífico, Proyecto 
Biopacífico, Red de Solidaridad y Consejería 
Presidencial - para la Política Social, con las 

Sector productivo - infraestructura 
y energía 

Para el período 1995-1998 se prevén inver-
siones en infraestructura cercanas a 5.6% del 
PIB (7.7% si se incluyen los sectores de petró-
leo y minería), con lo que se colocará a Colom-
bia en niveles semejantes a los países que han 
consolidado estrategias - de competitividad 
exitosas, haciendo de este sector el más dinámi-
co del Plan Nacional de Desarrollo. 

Durante 1995 y 1996 el Estado ha realizado 
un importante esfuerzo financiero en el sector, 
representado en un incremento de la inversión 
pública, pasando de 2.4% del PIB durante 1991-
1994 a 2.6% en 1995 y 1996. Durante 1996 la 
inversión pública fue de $3.3 billones para los 
sectores de transporte, telecomunicaciones, y 
minas y energía ($927.707 millones para el 
sector transporte, $456.461 millones para tele-
comunicaciones y $1.9 billones para minas y 
energía). Se destaca la red troncal de carreteras, 
para la cual se apropiaron recursos por $601.863 
millones, con lo cual la inversión pública pro-
medio durante los dos últimos años ha sido 14% 
superior .  a las inversiones anuales del período 
1991-1994. Este esfuerzo financiero ha estado. 
acompañado de una efectiva gestión por parte 
del INVIAS, lo 'que permitió concluir durante 
1996 la rehabilitación de 572 Km, la pavimen-
tación 

 
 de 282 Kms, la construcción de 14 

proyectos y el mantenimiento de 11.854 Km. 
Sin embargo, el factor más importante para 

aumentar la inversión en infraestructura ha sido 
la creciente participación del sector privado en 
la financiación y operación de proyectos. El 
nivel de inversión privada alcanzado durante 
1995 y 1996 fue,de 1.6% del PIB, frente a 0.4% 
del PIB observado entre 1991 y 1994 (o de 3.2% 
del PIB frente a 1.3% durante 1991-1994, si se 
incluyen los sectores de petróleo y minería). En 
los sectores de telecomunicaciones y energía, la 
inversión privada anual observada, fue 4.2 y 2.4 
veces mayor, respectivamente, al promedio 
anual del período 1991-1994. En el sector trans-
porte, la inversión privada que fueprácticamen-
te nula en el pasado cuatrienio, llegó a $236.749 
millones en los últimos dos años. 

Como resultado de lo anterior, durante 1996 
entraron en operación 538 Mw de generación 
(con lo que se asegura el abastecimiento de 
energía en el corto y'mediáno plazo) y 628 Km. 
de gasoductos, y se realizó la venta de los activos 
de generación, propiedad de la Nación e Isagen, 
al sector privado y solidario, por un valor de 
$718.975 millones. El nivel de cobertura de 
electricidad alcanzó, a diciembre de 1996, el 
85.8%, y se cuenta con cerca de 1.13 millones de 
usuarios de gas (cuadros 17 y 18). En telecomu-
nicaciones, los contratos de riesgo compartido 
suscritos por Telecom durante 1996, colocaron a 
disposición del mercado 285.813 líneas (con lo 
que se incrementó la capacidad instalada en 17%, 
y se alcanzó una densidad telefónica de 16 líneas 

su futuro armonizándolo con las políticas de acciones adelantadas independientemente por 
desarrollo económico nacional. 	•el Incora. 
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por cada 100 habitantes), mientras que las empre-
sas de telefonía celular vincularon 237.978 nue-
vos usuarios, lo que representa un incremento de 
90% con respecto a 1995. 

Finalmente, en 1996, se avanzó sustan-
cialmente en la consolidación de un iñárco 
regulatorio, que permite a los inversionistas 
contar con reglas de juego claras y estables para 
la estructuración de proyectos con una asigna-
ción adecuada de riesgos. La regulación for-
mulada ha permitido avanzar en el fortalecimien-
to de los mercados de los diferentes servicios 
públicos y estimularla competencia en beneficio 
de los usuarios finales. 

Competitividad 	 = 
La creación de Consejo Nacional de 

Competitividad, cómo espacio de orientación, y 
concertación entre el sector público y privado, 
ha permitido avanzar. notablemente en la ade-
cuación del marco normativo y de regulación, 
con efectos positivos en áreas tales como el 
comercio exterior, la inversión extranjera, el 
sistema nacional de innovación y aspectos de 
orden fiscal y financiero3. 

Los avances en la modernización del sector 
productivo, se evidencian, en la industria manu-
facturera y en el sector comercio, en inversiones 
sustanciales, en nuevas estrategias empresaria-
les qúe,han privilegiado la gestión, con impor-
tantes aumentos en productividad, y en proce-
sos de racionalización laboral como parte de la 
modernización organizacional. A nivel de servi-
cios se destacan inversiones significativas en los 
sectores bancario y de telecomunicaciones. 

El ajuste estructural en la composición de la 
producción agropecuaria que hoy se evidencia, 
representada en un aumento de la participación 
de -los cultivos permanentes principalmente los 
exportables, caída de los transitorios en especial 
los cereales y oleaginosas de grano, repunte de 
actividades pecuarias más intensivas y mayor 
valor de la producción por hectárea, demuestra 
que el sector va hacia una estructura que gene-
rará condiciones de desarrollo rural de más largo 
plazo y por lo tanto más estables. Sin embargo, 
en este proceso-los sectores de- población cam-
pesina dedicada a dichos productos pierden 
hectáreas de cultivo. Debido a lo anterior, el 
Estado acelera el desarrollo del Contrato Social 
Rural para estimular procesos de moderniza-
ción. Para reforzar estos procesos, se adelantan 
también acuerdos de'corripetitividad en sectores 
clave como oleaginosas, maderables y lácteos, 
entre otros. Adicionalmente, se fortalece el In-
centivo a la Capitalización-Rural, que en julio de 
1994 a diciembre de 1996, con 18 mil millones, 
logró apalancar inversiones del sector privado 
por 98 mil millones de pesos. 

Uno de los instrumentos que ha permitido 
potenciar los recursos de inversión pública, que 
llega en forma directa a los beneficiarios y per-
mite evaluar la eficiencia del gasto de las entida-
des del Estado, son los incentivos a la inversión 
privada en el sector agropecuario. En efecto, en 
contraste con lo que hubiera costado la interven-
ción del Idema, la aplicación de instrumentos de 
compensaciones al almacenamiento para el sec- 

tor arrocero redujo los costos . del Estado en 
cerca de dos terceras partes sin -considerar los 
costos administrativos-y operativos de la entidad 
y sin tener que asignarrecursos para la compra 
de producto. - 

Ciencia y Tecnología 
Los principales avances del programa de 

Ciencia y Tecnología han sido el incremento 
sustancial en la inversión real del gobierno cen-
tral y el fortalecimiento,tanto del sistema nacio-
nal de ciencia y tecnología como - del, sistema 
nácionalde innovación. La consolidación de la 
comunidad científica dél país es igualmente un 
avance importante de la política nacional de 
ciencia y tecnología que se ha logrado través de 
cuatro acciones principalmente: 

i) El mantenimiento eri términos reales de los 
recursos destinados , al financiamiento de. 
proyectos de investigación; 

ii) El apoyo decidido a la formación de recur-
sos humanos para la- ciencia y la tecnología; 

iii) El apoyo a grupos y centros de excelencia, y 

iv) La regionalización dé la ciencia y la tecno-
logía. Para esto se destina aproximadamente el 
50% del presupuesto de Colciencias. 

Desarrollo sostenible 
Un reto del presente gobierno en torno a la 

gestión ambiental, ha sido el establecimiento y 
consolidación del SINA para guiar:y dinamizar 
la política ambiental con énfasis'en la búsqueda 
del. desarrollo humano sostenible. Ha sido du-
rante esta administración que tal propósito ha 
mostrado los primeros resultados a través de la 
estructuración y fortalecimiento del Ministerio 
del Medio Ambiente, los 5 institutos de.investi-
gación, las 33 Corporaciones Autónomas Re-
gionales y el apoyo a las Unidades Ambientales 
de las Grandes Ciudades. En este sentido el 

- gasto ambiental del sector público, como por-
centaje del PIB pasó del 0.09% en 1994 al 
0.13% en 1996. De otra parte se registran avan-
ces en el desarrollo de un marco regulatorio que 
cuenta con instrumentos importantes para la 
planificación del sector, tales como licencias 
ambientales, tasas retributivas, calidad del aire, 
bosques, minería y escombros, así como el desa-
rrollo de incentivos para las inversiones -y la 
creación de fondos ambientales. 

Descentralización 
La descentralización ha presentado un avan-

ce importante en la consolidación del esquema 
actual de Competencias y Recursos, establecido 
por la Ley 60 de 1993, lo cual ha abierto mayores 
posibilidades de inversión social en las entidades 
territoriales, si se considera el monto creciente 
de los recursos transferidos con que,cuentan y 
las diversas posibilidades de asignación de acuer-
do con sus necesidades particulares. Entre 1994 
y 1996, las transferencias totales por Situado 
Fiscal y 'Participación Municipal pasaron de 
$2.324 billones (4.01% del. PIB) a $ 2.797 
millones (4.62% del PIB). Lo anterior implica 
un incremento real promedio anual de 9.69%. 
Estos recursos crecientes indican la importancia 
que han adquirido las entidades territoriales 
como ejecutores del gasto público. 

De acuerdo con los criterios de la Ley 60, ya 
han sido certificados en materia de salud 17 
departamentos y 4 distritos, y en educación 16 
departamentos y 3 distritos. Ello significa que 
estas entidades territoriales han cumplido con 
una serie de requisitos para manejar autóno-
mamente-los recursos del Situado Fiscal y, por 
ende, para asumir eficientemente-las competen-
cias que les corresponden en estos sectores. 

El modelo de distribución, con sus fórmulas 
y procesos, ha determinado una mayor- transpa-
rencia en la asignación de los recursos a cada 
entidad territorial. Además en el último año, los 
municipios han presentado mayores niveles de 
cumplimiento en la asignación de estos recursos 
de acuerdo con- lo establecido en la Ley y han 
incrementado sus recursos propios. 

Desafíos 
Dentro de los desafíos se clasifican las inicia-

tivas de algunos sectores en los cuales no ha sido 
posible ejecutar los recursos previstos en el Plan 
o que con los recursos ejecutados no se han 
logrado los' resultados esperados. Adicio-
nalmente se incluyen áreas en las que el Plan 
contemplaba cambios institucionales significativos 
que no han podido ser implementados de manera 
satisfactoria. Por la naturaleza de las dificultades 
observadas se concluye- que una mejor gestión de 
las entidades comprometidas y la definición de 
aspectos institucionales . tendrían efectos sustan-
ciales sobre los resultados esperados. - . 

El mayor desafío de este gobierno es enfrentar 
las limitaciones al desarrollo que se derivan de la 
exclusión; amplios sectores de la sociedad co-
lombiana han sido históricamente excluidos de 
los beneficios y de los derechos, tanto sociales 
como económicos y políticos, que les correspon-
den como parte constitutiva de la Nación. 

Los niveles de pobreza, atraso social, violen-
cia e injusticia, y el fenómeno reciente_de los 
desplazados, reflejan la existencia de variadas 
formas de exclusión que han conformado en 
Colombia países paralelos dentro de una socie-
dad altamente injusta e inequitativa. La elimina-
ción de lá exclusión requiere una acción integra-
da de la sociedad y el Estado. No es posible 
resolver las carencias educativas y de salud sin 
reducir al mismo tiempo la violencia, la insegu-
ridad, la impunidad y sin reformar las deficien-
cias de la institucionalidad estatal. 

La eliminación de la exclusión exige adoptar 
una visión más integral del desarrollo, que supe-
re el análisis restringido y agotado del buen 
comportamiento ' de los indicadores 
macroeconómicos. 

Sector social 
En la siguiente tabla se detallan los.principa-

les desafíos y los compromisos por sector social, 
para el cumplimiento de las metas del plan de 
desarrollo. 

3  El efecto final de la simplificación de trámites es que 
ha hecho más dinámica la participación privada en la 
actividad económica. Consejo Nacional de Compe-
titividad, Agenda de tercer año. Consejo Asesor en 
normativa y regulación. Abril 10 de 1997. 
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Tabla número 2. Desafíos y compromisos 
Plan de desarrollo - sector social 

AREA Y TEMA DESAFIOS COMPROMISOS 
Educación deporte cultura Los diferentes niveles del sistema educativo 1) Finalizar el diseño del Sistema de Informa- 
1. Sistemas dé información carecen dé sistemas de información apropiados. ción de la-  Educación General. 

No existe información confiable sobre caracte- 
rísticas institu-cionales, calidad, sobre el núme- 
ro y caracterí-sticas de los docentes y alumnos, 
y sobre cobertura. Esta ausencia de información 2) Entregar el Sistema Nacional de Informa- 

representa un obstáculo grave para el diseño de ción de la Educación Superior operando. 

políticas y programas a todos los niveles y al 
control social y a la toma de decisiones por parte 
del Estado, las familias y las instituciones. 

2. Financiación del sector educativo La financiación de la educación debe ser más 1. Acordar un nuevo esquema de asignación de 
transparente y más eficaz: en el logro de los recursos en la educación general que resuelva 
propósitos del sector, para lo cual debe refor- las inequidades del actual sistema. 

5. Introducción de la tecnolo- 
marse el esquema de finan-ciamiento. En la 
educación general se hace necesario pasar de un 

2. Incrementar sustan-cialmente la cuantía de 

gía informática de la educación secundaria ' esquema de financiación de la planta docente a 
recursos que les asignan directamente a los 
fondos de servicios de docentes de los estable- 

uno que financie la'educación de calidad de los cimientos educativos. 
alumnos, y qué adicionalmente fortalezca la 
autonomía de las instituciones. En la edúcación 3. Acordar entre DNP, Mine-ducación y Minha- ' 

superior se hace necesario pasar" del actual es- cienda los indicadores para la asignación de 

quemarle financiamiento negicuadi a la oferta, a recursos de funcionamiento de las universida- 

uno basado en indicadores y que financie la des y poner en marcha este nuevo esquema de 

demanda. manera gradual en 1999. 
4. Acordar entre DNP y Mineducáción un 

3. Evaluación de la calidad nuevo sistema de financiamiento a la demanda 
en la educación superior. 

El sector requiere un sistema de evaluación de 1. En educación general, se realizarán pruebas 
carácter permanente que permita medir el im- de logro en las áreas fundamentales del currícu- 
pacto de las políticas educativas y realizar com- lo en 1997. 
paraciones entre instituciones y regiones. En 2. Se realizará, por primera vez en la historia 
educación general se debe poner en"marcha el del país, evaluaciones de los docentes. 
Sistema de Evaluación de la Calidad y en la 
Educación Superior consolidar. el proceso de 

3. En 1998 se diseñará el sistema nacional de 

acreditación. evaluación de la calidad. 
4. En educación superior al menos 160 progra- 
mas-académicos-iniciarán proceso de acredita- 
ción. 

4. Fortalecimiento de la institución educativa El mayor desafío que afronta el sector educativo 1. Diseñar y concertar con las entidades terri- 
es el fortalecimiento de las instituciones de edu- tonales una estrategia para el fortalecimiento 
cación general y superior. En la educación gene- de las instituciones de la -educación general. 
ral sé trata de articular los diferentes niveles en • 2. Las universidades, con el apoyo del gobierno 
una misma institución, o con otras modalidades nacional, diseñarán y presentarán a la opinión 
en zonas rurales, fortalecer su autonomía admi- pública un mecanismo de gestión, rendición de 
nistrativá y financiera, y mejorar su capacidad de cuentas y autorregulación, definido autó- 
gestión. En educación Superior se trata de desa- nomameñte.: 
rrollar la capacidad institucional de las universi- " 
Jades para ejercer su autonomía con responsa- 
bilidad social, así como su capacidad para gene- 
rar recursos propios y estrechar sus relaciones 
con el contexto. 

5. Introducción de la tecnología informática de Fortalecer la educación técnica y tecnológica Crear 500 aulas de informática para colegios de 
la educación Secundaria. del país. educación técnica que prestan servicios a otros 

niveles educativos. 



GACETA DEL CONGRESO 375 	 Lunes 15 de septiembre de 1997. 	 Página 61 

AREA Y TEMA DESAFIOS 	- COMPROMISOS 	. 

Salud 
1. Seguridad social Garantizar el crecimiento en la afiliación y la Acelerar la conversión de subsidios de oferta 

estabilidad financieradel-  sistema por demanda.. Establecer medidas de control 
de la elusión y evasión. Seguimiento y actuali- 
zacion permanente de la UPC en SGSSS. 

í Crear uña central única de recaudo para los 
aportes del SGSSS. 	" 

Agilizar' el pago de las aseguradoras (EPS- 
ARS) a las. IPS por los servicios prestados. 

Lograr el aseguramiento de grupos no afiliados Mayor difusión de derechos y bondades del 
como trabajadores independientes y del sector sistema. 	" 	 . 
informal. 

Lograr que las EPS públicas compensen al Agilizar la implantación .del sistema "de iinfor- 
SGSSS mación para el control, vigilancia y ajuste re- 

queridos del SGSSS. 
Controlar la evasión y desviación de recursos 
en algunas entidades territoriales. 
Integrar al sistema todas las entidades adminis- 
tradoras públicas (ISS, Cajanal, Caprecóm y 
cajas de'previsión adaptadas) 

Separar efectivamente los negocios de asegu- 
2. Instituto de Seguros_ Sociales Separa -los negocios e incorporar un manejo ramiento y de. prestación de servicios de salud. 

gerencial en los mismos. Adecuación del presupuesto, manejo separado 
de los recaudos, presentar el estudio de reque- 
rimientos de la planta de personal y puesta en 
funcionamiento de las cuótas moderadoras. 
Garantizar la descentralización y la autonomía 
técnica, financiera y administrativa de sus uni- 
dades prestadoras de servicios de salud. Mejo- 
rar la oportunidad de atención en todos los 
niveles. 

Implantar un sistema de información integral Compensar al régimen contributivo del SGSS. 

Implementar los mecanismos de financiación y Asesorar a las entidades territoriales en" el, 
3. Plan de Aténción Básica - PAB atención del PAB en cada uno de los niveles . desarrollo de las actividades del PAB. 

Garantizar la complementariedad y financiación Reforzar el modele preventivo y la correcta 
entre las acciones del:PAB y las de promoción y inversión de los recursos de promoción y pré-. 
prevención del POS. vención por parte. de las EPS. 

Orientar la asistencia técnica puntualmente y 
por proceso específico.. 

Impulsar el proceso de certificación. Reforma del marco legislativo que permita una 
intervención más directa de la Nación en 'la 
certificación municipal. 

. Inceütivar la continuidad de los programas. Concientizar a los candidatos a las alcaldías y 
concejos municipales sobre la conveniencia de 

4. Descentralización continuar con los programas. instaurados. 
Resolver los problemas en la financiación del Promover la firma de acuerdos de concurrencia. 
pasivo prestacional y sanear financieramente los. 
hospitales públicos. 

Promover la 'transformación masiva de los 
hospitales públicos en ESE. 

Nutrición Disponer de información adecuada sobre nutri- Desarrollar , el sistema de vigilancia epide- 
ción y " alimentación; qué facilite la toma de miológica nutricional y aliméntaria. 
decisiones. 

Disponer de un esquema de suplementación con Garantizar la suplementación Con hierro y áci 
hierro y ácido fólico para gestantes y- grupos do fólico a, gestantes y grupos vulnerables a 
vulnerables. 	 - través del SGSS. 
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AREA Y TEMA , DESAFIOS > COMPROMISOS 

Niñez • Fortalecer la participación del ICBF en el desa- 

1. Movilización en torno a la niñez 	• Fortalecer el ejercicio de protección de los dere- rrollo de las estrategias del Pacto por la Infan- 
chos de los niños. cia, en especial el proceso de descentralización 

Impulsar la coordinación de los entes térritoria= para fomentar la cultura en favor de la niñez. 

les y de la Sociedad Civil en la generación de una 
cultura en,favor de la niñez. Implementar sistemas de atención a familias 
Brindar atención eficaz a la población desplaza- • acordes con las característicás culturales. 
da por la violencia. . 

2. Protección y desarrollo Implementar recomendaciones de la evaluación . Desarrollar un plan de mejoramiento para cua= 
de Impacto del programas de Hogares Comuni- lificar las acciones del .proyecto- de hogares 
tarios. comunitarios de bienestar. 	- 
Aumentar la cobertura de afiliación al régimen - Coordinar con el Ministerio de salud el incre- 

- de seguridad. social en salud para madres mento de cobertura en la afiliación de las 
gestantes, lactantes y menores. madres gestan 	lactantes y menores. . 

Promover la afiliación de-madres comunitarias. Coordinar con el Ministerio de Trabajo la 
al Fondo de Solidaridad Pensional. 	' afiliación de las madres comunitarias al fondo 
Alcanzar. las metas 'programadas en la de sólidaridad,pensional. 
producccióñ de bienestarina. Procurar el abastecimiento necesario de 

bienestarina. 
Promóver la inclusión de los programas en los 
procesos de planeación-  territorial. 

3. Menores en situación irregular Seguimiento permanente a las instituciones con Desarrollar sistemas de seguimiento mediante 
énfasis en calidad y costos. estándares de optimi-zación en la prestación 

Aprobación del proyecto de reforma del Código del servicio. 

del Menor en coordinación con el Ministerio de Presentar el proyecto de Reforma del Código 
Justicia. del Menor.- 

El Ministerio de Trabajo en-Coordinación con el Promover entre los alcaldes el cumplimiento de 
Comité de Erradicación del Trabajo Infantil, lo establecido en el Código del Menor y en el 
promoverá la erradicación del trabajo infantil y Conpes del Menor Infractor y Contraventor, 
la protección del menor trabajador. 	. en lo referente a la Cofinanciación. 

Construcción del modelo búsqueda activa de 
niños en.alto riesgo. 
Proyecto de sensibilización. de empleados y 

trabajadores. 	 ' 

4. Desarrollo Institucional Descentralización centros zonales y adecuación Reducción en 1% la evasión y elusión: 
física. Insuficiente crecimiento del recaudo para 

- -1997 y 1998. Cofinanciación, contratación y . 	. 
ejecución de recursos con los entes territoriales - 

para el desarrollo de proyectos. - 

Brindar asistencia técnica para el mejoramiento - 	 _ 	 \ 
de la gestión. - 

5. Pacto por la infancia 	 - 	• Mayor cubrimiento en las campañas de promo- Lograr mayor cumplimiento en las regiones de 
ción, divulgación y movilización a todos los, acuerdo con los establecido en el pacto Nacio- 
niveles. nal a Favor de la Infancia. 
Fortalecer. los recursos qué los territorios y: el 
nivel nacional destinan para atender a la población` 

Empleo 	 - Apoyar y aumentar los niveles de capacitación y : Cumplir -los compromisos. de la cumbre de 
1. Meta global Plan de Empleo- 	- de intermediación laboral para lograr aumentos empleo: crear 120.000 nuevos empleos pro- 

en la productividad y disminuciones en la tasa de ductivos entre junio de 1997 y diciembre de 
desempleo. 1998. 

2. Capacitación e Intermediáción laboral Alcanzar una reestructuración en materia - 	. 	' 

operativa y administrativa que permita ampliar - Distribuir los recursos a los centros del Sena de 
la cobertura y mejorarla calidad de los cursos de acuerdo con el número de alumnos capacita- 

-la modalidad técnica y tecnológica. La dos en cada- uno de ellos. 
intermediación laboral debe mejorar para au- - 

mentar la calificación de los desempleados. Lo- .Capacitar 18.000 desempleados pobres que se 

grar una mayor articulación entre los programas hayan inscrito en los centros de información 

de capacitación y,los de intermediación. Mejo- Para el empleo y darles apoyo de sostenimiento 

rar la pertinencia de la información. a los de-los estratos .1 y 2. 
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ÁREA Y TEMA DESAFIOS COMPROMISOS 

Liderar la consolidación del Sistema de Forma- 
ción Nacional. Modernizar. programas de for- 
maciónpara que garanticen calidad, oportuni- 
dad y costos racionales. 	. 

3. Revivir 	 . 	' Con los recursos que tienen actualmente nó se Se deben estudiar opciones para financiar el 
alcanza a cubrirla población afiliada actualmen- programas hasta diciembre de 1997. 
te durante 1997. 

4. Plan de empleo urbano La restricción presupuestal impide que se au- Atender proyectos en los diferentes municipios 
mente el número de,proyectos de generación de mayores de 20.000 habitantes, de tal manera 
empleo en los diferentes municipios. que -se asegure un pago de jornales por lo 

menos igual al del año anterior. 

5. Fondo de "solidaridad pensional La adición presupuestal aprobada por el Minis- Los Ministerios de Trabajo y Hacienda deben 
terio de Hacienda alcanza a cubrir los costos del conciliar el valor de la adición final para 1997. 
Fondo sólo hasta mediados de octubre. 

Vivienda 
1: Eficiencia y efectividad en la administración Racionalizar los saldos de recursos para subsi- Administrar los recursos del presupuesto inicial 
del subsidio familiar de vivienda 	- dios de fiduciarias. de inversión de 1997 por el Ínurbe, a través de 

Fiduciarias, haciendo coincidir el ritmo de des- 
embolsos a la programación del PAC, con el 
ritmo de pagos por anticipo' y total de subsidio.. 

Hacer coincidirla asignación del subsidio fami- Administrar los recursos - de la adición 
liar de vivienda con el pago anticipado y total de presupuestal Inurbe para el programa de Gene- 
subsidio. ración de Empleo, adoptando los procedimien- 

tos que permitan el desembolso de los recursos 
sigla intermediación de fiduciarias. 

Mantener un ritmo creciente de pagodel subsi- Manejar eficientemente el problema de lascolo- 
dio de vivienda de interés social y garantizar la caciones de los recursos de dudoso recaudo 
liquidez.para el desembolso del subsidio. utilizados en cooperativas y garantizarla dispo= 

nibilidad de recursos para el pago de los subsi- 
dios. 	 - 	 - 

2. Participación privada Mejorar las condiciones para la participación Suscribir y poner en marcha acuerdos regiona- 
privada en los programas de vivienda de interés les de productividad y competitividad sectorial. 
social. 	- • Hacer propuestas para la actualización de las 
Propiciar el desarrollo tecnológico e_industrial normas técnicas del sector y la creación de 
del sector de la construcción infraestructura de certificación dé conformidad 

con normas. 

3. Participación municipal Aplicar, en la inversión de los recursos raciona- Ampliar las líneas PYMES y Finúrbano para 
les para vivienda correspondientes al Plan de modernización de equipas de la vivienda de 
Empleo, los principios de concurrencia, comple- - interés social. 	- 
meñtariedad y subsidiariedad con. el objeto de Expedir el Decreto reglamentario dé la Ley 31  de 
comprometer losmunicipios yentidades priva- 1991 que establezca la participación de los - 
das para garantizar la disponibilidad de tierra, .municipios y sus empresas de servicios públicos. 
servicios públicos, .ahorro,, subsidio, y crédito en programas de vivienda de interés social. En 
para vivienda de interés social.- 	- 	- los acuerdos de competitividad con los municipios 	. 	• 

integrar -lqs -componentes -.de agua, vivienda y 
tierras én sus planes de ordenamiento -territorial. 

Ampliar la base, de recursos para subsidio fami- Incorporar al proyecto de -ley que crea el fondo 
liar de vivienda, con-recursos municipales, per- de Solidaridad de Vivienda de Interés Social, 
mitiendo - mayor disponibilidad de subsidio y normas que-  canalicen obligatoriamente recur- 
eficiencia en su administración. 	- 	- sos municipales para subsidio familiar de vivien- 
Adoptar planes municipales de vivienda de inte- da. 	 _ 

- rés social en los planes de Ordenamiento Terri- - Invertir recursos nacionales p'ará subsidio fami- 
torial, dando aplicabilidad a la nueva Ley de liar de vivienda en la generación y conservación 
Desarrollo Territorial. 	 . - de empleo, permitiendo que se premie el esfuer- 

zo municipal. 
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ARFA Y TEMA DESAFIOS COMPROMISOS 

Agua y saneamiento ambiental 
1. Proyectos de preinversión Garantizar que los-proyectos de preinversióñ se Definir las estrategias en el marco del docu- 

materialicen en proyectos de inversión. 	• mento de política financiera del sector. 
Establecer el marco de actuación para la l dife- - 

rentes entidades que financian la preinversión 
del sector. • - 

2. Ampliación de coberturas y mejoramiento , 
de la calidad Diseñar y poner en marcha un esquema de Informes de evaluación de las. 32 capitales de 

seguimiento y evaluación del impacto físico de departamento acorde con la metodología desa-  
los proyectos sectoriales. rrollada por el ,DNP, MDE y. la Consejería 

Presidencial, para la Política Social. 
Transferir a las UDECOS la metodología- de 
seguimiento y evaluación aplicada en 330 pró- 
yectos del FIU para contar con información de 
impacto. 

Asegurar  los recursos de cofinanciación Agilizar el desembolso de los recursos para. 
apalanquen recursos de crédito y contrapartida garantizar que se realicen las obras contratadas 
local que permitan promover proyectos integra- y sé cumplan las metas. 
les de gran impacto en el mejoramiento de la Presentar los programas departamentales para 
calidad, reducción de pérdidas y ampliación de la optimización de las plantas de tratamiento de 
coberturas. 	 . 	- agua para consumo humano e implementar el,  

programa dé control de pérdidas desarrollado 
por el MDE. 	 • 

3. Sistema de información - 	 . Diseñare implementar el sistema de información " Implantación del SIAS, en las entidades del 
_ sectorial y realización del inventario sanitario orden nacional y presentación de resultados del 

nacional que-permita contar con información de ' inventario sanitario correspondiente a las cabe- 
las empresas prestadoras de los servicios públi- ceras municipales de-los 1052 municipios. 
cos de acueducto, alcantarillado y aseo. 

• 4. 	Regulación Ajustar la metodología de preparación, presen- Diseño y aprobación de la reglamentación ne- 
tación, evaluación, aprobación de-los Planes de cesaria, antes de agosto de 1998. 
Gestión y resultados para que sirvan de instru- - 

mento de planeación y gestión, a las entidades 
prestadórás. 
Diseñar e implementar un marco regulatorio 
para los servicios de acueducto y alcantarillado - 
que-conduzca a las empresas hacia la eficiencia - 

e incentivar la vinculación del sector privado a la 
gestión,e inversión. - . 

Grupos étnicos indígenas Divulgación einstrumentalizacióndeldocumento Número de talleres por zonas Corpes a cargo 
1. Diversificación cultural e institucional Conpes. de.la DGAI, dirigido a funcionarios. 

Resistencia de las instituciones públicas de dife- Adecuación programa' DRI, para apoyo de 
rente nivel a la adecuación institucional: planes dé vida de los pueblos indígenas. 
Inexistencia.de indicadores de evaluación de la . Constitución y funcionamiento de dos comités. 
adecuación institucional. 	- inetrinstitucionales en dos zonas Corpes. 

Construir indicadores de logros que midan la 
adecuación interinstitucional DGAI. 

2. Consulta a los 'pueblos indígenas en las Inexistencia de criterios unificados de las entida- " • Elaboración de propuestas de reglamentación 
medidas administrativas y legislativas que los des estatales sobre el tema. de las consultas para ser' estudiadas con "las 
afecten y en los proyectos de explotación de ' instituciones nacionales afectadas. . 

recursos naturales en territorios indígenas Inexistencia de instrumentos legislativos y re- Elaboración de "proyecto de ley que regule las 
glamentarios que regulen la materia. consultas en lo que se refiere a las medidas 

legislativas. 	 . 

3. Apoyo a los sistemas sociales, económicos, Ampliar base de datos con base de datos de 80 Coordinación de las consultas y sistematiza- 
culturales y políticos del los P.I., adecuación y PI 	 , ción de resultados DGAI. 
mejoramiento de sus articulaciones con la 
sociedad nacional 
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AREA Y TEMA DESAFIOS COMPROMISOS 

- materia agraria 	 " Falta de recurso humano capacitado para . la - Adquisición de-`600-mejoras,:de colonos, com, 
realización de estudios para la constitución de pra de 16.000 - hectáreas _ y creación de 54 
resguardos:., ; resguardos.. 

-Educación 	 - Falta de recurso humano indígena docente capa- - Capacitación de 1700 docentes indígenas y: 
citado, falta de resultados de evaluación y seg'ui- concluir con el seguimiento y evaluación de la 
miento de la educación contratada educación contratada. Mineducación. 

-Salud Ampliar cobertura (régimen subsidiado) Ausen- Propuesta de reforma al , código  del menor. 

-Menor indígena cia de reconocimiento legal del derecho dé fami-  ICBF-DGAI. 

lia indígena. 
4. Jurisdicción especial indígena Inexistencia de instrumento legal que le permita Elaboración de propuestas de reglamentación 

;coordinarse con la jurisdiccción ordiiiária.-  del artículo 246 del C.P. Consulta de las pro- 
puestas. a los pueblos indígenas. Elaboración 
de un proyecto para ser presentado al congreso 
de la República'. 

Desconocimiento de las autoridades judiciales Publicación de las memorias del seminario 
de los sistemas del ejercicio de las funciones sobre jurisdicción especial indígena realizado 
jurisdiccionales de.  los pueblos indígenas.  en Popayán. 

5. Protección, . promoción y defensa de los Ausencia de una política especial en lo relacio-  Secretaria técnica de la comisión de Derechos 
derechos humanos de los P.I. nadó con la afectación de la violencia y conflic-.- Humanos. Decreto 1396. Llevar adelante las 

tos regionales (Urabá, Risaralda, Cauca). iniciativas de. las 3 subcomisiones. 

6. Participación en los ingresos corrientes de la Adicionar los nuevos resguardos que constituya Presentación de la liquidación de resguardos 
Nación 	. el Incora en el período comprendido-entre julio' indígenas, para seraprobados por -el Conpes, 

de 1997 a junio de 1998, para que reciban , vigencia 1998, e incorporación al sistema de 
recursos en la vigencia 1999. 	- transferencias, para- la vigencia de 1999: Los 

resguardos • constituidos' antes del 30 de junio, 
de. 1998, de conformidad con ló 'establecido 
por la ley. 

Negiltudes Mejoramiento de la Calidad de. la educación En capacitación cubrir los departamentos del 
1. 

	
Apoyo 	a 	procesos 	de ' desarrollo 	básica. El programa de capacitación a educado- Andén Pacífico, alcanzar el 100% de las publi- 

socioeconómico Educación - 	res solo_ se ha adelantado en el Chocó como caciones. 	 - 

innovacion pedagógica, solo se cuenta con los,- 
intentos en etnoeducación. Lo publicado res-' 
pónde a folletos qué cumplen con un 50% de lo - 

programado. 
Creación de la cátedra de estudios afrócó- l Agilizar la discusión en las Comunidades ne- 
lombiános: gras en el término de 45,  días. 	- 

La propuesta de cátedra fue elaborada por la 

Comisión Pedagógica y se encuentra en la etapa 
de socialización- con las comunidades de base. 
Formulación de política de etnoeducación; crea= Asignar presupuesto requerido para su funcio- 
ción y funcionamiento de la Comisión Pedagó- . namiento. 
gica de Comunidades Negras. 
-Créditos subsidiados a estudiantes de comuni- 
dades negras. La comisión funcionó con regula- 
ridad en el período de-  1996. -Para 1997. 'su,  - 

- presupuesto fue recortado en un' 100%. , 	" 	- 

El Fondo desde su inició funcionó. mal por su 
Extender en 1998 a las principales-úniversida- exiguo presupuesto y falta de, coordinación . 	 -  
des del país. interinstitucional. 

Proyecciónyfirma de acuerdos conUniversidadesz 
públicas que faciliten el _acceso a estudiantes 
afrocolombianos a la fecha se han adelantado 
gestiones con' la universidad nacional. 

Salud Afiliación 	al ..-  régimen _ subsidiado- 	-e Coordinar acciones para cubrir el 23%afinales 
implementación de PAB y los POS. .. de 1997 y 45%-a 1998. 

= Territorio y recursos naturales - 	- 	.Programámasivodetitulacióndetierrasacomunida-  Convocatoria a las -comunidades negras .para 
des negras. El programa ha adolecido de los recursos que se pronuncien. 
y la coordinación interinstitucional requerida: 
Reglamentación. de .la Ley -70. Cap-  IV y V.
Exigen que primero se consolide el proceso de 

' 
ConcreciónesfuerzosMineralcoyMinambiente 

titulación,cDlectiva.- para final de 1997. 	- 
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Participación Desarrollo mecanismos de asistencia técnica a la Asignación de presupuesto. 	- 

pequeña y mediana minería. 
Las comisiones consultivas, departamentales en 
este año no han sesionado en ninguna oportuni- " , 	 - 

dad, por falta de presupuesto. Con iniciativas - 

locales se han creado alguñas oficinas pero las - 	 - 	- 	- 

metas están lejos de ser cumplidas. - 

Gasto rural 1. Vivienda rural -Desarrollar políticás y planes de vivienda acorde Evaluarla intégralidad en la solucióndel hábitát 
con las caractérísticas sociales y culturales de los Garantizar la sóstenibilidad de los sistemas 
diferentes grupos étnicos que conforman la so- construidos. 
ciedad rural. Alcanzar igualdad de oportunidades para hom- 

bres y mujeres en el acceso y toma de decisio- 
nes de los diferentes servicios y recursos del 
programa.. 	 - 	- 

2. Plan de Generación de empleo rural , Promover la organización productiva y comuni- -Fortalecer los proyectos desarrollados y dejar 
tária alrededor de los proyectos de generación en funcionamiento un tipo de forma asociativa 
de empleo. Incidir en el fortalecimiento de los a partir de los grupos beneficiarios. Propiciar 
factores productivos y del empleó en zonas que al menos el 30% de los proyectos estén 
rurales, a partir de la complementariedad de la dirigidos o ejecutados por grupos organizados 
oferta estructural del sector con los proyectos de mujeres. 	 - 

del programa. 
Beneficiar y fortalecer el componente -mujer 
rural. 	- 	 - 

3. Reforma agraria Lograr una mayor y más eficiente redistribución Formular 250 programas municipales de refor- 
Redistribución de tierras de la tierra :a'través del proceso de descentraliza- ma agraria. 	' 

ción que ha reglamentado el Incora mediante los - 	. 	'• 

Acuerdos 05 y 17 de 1996. 	" - 	' 

Titulación de tierras baldías Conseguir la titulación de las tierras baldías para Lograr el despegue y desarrollo del programa 
los colonos qué las exploten adecuadamente. titular de la Presidencia. 

Constitución de zonas de reserva campesina Constituir las ZRC necesarias. Constituir. 10 ZRC. 

Red de Solidaridad Social 

1. Plan de empleo, urbano La re'stricción presupuestal impide que se Focalizar la atención en aquellos proyectos en- 
aumente el número de proyectos degeneración municipios mayores de 20.000 habitantes'que 
de empleo en los diferentes municipios. ' generen empleos sostenibles. 

2. Plan' de empleo rural Baja "apropiación presupuestal que impide man- ' Se~  prestará asistencia técnica a proyectos ya 
tener coberturas actuales. 	' . 	- identificados que-posibiliten su conversión en 

empresas sostenibles generadoras de empleos 
permanentes. " 	 - 

3. Talentos 	 _ 	' 	- La asignación presupuestal ha sido mínima y Para 1998 se apropiarán más recursos,-de tal 
por tanto la cobertura no ha sido la esperada. manera que se permita dar continuidad. 

4. Revivir 	 ' El-programa está administrado bajo la modali- Ampliar la cobertura hasta 100.000 ancianos. 
dad de pagos fraccionados en dos vigencias lo Reforzar el ..apoyo a los municipios para la 
que dificulta la puntualidad de los giros por su formulación de políticas integrales de atención 
carácter de subsidios mensuales. Las restricció- ala tercera edad, mediante las cuales se logre 
nes 	presupuestales 	dificultan. 	nuevas'- ampliar la cobertura 'y darle pertinencia e 
cofinanciaciones. integralidad al programa. 

5. Subsidio escolar " Se debe sincronizar el desembolso de los recur- Articular este programa a los planes municipa- 
sos de la Nación con el calendario escolar. 	- les educativos, utilizando lá cofinanciación de 

la Nación como un estímulo para que.lós mu- 
nicipios asuman la educación básica como prio- 
ridad de desarrollo. 	- 

6. Bono alimentario 	- 	- 'Baja asignación presupuestal: Se buscará un mayor compromiso de-los muni- 
cipios para fortalecer los planes integrales de la 

_ atención nutricional de los menores de las 
zonas rurales. Se -flexibilizará la utilización de 
estos recursos para su utilización en soluciones 
nutricionales, diferentes de la entrega directa 
de alimentos. 	" 
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7. Vivienda urbana Las dificultades administrativas y operativas de La RED junto con el BID se han propuesto 
la entidad administradora del subsidio han impe- apoyarla modernización de la entidad para que 
dido ofrecer una mayor eficiencia en la ejecución pueda cumplir con la función administradora 
de los recursos. del subsidio de interés social. 

8. Vivienda rural Los recursos de contrapartida para inversión de Se debe disponer de los recursos suficientes. par 
las entidades territoriales se agotaron y no han finalizar, por lo menos, las obras iniciales 
recibido los pagos de la Nación para lacontinua- estimular la sostenibilidad de las inverciones. 
ción de las obras. Za 

Empleo 
Uno de los factores negativos del período ha 

sido el comportamiento global del empleo. La 
tasa de crecimiento del-  empleo total fue 2.2% 
entre septiembre de 1994 y el mismo mes de 
1995 y de menos 0.8% para igual período en 
1995-1996. Esto significa que entre septiembre 
de 1994 y el mismo mes de 1996 se crearon 206 
mil empleos, cuando, para cumplir la meta cuan-
titativa de El Salto Social, debieron crearse 
aproximadamente 800 mil empleos . 

Un factor muy importante en la explicación 
-del aumento en la tasa de desempleo fue la 
disminución en la tasa de crecimiento del PIB de 
5.4% en 1995 a 2.1% en 1996, situación que 
ocasionó un aumento del desempleo cíclico. Sin 
embargo, éste no es el único hecho explicativo 
del mayor desempleo. Otro factor importante en 
el crecimiento del desempleo es el aumento en el 
desajuste entre las características de la oferta y 
la demanda de trabajo. Efectivamente, como 
consecuencia de la apertura económica, se pre-
sentó una mayor demanda por mano de- obra 
calificada y, dada la escasez de este recurso, se 
aumentó el desempleo estructural, elevando el 
desempleo total. Prueba de esto es que la tasa de 
desempleo de los deciles más bajos de la pobla-
ción, que son los que poseen un menor nivel dé 
calificación, aumentó considerablemente más 
que la-de los deciles altos con mayor nivel de 
calificación (cuadro 20). El mayor desajuste 
entre las características de la oferta y de la 
demanda de mano de obra, llevó a ampliar la 
brecha salarial entre los trabajadores calificados 
y los no calificados, que había disminuido desde 
mediados de la década de los setenta¢. 

Microempresas: desarrollo institucional 
El principal desafío para Plan Nacional para 

la Microempresa es alcanzar un mayor desarro-
llo institucional, el cual se encuentra aún reza-
gado con respecto a la necesidad de ampliar 
cobertura y de lograr la integralidad en la aten-
ción. Dicho desarrollo institucional debe apli-
carse desde los niveles de coordinación hasta las 
entidades ejecutoras, considerando la reflexión 
sobre la calidad y oportunidad de los servicios 
ofrecidos. 

Salud: transformación de los subsidios de 
oferta a demanda 

Aunque el avance en el aseguramiento de los 
usuarios de salud ha sido significativo, se han 
presentado situaciones que han dificultado el 
mayor desarrollo de la reforma y que podrían 
comprometer en el futuro las metas programadas. 

Se evidencia resistencia al cambio en actores 
cruciales comprometidos en el nuevo esquema. 

Los directores seccionales de salud mantienen 
un fuerte centralismo departamental, que resulta 
en demoras injustificadas en la transferencia de 
recursos financieros a los municipios. Los direc-
tores de hospitales carecen de elementos técni-
cos para'efectuar adecuadamente la facturación 
de servicios prestados. Durante 1994 y 1995, las 
entidades territoriales no sólo no transformaron 
recurso alguno de oferta hacia demanda, sino 
que utilizaron una buena parte de los que tenían 
esa destinación exclusiva en la financiación del 
funcionamiento de los hospitales públicos. Fue 
sólo a partir de 1996, cuando algunas entidades,  
territoriales iniciaron la conversión de los-recur-
sos de oferta en demanda, aunque en un bajo 
porcentaje. La falta de voluntad , política en 
algunas entidades territoriales, la definición del 
pasivo.prestacional y la responsabilidad en su 
financiación han dificultado la creación de las 
empresas sociales del Estado, ESE. 

Para 1997 y.1998 se prevé que una gran parte 
de las dificultades planteadas se resuelva. Aun-
que los problemas financieros de 1997 llevarán 
a que el ritmo de crecimiento en la afiliación sé 
reduzca, se aspira a que, con los fondos dispo-
nibles y los esperados para 1998, y con mejoras 
en la gestión central y territorial de los recursos, 
se pueda lograr en el próximo año la afiliación al 
régimen subsidiado de 9.5 millones de personas 
(80% de la meta para el cuatrienio). La estrate-
gia para mejorar la gestión de los recursos 
disponibles deberá incluir una aceleración de la 
conversión de los subsidios de oferta a subsidios 
de demanda, y una transformación masiva-de los 
hospitales públicos en Empresas Sociales del 
Estado. Adicionalmente, es necesario darle un 
nuevo impulso a la certificación de los departa-
mentos y municipios para conseguir las metas de 
descentralización previstas en el plan. 

Educación: énfasis en calidad. 
Como se mencionó en el capítulo anterior, 

aunque se registran importantes logros en edu-
cación, algunas áreas del Salto Educativo mues-
tran pobres resultados. No hay avances en la 
ampliación de,la jornada en las escuelas y cole-
gios oficiales y se ha progresado poco en la 
creación de instituciones de educación básica. 
Las pruebas de logro académico no,  se han 
desarrollado como se había previsto-  en el Plan y 
hay un retraso de por lo menos dos años en la 
evaluación de la calidad en áreas clave del currí-
culo. La política de fortalecimiento de las insti-
tuciones escolares sigue enfrentando graves obs-
táculos: fragmentación entre niveles educativos, 
debilidad de los rectores, precaria consolidación 
del gobierno escolar, baja participación de la  

comunidad, y un mínimo control de la. institu-
ción de sus recursos humanos y financieros. La 
política de estímulos'a los docentes se ha queda-
do a media marcha. Como se anotó antes, el 
Gobierno cumplió con las mejoras salariales del 
magisterio, pero éste no sé ha sometido aún al 
proceso de evaluación de los docentes que había 
sido previamente concertado. Igualmente, uno 
de los grandes retos del sector es la reestructu-
ración del esquema de asignación de recursos, la 
cual se ha convertido en un obstáculo para 
alcanzar la meta de la universalización de la 
educación básica y de la mejora de la calidad. 

Participación y equidad para la mujer 
El Salto Social indicó la urgencia de desarro-

llar acciones para disminuir los factores determi- 
nantes de las inequidades que afectan a la mujer 
colombiana. Sin embargo, pese a los progresos 
en la creación de un marco institucional para la 
coordinación de las políticas (La Dirección Na-
cional de Equidad para las Mujeres y la Comi-
sión Asesora) y las acciones puntuales en algu-
nas instituciones, esta importante estrategia del 
Plan ha avanzado muy poco. Hay obstáculos que 
impiden que la perspectiva de género permee la 
gestión estatal. Se evidencia falta de voluntad 
política en Ministerios y. entidades públicas na-
cionales y territoriales. Hay resistencia a afectar 
estructuralmente los procesos de planeación 
central y territorial con la perspectiva de género. 
Existe, finalmente, una deficiente asignación de 
recursos humanos y económicos que impiden el 
desarrollo de planes y programas para mejorar la 
situación de las mujeres. 

Justicia, Derechos Humanos y Seguridad 
Ciudadana 
. Las acciones que la administración ha llevado 
a cabo a lo largo de estos años, particularmente 
la creciente asignación de recursos destinados a 
funcionamiento e inversión, han sido coherentes 
con lo establecido en el Plan de Desarrollo. Sin 
embargo, los indicadores relacionados con estos 
sectores muestran una evolución negativa del 
control de la criminalidad, de las garantías indi-
vidualés y colectivas, y de la impunidad. En 1996 
se registraron 586 -delitos por cada 100.000 
habitantes, cerca a 67 homicidios por cada 
100.000 habitantes, aproximadamente 100.000 
personas desplazadas durante el año, y una 
población interna en las cárceles sin sentencia 

' En 1976 el salario de una persona con universidad 
completa era 205% más alto que el de una persona sin 
estudios, para 1982 esta diferencia se había reducido a 
170% y ya para 1994 había crecido de nuevo a 185%. 

JI'. 
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judicial cercana a las 18.000 personas. Estas 
cifras reflejan un agudo contraste entre el incre- 
mento del, esfuerzo presupuestal del Gobierno 
en estos campos y los resultados obtenidos. Esta 
situación confirma la existencia de graves pro- 
blemas de eficiencia en su gestión, muy proba-
blemente relacionados con deficiencias en la 
definición clara de los resultados esperados. 

Sector productivo 
Ciencia y tecnología: articulación a secto- 

res sociales y productivos. 	 , 
Uno de los desafíos queenfrenta el sistema 

nacional de ciencia y tecnología (SNC&T) es 
lograr un mayor impacto en los sectores pro- 
ductivo y social. Con relación al sector pro-
ductivo, esto puede lograrse mediante su par- 
ticipación más decidida en el SNC&T y, con el 
fortalecimiento de las capacidades tecnológi-
cas del país, particularmente en lo que se 
refiere a la necesidad de formar expertos en 
gestión de la tecnología que presten sus servi-
cios a las empresas'. Para la atención al sector 
productivo es crítica la implementación de la 
Ley 344 -de 1996, que destina el 20% de los 
recursos del Sena, correspondientes a los apor-
tes de nómina, a programas de competitividad 
y desarrollo tecnológico6. 

El compromiso del SNC&T en relación con 
el sector social, se encamina a financiar investi- 
gaciones de gran impacto en áreas como desa- 
rrollo humano y dimensión ética; sistemas polí-
ticos y relaciones de poder; desarrollo regional 
y dinámica social; conflicto, justicia y democra-
cia; identidad cultural; mejoras en la prestación 
de servicios sociales; y, salud pública en general. 

Modernización Empresarial: la prioridad 
es la gestión 

Dentro del marco de la estrategia de 
competitividad, la política industrial se ha desa- 
rrollado a partir de Acuerdos Sectoriales de 
Competitividad (ASC). Este mecanismo de 
concertación ha otorgado importancia a la bús- 
queda de incrementos en la productividad y su 
medición. Para lograr mayores impactos-con la 
ASC es necesario trabajar en su reformulación 
con el. propósito de lograr'una mayor concreción 
de los compromisos a nivel de gobierno, 
gremios y empresas. 

Comercio Exterior: política comercial 
La poca prioridad que se le ha dado a las 

negociaciones internacionales, ha generado una 
falta de consenso interinstitucional para el dise- 
ño e implementación de la política externa, 
afectando no sólo la cohesión del Grupo Andino', 
principal mercado . para las exportaciones no 
tradicionales, sino también, las negociaciones 
que en la actualidad se desarrollan con Mercosur, 
ALCA, Centro América y el Caribe, 
específicamente en el sector agropecuario.' 

Por tanto, es preciso tener en cuenta que la 
internacionalización, basada en una posición 
mucho más 'agresiva de las exportaciones co-
lombianas en los mercados mundiales, objetivo 
fundamental del Plan de Desarrollo, se logrará 
mediante el fortalecimiento de los acuerdos 
subregionales, la suscripción de nuevos acuer-
dos que amplíen la demanda potencial dé pro-
ductos colombianos, y la consolidación de una 
estrategia exportadora$  para impactar procesos 
de reconversión productiva y puesta en marcha 
de otros instrumentos públicos de apoyo al 
desarrollo de actividades competitivas. 

Reforma Agraria 
La reforma agraria presenta un gran rezago 

en el - cumplimiento de las metas del Plan de 
Desarrollo, en parte debido a las restricciones 
presupuestales, y ala dificultad de adaptación 
del -Incora al nuevo esquema participativo y 
autónomo de los beneficiarios. Para atacar estas 
debilidades, y con el objeto de financiar el pro-
grama integral del mercado de tierras se puso en 
marcha la preparación de un crédito externo con 
el Banco Mundial: Este proceso incluye la ejecu-
ción de proyectos piloto que apliquen de manera 
decisiva las normas expedidas por la Junta Di-
rectiva del Incora para la descentralización de 
los procedimientos y la autonomía de los bene-
ficiarios. Este esquema asegura proyectos pro-
ductivos de mayor calidad, un verdadero com-
promiso de la población beneficiaria y mayor 
transparencia a la selección de los predios nego-
ciados y los subsidios adjudicados. Los proyec-. 
tos piloto ofrecen un conocimiento integral del 
proceso de mercado de tierras, en especial con 
miras a una adecuación institucional del Sistema 
Nacional de Reforma Agraria. 

Infraestructura y Energía: nivel de 
endeudamiento 

Aunque en el sector infraestructura se han 
dado avances significativos, sigue siendo pre-
ocupante 1la situación financiera del sector eléc-
trico. El endeudamiento excesivo que alcanza 
los US$3.965 millones y la magnitud. de las 
garantías otorgadas por la Nación para el desa-
rrollo de este sector por valor de US$6.018 
millones, son un importante riesgo no solo para 
la estabilidad de las,finanzas públicas sino tam-
bién para la sostenibilidad del desarrollo futuro 
del sector. El reto inmediato consiste en la 
vinculación de la gestión e inversión privada en 
empresas como Corelca y sus subsidiarias, y en 
otras empresas de distribución de energía eléc-
trica. Lo anterior, y la limitación del otorgamien-
to de avales de la Nación a nuevos proyectos de 
generación, permitirán la consolidación deLmer-
cado energético nacional y el-  alcance de la 
eficiencia deseada en la prestación de este 
servicio. 

El área de telefonía social también requiere 
atención inmediata ya que la limitada capacidad 
de gestión ha impedido el cumplimiento de las 
metas, retrasando el acceso al servicio de la 
población más aislada. Durante 1995 y 1996, el 
Fondo de Comunicaciones destinó cerca de 
$20.000 millones para la instalación de 57.409 
líneas de carácter social, de las cuales solo se 
instalaron 4.850 líneas. 

Desarrollo sostenible: ajuste institucional 
La gestión ambiental debe constituirse como 

una estrategia intersectorial que provea un mar-
co institucional conducente al desarrollo huma-
no sostenible. Una lenta adecuación institucional, 
así como la ausencia de unidad de criterio en los 
desarrollos normativos necesarios, generan con-
fusión en la gestión que es urgente afrontar. 
Subsisten conflictos de competencias en el nivel 
administrativo y jurisdiccional, debido en parte 
a una distribución territorial que no obedece a 
criterios ambientales. Persisten igualmente va- 
cíos funcionales, normativos y metodológicos 
que hacen difícil las labores de coordinación, 
consulta y concertación. Lo anterior es particu-
larmente visible entre las CAR, las entidades 
territoriales y el Ministerio del Medio Ambiente. 
Se ha presentado también un desmesurado au- 

mento en las responsabilidades del Ministerio en 
la ejecución de componentes definidos por la ley 
como excepcionales, sin que el mismo disponga 
de una infraestructura adecuada. 

Esta lenta consolidación institucional se debe 
en buena medida al desequilibrio que supone 
contar con entidades que, por un lado, presentan 
debilidades internas y desbalances 
presupuestales, y que, por otra parte, tienen 
grandes responsabilidades estratégicas. La 
integralidad y el carácter multidimensional de la 
gestión ambiental pública implica, por el contra-
rio, la articulación continua de los procesos de 
planificación, ejecución y evaluación, en una 
acción concertada entre las instituciones. En el 
Sina, este proceso de articulación es aún preca-
rio, impidiendo lograr una acción conjunta y 
coordinada de los distintos sectores comprome-
tidos en la gestión ambiental. Se tiene así una 
débil participación y aporte de los agentes que 
conforman el Sina, incluyendo a la sociedad 
civil. La incorporación de criterios ambientales 
en la toma de decisiones de los demás sectores 
de la administración pública es escasa. Para ello, 
es fundamental darle mayor espacio al debate 
público en torno al desarrollo sostenible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el desafío 
institucional en el área de desarrollo sostenible 
requiere establecer un rápido proceso de 
formalización del Sina. Se debe impulsar el 
Consejo Nacional Ambiental como máxima ins-
tancia de coordinación pública y privada, 
interinstitucional e intersectorial. El mismo debe 
fortalecerse como espacio de participación para 
recomendar prioridades de gestión ambiental. 
La variable ambiental debe ser incorporada en la 
toma de decisiones sectoriales, y en el desarrollo 
de planes, programas y proyectos a nivel régio-
nal. Así mismo, debe acelerarse la reestructura-
ción del Ministerio del Medio Ambiente, confor-
mar las Unidades de Gestión y poner en marcha 
planes indicativos y de acción como instrumen-
tos que contribuyan a mejorar la eficiencia del 
sector.' 

Descentralizacion: transición 
La consolidación de la descentralización se 

ha visto limitada porque no existe una definición 
clara de responsabilidades en la prestación de los 
servicios entre los diferentes niveles de gobier-
no. Esto origina fragmentación de funciones 

5  Un mecanismo para lograr un mayor impacto en el 
sector productivo está en el rediseño de las modalidades 
financieras que apoyan las actividades tecnológicas de 
las empresas. Es conveniente buscar que Colciencias se 
especialice en las modalidades de cofinanciación y se 
analicen los mecanismos para que otorgue subsidios 
directos a las empresas para actividades de innovación y 
desarrollo tecnológico. 

6  En este sentido, es preciso consolidar la integración 
entre el Sistema de Formación Profesional liderado por 
el Sena y el Sistema Nacional de Innovación liderado por 
Colciencias. 

Que también se ve afectado por factores exógenos, 
pues las acciones de cada miembro han ido en contravía 
del fortalecimiento de la Unión Aduanera: para Perú el 
Grupo Andino no es hoy prioritario, Bolivia negoció 
individualmente con el Mercosur, Colombia y Venezue-
la lo hicieron individualmente con Chile y no es claro que 
el GRAN logre una negociación 4+4 con el Mercosur. 

8  Para tales efectos se requiere, entre otros: i) conso-
lidar las unidades exportadoras para lograr una atención 
integral a los problemas del exportador, y ii) adecuar el 



Años _ 7, ciudades Nacional 
1977 
1978' 0.55 
1984 0.49 
1985 0.50 
1986 . 	0.51 
1987 0.48 
1988 0.49 0.55 
1989 0.49 
1990 0.48 
1991 0.50 0.55' 
1992 0.53 0.56 
1993' 0.53 0.58 
1994 - 0.53 • . 	0.57 

1995 ' 	0.52 0.56 
Fuente: 

Nacional 1978 y 1988, "La pobreza en Colombia",. 
Estudio del Banco Mundial,. 199.1-1995, Grupo de 

Pobreza, DNP.' 

-7 ciudades 1984-1995, Indicadores de Coyuntura 
Económica. Volumen 2 No. 1. (1997). 
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administrativas entre ellos, como también dupli-
cidad en la asignación de recursos en algunos 
casos. 

Por otra parte hace falta compromiso, tanto 
del nivel nacional • en la cesión- de funciones, 
como en los niveles territoriales para asumir las 
responsabilidades. Por ejemplo, el proceso de 
certificación para, el manejo autónomo del situa-
do fiscal a los entes territoriales ha sido lento, 
particularmente en los municipios. 	. 

Existe en todos los órdenes una proliferación 
de normas que dificulta la acción por parte de las 
entidades territoriales y del nivel nacional, que 
tienen que ver con las reglamentaciones-propiás 
de cada. sector. 

Es difícil avanzar hacia una gestión territorial 
orientada a resultados si'no se clarifican las 
responsabilidades y competencias entre los ni-
veles de gobierno, que permitan el equilibrio 
entre competencias asignadas y recursos 
transferidos.  

Gestión pública 
De la evaluación contenida en los capítulos 

anteriores, se concluye que existen importantes 
espaciospara mejorar la.gestión gubernamental 
e incrementar el logro de metas del plan. Para 
este propósito es necesario,  no sólo que las 
entidades adelanten acciones para incrementar 
su eficiencia, sino también para mejorarla coor-
dinación entre los diferentes organismos estata-
les, y generar un contexto más propicio para un 
uso eficiente de los recursos físicos, financieros 
y humanos. 

Las entidades deben hacer un mayor esfuerzo 
individual para mejorarla. calidad de su gestión. 
Una buena gestión pública consiste en lograr 
resultados que respondan á las demandas de la 
población, haciendo uso eficiente de lbs recur-
sos disponibles. Para ello es necesario articular 
los procesos de planeación, presupúestación y 
evaluación con una visión qué oriente la gestión 
ál logro de resultados, en un horizonte de media- 
no y largo plazo. Igualmente, es importante que 
los gestores respondan por sus acciones ante la 
sociedad y sean -premiados por sus realizacio-
nes, -o que, en caso contrario asuman sanciones 
sociales y políticas., 

La administración pública colombiana mani-
fiesta-graves problemas en estas áreas. Muchas 
entidades trabajan sin objetivos claros, no cuen-
tan con una visión ' estratégica de mediano y 
largo plazo y tienen una definición difusa de las 
metas a las que apuntan. Así por ejemplo, aun-
que debe reconocerse la complejidad de las 
responsabilidades que asumen las áreas de De-
fensa, Justicia y Seguridad, los incrementos 
presupuestales de los últimos años no han sido 
vinculados a objetivos y metas claramente defi-
nidas, lo que debe incidir en el hecho de que no. 
se evidencien mejoras importantes en el orden. 
público, la seguridad o la impunidad. 

Así mismo, los incrementos salariales autori-
zados a algunos sectores-en los últimos-años no. 
se han atado a mejoras en la productividad. Ese 
fue el caso del sector educativo, en• 1996. Se 
autorizaron estímulos financieros a 33 mil do-
centes sin asociar estos aumentos a exámenes 
para evaluar, su 'calidad, pasando por alto las 

- recomendaciones del- Salto Educativo. 
La creciente participación de inversionistas 

privados en la financiación de componentes del 
Plan, refuerza la idea de que una mayor inversión 
pública no es la única vía para alcanzar las metas  

previstas. Esta participación, antes exclusiva en 
el campo de infraestructura, -también financia 
ahora iniciativas sociales. El,importante avance 
en las metas de salud- muestra que en ciertos 
casos un diseño institucional acorde con los 
objetivos previstos es tan o más importante que 
mayores recursos públicos. La significativa am-
pliación de la cobertura en esta área se explica en 
buena medida por la participación' de empresas 
particulares promotoras,' de salud estimuladas 
por un favorable marco legal y financiero. ' 

De otra parte, también es necesario hacer un 
-esfuerzo para -mejorar la -coordinación de las 
acciones entre las autoridades centrales y demás 
entidades en términos de planeación, presupuesto 
y ejecución. 

Durante muchos años el país ha privilegiado 
medidas de control del monto del _ gasto en 
detrimento de, los objetivos de priorización' y 
eficiencia, afectando la consistencia estratégica 
en la asignación de recursos y la capacidad de 
acción de las entidades responsables de la ejecu-
ción.'Se han elaborado presupuestos sobre pro-" 
yecciones de ingresos sobrestimadas, provocan-
do continuos recortes y una brecha creciente • ,, 
entre lo presupuestado y la disponibilidad, de 
caja, lo que da lugar a incertidumbre con respec-
to al-flujo de recursos que afecta la estabilidad de 
la gestión y aumenta el costo financiero de los 
proyectos de inversión. A ello se suma la ausen-
cia de criterios específicos de priórización, que 
permitan distribuir estratégicamente los efectos, 
de los recortes._Se estimula también la presión' 
sobre el-'monto del' gasto, en la medida en que la 
inclusión de nuevos programas y proyectos no 
se compensa con la reducción y eliminación de 
otros rubros considerados .menos prioritarios. 

Por otro lado, algunos procesos de la ejecu-
ción presupuestal son demasiado centralizados 
y codirigidos por elMinisterio de Hacienda y el 
DNP. De esta forma, la administración de una 
-entidad enfrenta nó solo incertidumbre sobre el 
flujo de recursos sino también dificultades tales 
como la necesidad de autorización. para realizar 
movimientos presupuestales que deben ser de su 
.competencia. 

Estas limitaciones deben ser superadas sobre 
la base del compromiso de.las diferentes instan-
cias responsables de la gestión, de operar coordi-
nadamente en la consolidación - de' un marco-
financiero e' institucional conducente a la genera-
ción de resultados. Respondiendo a esta :necesi-
dad, este documento propone en la siguiente ., 
sección, un Acuerdo de Eficiencia que le dé forma 
a dicho compromiso y siente las bases de un salto 
cualitativo 'en la gestión pública cuyo resultado 
sea ún mejor cumplimiento del' Salto Social.-  

Pregunta número 8 " 	 . 
-Considerando la política macroeconómica 

¿cuáles son las proyecciones de la Dirección 
Nacional de Planeación en Materia de dar-
cumplimiento a los compromisos del plan de 
desarrollo en materia de- empleo productivo y' 
de redistribución del ingreso? 	 - 

Es imposible el; cumplimiento de' las metas 
fijadas por el Gobierno de crear 1,6 millones de 
empleos' durante el cuatrienio debido a que se 
han combinado múltiples fuerzas recesivas que 
han disminuido considerablemente la demanda' 
por fuerza de trabajo. 

a) Entre 1990'y 1994 se presentó un fuerte 
crecimiento de la demanda privada que impidió 
que los efectos de la apertura - económica se  

hicieran sentir sobre el empleo. Este auge de la 
demanda privada ha terminado y los efectos de 
la apertura empiezan a sentirse en algunos sec-
tores industriales;. 

b) Se han presentado altas tasas de interés; 
c) Se preseñtó una fuerte crisis en el sector de 

la construcción, sector que en los primeros _. 
cuatro años de la década había generado aproxi-
madamente el 40% de los nuevos empleos urba-
nos y que daba ocupación a-la mano de obra de 
bajo nivel de calificación; 

d) Se ha venido adelantando un ajuste ético;. • 
e) Se presentó una crisis fuerte de la econo- , -

mía Venezolana afectando fuertemente nuestras 
exportaciones, ya que Venezuela es el segundo 
importador de nuestros productos; 

__f) Se presentó tina 'fuerte .crisis en el sector• 
cafetero. que afectó: fuertemente el empleo en 
dichas regiones; 
- g) Aumentó.la incertidumbre que enrareció el 

clima de inversión; 
h) Se presentó una revaluación de la tasa de' 

cambio afectando fuertemente la competitividad ' 
de nuestra -industria; 

•1) Se ha' presentado un ajuste en el mercado 
laboral que ha llevado a sustituir mano de obra 
por capital. En primer lugar, un fuerte incremen-
to de los costos salariales y de los salarios reales 
para todos los trabajadores y, en segundo lugar, 
debido --a la apertura económica, se amplió el 
desajuste entre la calificación de la mano de obra 
y -los requerimientos del mercado' aumentando 
mucholos salarios déla mano de obra calificada. 

(Anexó 1) 
De otra parte yen relación con la,concentra-

ción del ingresó, rnedida a través del' Índice 
GINI, se vienen dando a partir de 1993 reduc-
ciones-sostenidas, que aunque de relativamente -
poca significancia, son indicativo de mejorasen 
la distribución del ingreso.- Situación que a me-
diano plazo.tendería a' mejorar, en razón de la 
inversión que se viene realizando en desarrollo 
humano. (Cuadro 9 Gráfico.1) 
Cuadro 9. Colombia: coeficiente de. GINI 

Nacional y 7 ciudades 1978-1995 - 	' 

m 
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Gráfico 1 

Pregunta número 9 

aneación Nacional en materia de avance en 
derechos sociales y en eliminación de la pobre-
za? 

En lo que va de 1994 a 1996, se han tenido 
importantes avances en materia social. Así, el 
gasto social del nivel central se ha incrementado 
en 3 puntos del PIB, pasando de representar el 
12.19 del PIB al 15.5 del PIB en el último año. 
Igualmente, en el presente Gobierno la inversión 
social ha -tenido prioridad frente a otros secto-
res, .pues la participación del sector social ha 
crecido del 46%d en 1994 al '55% en 1996. 
(Gráfico- 2, cuadro 10) 

Gráfico 2 
¿Qué resultados puede entregar al país 

Planeacccci[on nacional en materia de avance 
en derechos sociales y en eliminaci[on de la 
pobreza? 

DOS SALUD SEG. 
CIAL 

EDUCACION 
Y DEPORTE 

VIVIENDA AGUA OTROS TOTAL 
G. SOCIAL 

1980 1.17 2.48 • 2.55 ' 	0.68 0.19 0.51 7.58 

1981 1.15 2.80- 2.88 0.92 0.12 0.47 8.34 

1982 1.15 -2.85 3.16 0.81 0.48 0.48 8.93 

1983 1.13 	_ 2.97 3.34 1.22 0.38 0.57 9.61 

1984 1.14 2.92 3.44 1.26 - 0.46 0.58 9.80 

1986 1.02 2.71 2.92 0.68 0.36 0.68 8.37 

1987 117 • 2.68 2.57 0.79 0.29 0.71 8.21 

1988. 1.11 2.68 2.59 0.77 - 0.35 0.75 	, 8.25 

1989 1.30 2.87 2.80 0.77 0.47 0.76 8.97 

1990 1.26 3.26 .2 2.52 0.53 0.09 1.57 9.23 

1991 1.23 3.21 2.56 0.55 0.18 1.65 9.38 

1992 1.29 3.19 3.45 0.44 0.25 1.78 10.40 

1993- 1.46 3.41 ' 3.20 0.32 0.25 1.76 10.40 

1994 - 	1.87 4.83 3.15 0.39 0.25 1.69 12.18 

1995 2.16 	_ 5.37 3.78. 0.56 0.35 1.49 13.71 

1996 - 2.65 	- 6.16 4.26 0.51 0.40 1.58 15.56 
(1) Gastos + reservasFuente: 
DNP-UDS-DIOGS-SISDs 
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Cuadro 10. Gasto Social(1) por sectores con relación al PIB 1980 - 1996 
(aportes directos de la Nación y recursos propios de las entidades) 

Gráfico 2 

EVOLUCION DEL GASTO SOCIAL FRENTE AL PIB COLOMBIA  

1980-1996 
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En este sentido, eFénfasis que ha puesto el 
Gobierno en la política social y por ende en la 
eliminación de - la pobreza' y la búsqueda de- 
consolidación de los derechos sociales, ha per-
mitido alcanzar una disminución del porcentaje 
de personas con Necesidades Básicas Insatisfe-
chas (NBI) del 21.1% en 1993 al 19.3% en 
1995, ló cual es indicativo de que las carencias 
que tienen los hogares en ciertos bienes y servi- - 
cios que se consideran básicos para su subsisten-
cia son cada vez menores. Así mismo, en situa-
ción de indigencia por Línea de pobreza se 
observan reducciones de los porcentajes de po-
blación bajo esta condición, pues del 23.3% en 
1993 se paso al 20.3% en 1995. 

De otra parte, en sectores sociales fundamen-
tales se han logrado avances significativos, así: 

Educación básica. A través de la ampliación 
de la infraestructura escolar, de la entrega de 
subsidios a establecimientos para ampliar cupos, 
y de subsidios a estudiantes pobres, se ha aumen-
tado la cobertura en más de 650 mil cupos. Lo 
que significa que durante la presente administra-
ción se ha incrementádo el 8.3% én la matricula 
de educación básica oficial. (Cuadro 1) 

-Seguridad social en salud y pensiones. En el 
área de salud, en los dos primeros años de su 
ejecución, se ha logrado asegurar a cerca de la 
mitad de la población del país. En el régimen 
subsidiado se han afiliado 5.9 millones de perso-
nas (correspondientes al 49% de la meta pro-
puesta en el cuatrienio), pertenecientes en su 
mayoría a los estratos más pobres de la pobla-
ción. Por su parte, en el régimen contributivo, 
durante este Gobierno, se han afiliado 6.8 millo-
nes de personas, que_ sumadas a los 6.6 millones 
que se encontraban aseguradas antes de la refor-
ma, totalizan 13.4 millones de afiliados a este 
régimen. (Cuadro 2) 	- - 

En el' área de pensiones, durante el presente 
Gobierno, se ha logrado un aumento significati- 

vo de la cobertura de los cotizantes, de 3.3 
millones en 1994 se paso a 4.7 millones en 1996. 

Niñez. Hasta elmomento se han ampliado las 
coberturas y se han cualificado los servicios 
prestados a través de los programas ,del ICBF. 
En el programa de mejoramiento y apoyo 
alimentario se pasó de cubrir el 60% al 73% de 
los requerimientos nutricionales diarios de los 
niños, se atendieron 85 mil niños campesinos 
con el programa bono alimentario, y 340 mil 
escolares que antes se beneficiaban del refrige-
rio simple se pasaron a la modalidad de refrige- -
rio reforzado, además se dio inicio al programa-
"vaso de leche" con el- cual se atendieron253 mil 
escolares que no recibían ningún otro comple-
mento alimentario. Igualmente, se han venido 
reforzando las acciones para la erradicación del 
trabajo infantil y la protección del menor trabaja-
dor. Así mismo, se- ha trabajado en el anteproyec-
to de reforma al Código del Menor.(Cuadró 3) 

Vivienda social urbana. A diciembre de 1996 
se habían-asignado 224 mil subsidios, cifra que 
representa el 45% de lo previsto en el Plan. Los. 
recursos asignados a estos subsidios han permi-
tido apoyar proyectos en todos los departamen-
tos del país y en 623 municipios: 

De otra parte y a través de la Red de Solida-
ridad Social, se ha logrado una gran cobertura 
territorial ,del país, y cerca de 2.8 millones de 
colombianos que nunca habían recibido ayuda 
estatal se han beneficiado de sus programas. 
Cabe destacar que los programas de vivienda de 
la Red han beneficiado a 420 mil personas, los'de 
empleo a 112 mil, y los' de atención a ancianos 
indigentes (Revivir) a 80 mil. Otros beneficia-
rios han tenido a acceso a programas de apoyo 
alimentario, mejoramiento del entorno, talentos 
deportivos y artísticos, apoyo a madres jefes de 
hogar, etc. 

Pregunta número 10 	 - 
¿Cuálha sido la metodología utilizada para 

poner en marcha el Sistema Nacional de Infor- 
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oración y como se está desarrollando, en fun-
ción de la ejecución del PND?. 

Existen varios sistemas de información desa-
rrollados en el DNP que están relacionados con 
el seguimiento y la evaluación del Plan Nacional 
de Desarrollo. Entre ellos se destaca Sinergia y 
el Banco de proyectos, y otros sistemas como el 
Sistema Integrado de Información Financiera 
(SIIF), el Sistema de Indicadores Sociales, y el 
Sistema de Información sobre Estratificación de 
la Misión Social. 

El sistema de información de Sinergia busca 
hacer públicos los procesos de planeación y 
evaluación desarrollados por las entidades, me-
diante la generación de información sobre los 
resultados de,su gestión. En la actualidad, el 
sistema se encuentra en desarrollo, y el mismo se 
irá ampliando en la medida en que más entidades 
incorporen los procesos de planeación y evalua-
ción propuestos por Sinergia. Con el desarrollo 
de Sinergia, se tendrá información pública per-
tinente sobre la gestión en las entidades, que 
permitirá al mismo tiempo conocer su aporte al 
desarrollo de los programas y proyectos con-
templados en el PND. La herramienta básica que 
se -utiliza en Sinergia es el Plan -indicativo. El 
Plan Indicativo organiza y orienta estratégica-
mente las acciones de una entidad, para alcanzar 
objetivos acordes con sumisión y con el Plan 
Nacional de Desarrollo. La elaboración del Plan 
Indicativo por parte de las entidades implica 
generar un proceso de planeación por resultados, 
y la generación de compromisos claros en térmi-
nos de objetivos e indicadores que miden el 
cumplimiento de esos objetivos. Sinergia también 
busca poner en marcha - Unidades de Gestión. 
Estas se han entendido como instancias que coor-
dinan las acciones de varias entidades que traba-
jan en un mismo objetivo o programa de gobier-
no. Las Unidades de Gestión permiten generar 
procesos conjuntos de planeación y presu/ 
puestación, acción y evaluación en varias entida-
des que se encuentran comprometidas en metas 
comunes. Un tercer aspecto del trabajo de Siner-
gia es el relacionado con el análisis institucional. 
Para lograr mejoras en la gestión pública en el 
país, a la vez que generar cambios en el nivel de 
las entidades se requieren transformaciones en el 
contexto en -que las mismas operan. La genera-
ción-de información sobre el marco institucional 
de la gestión, se convierte así en un elemento 
importante en el trabajo de Sinergia. 	- 

El Banco Nacional de Proyectos de Inversión 
'(BPIN) nace en el contexto de la constitución 
anterior, y es creado con el interés de contribuir 
a una mejor asignación de los recursos de inver-
sión mediante el uso de la evaluación social de 
proyectos y su vinculación a la asignación de 
recursos. El BPIN cuenta con una base de datos 
que incluye todos los proyectos de inversión en 
donde participan recursos de la nación-.. 

Teniendo como meta la conformación de un 
sistema integral de información sobre la gestión, 
se está diseñando la integración del BPIN y el 
SIIF al sistema de información de Sinergia, para 
proveer el conocimiento necesario para mejorar 
la toma de decisiones estratégicas en el gobierno. 

.Pregunta número 11 
¿Qué indicadores están siendo utilizados 

para medir el impacto de los logros y de los no 
cumplimientos del Plan Nacional de Desarrollo? 

El Departamento Nacional de Planeación 
tiene a su cargo la definición de políticas secto-
riales, de acuerdo con los programas y metas 
fijadas por el Plan Nacional de Desarrollo. Esta 
labor es realizada mediante la elaboración de 
documentos Conpes. Los _mismos, además de 
presentar las líneas de política correspondientes 
a cada sector, definen los indicadores y las 
formas de evaluación que deben ser utilizados. 

El tipo de indicadores que son usados en la, 
actualidad para realizar la labor de seguimiento 
del Plan -Nacional de Desarrollo, son los 
indicadores de resultados. El DNP ha realizado 
un esfuerzo por abandonar los indicadores que' 
se centran en los procesos de las entidades o su 
ejecución presupuestal, para concentrarse en el 
desarrollo de indicadores de resultados, que se 
adecuen al seguimiento y evaluación de la ges- --
tión propuestos por Sinergia en términos del 
logro de objetivos y metas. Los indicadores de 
resultados, se concentran así en el estudio del 
impacto de la gestión respecto al logro de metas 
físicas, variables macroeconómicas, beneficia-
rios y productos específicos, y cambio en las 
condiciones socioeconómicas. Cabe anotar que 
es necesario un desarrollo mayor -de los 
indicadores de impacto, explicado en parte por 
la carencia de información pertinente que permi-
ta su elaboración. El DNP ha realizado esfuer-
zos hacia la mejora de ese tipo de indicadores. 

- El Departamento Nacional de Planeación ha 
realizado también un seguimiento anual del Plan 
Nacional de Desarrollo, presentado mediante la 
publicación de los Balances del PND y sus 
documento Conpes correspondientes. Cabe des-
tacar que para el último informe; se realizó un 
esfuerzo importante por hacer claros los logros 
y desafíos del PND, de acuerdo con 'los'resulta-
dos obtenidos durante el año. De acuerdo con. 
los resultados obtenidos, este documento pre-
senta una propuesta para el logro de - mejores 
resultados en la gestión, el Acuerdo de Eficien-
cia. El mismo es una muestra de que es posible 
.retroalimentar la planeación y la presupuestación 
a partir de la realización de procesos evaluativos 
coherentes y claros, y el uso adecuado de 
indicadores de resultados. 

Pregunta número 12 
¿ Qué tipos de relación y de mecanismos que 

la permitan, existen entre las políticas macro y 
sectoriales de largo plazo orientados al 'logro 
de la equidad y la justicia social y los progra-
mas específicos para poblaciones vulnerables? 

"El Salto Social' se fundamenta en un mode-
lo .de desarrollo en el cual la política social -se 
asocia a los avances en materia económica para 
beneficio del conjunto de la población, en espe-
cial de sectores que hasta el momento han estado 
marginados de los avances socioeconómicos. 
Así, las políticas macro de este modelo buscan 
un desarrollo integral del país que irradie avan-
ces en materia de desarrollo social, - en 
competitividad, en materia ambiental, y en 
desarrollo institucional.. 

Específicamente las políticas sectoriales en el 
campo de los social; en especial las relacionadas 
con educación, salud, nutrición, son parte fun-
damental de la creación de condiciones para el 
fortalecimiento del capital humano y por-tanto 
del crecimiento económico: Por tal razón, se 
puede afirmar que los esfuerzos que se vienen 
haciendo en materia de ampliación de cobertu-
ras y de mejoramiento de la calidad en los 
servicios sociales básicos van a contribuir en el 
largo_ plazo al desarrollo general' del país. 

Lo anterior esta directamente relacionado 
con la búsqueda de la equidad y de la justicia _ 
social, puesto que en la implementación de la 
política social se tiene .como uno de los criterios 
básicos la equidad y la solidaridad, a través de las -
cuales las poblaciones pobres y vulnerables po-
drán acceder a aquellos bienes fundamentales 
que son esenciales para su bienestar y participa-
ción en la vida democrática. 

Pregunta número 13 

A - través de qué -mecanismos han venido 
funcionando los fondos de cofinanciación y 
cuáles -han sido los porcentajes de.las asigna-
ciones presupuestales de acuerdo a las regio-
nes?Logros obtenidos en sus diferentes niveles. 

Mecanismos de acceso a los recursos" de 
cofinanciación 

1. Categorización de los municipios 

El modelo de categorización de municipios, 
elaborado en el contexto del Sistema Nacional de 
Cofinanciación, se diseñó con el propósito de 
identificar los niveles de desarrollo y necesidades 
de los municipios, de tal forma que cada munici-
pio sea cofinanciado en proporción inversa a su 
nivel de desarrollo. 

El modelo de categorización del S.N.C. clasi-
fica a los municipios en grupos homogéneos,"de 
acuerdo al indicador "Indice de Desarrollo Muni-
cipal" construido para tal efecto. Dicho indica-
dor, es el resultado de la interacción de diez (10) 
variables sociales y cuatro (4) variables financie-
ras que reflejan, por un lado, las necesidades de -
inversión social y, por otro, la capacidad del. 
municipio para satisfacer las necesidades de-su 
población. 	 . - ' 

Es importante destacar que la información 
acerca de dichas variables es tomada de la misma 
fuente y por lo tanto, la clasificación die todos los 
municipios colombianos se realizó con el mismo 
criterio. 	 - 

2. Matrices de Cofinanciación 

Son instrumentos. de focalización, a través de 
los cuales se -detallan los ,programas cofinan/ 
ciables, indicando los rangos de cofinanciación 
para las distintas categorías de municipios. 

Las matrices de cofinanciación permiten diri-
gir los recursos hacia las entidades territoriales 
de mayores necesidades, mediante la definición 
de menores contrapartidas a los municipios más 
pobres. 	 . 

3. Cupos indicativos 

1 Los cupos indicativos corresponden al mon-
to máximo de recursos de cofiñanciación asig-
nado a cada departamento o distrito durante una 
vigencia. La asignación de estos cupos se realiza 
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sobre el total de los recursos apropiados para 
cada Fondo de Cofinanciación, teniendo en cuen-
ta criterios generales comunes a los Fondos y 
criterios sectoriales definidos específicamente, 
para cada uno. 

4. Metodologías sectoriales 

Las metodologías sectoriales son una herrar 
mienta diseñada por el Banco de Proyectos de 
Inversión Nacional -BPIN- del DNP, con el 
propósito de establecer una guía para la fórmu-
lación y evaluación de estudios de preinversión, 
a través de cada una de las etapas del proyecto. 

Asignación presupuestal por. regiones 
El Sistema Nacional de Cofinanciación eje-

cutó en 1996 $763.499 millones, lo que repre-
senta un incremento de 51.3% respecto a los 
recursos ejecutados en 1995 ($504.666 millo-
nes). Estos recursos corresponden a 0.83% del 
PIB y a .12% del total de la inversión de la 
Nación, en el mismo año. A su vez, equivalen a 
7.2% de la participación en los ingresos corrien-
tes de la Nación (PICN) y a 61% de las partici-
paciones de forzosa inversión. 

El 29.36% de estos recursos llegó a la Región 
de Occidente; a la Región Centro Oriente llegó 
el 28.55% y el 25.48%' se distribuyó en la Región 
Costa Atlánticá.9  

A las Regiones Orinoquía y Amazonía se les 
asignó 9.78% del total de los recursos (6.67% y 
3.1% respectivamente), y el 6.84% restante se 
comprometió en proyectos del Nivel Nacional. 

- Logros del Sistema Nacional de 
Cofinanciación 

Durante 1996, se adelantaron acciones orien-
tadas a solucionar los problemas que, en el año 
95, limitaron el funcionamiento'del S.Ñ.C. Los 
logros alcanzados como resultado del fortaleci-
miento del Sistema fueron consignados en el 
documento Conpes 2865, y se transcriben a 
continuacióíi. 

1. El Gobierno Nacional, a través del Decre-
to-ley 2150 de 1995 sustituyó el Comité 
Interfondos por el Comité Nacional de 
Cofinanciación C.N.C.IO. El C.N.C. sesionó 
periódicamente durante 1996, y como resultado 
de sus deliberaciones se han emitido nueve (9) 
acuerdos orientados a unificar y fortalecer los 
procedimientos del Sistema. 

2. El Sistema estableció un cronograma ge-
neral unificado sobre recepción y aprobación de 
proyectos, firma dé convenios y reasignación de 
cupos indicativos. 

3. El Sistema avanzó, durante 1996, en la 
simplificación y unificación de los requisitos 
exigidos, tanto para la presentación dé proyec-
tos como para la contratación de los recursos de 
cofinanciación. 

4. El Sistema unificó los criterios para la 
distribución de recursos y disminuyó el número 
de programas de los Fondos, ubicando aquellos 
prioritarios para la consecución de las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo, de manera que la 
asignación y ejecución de los recursos se realice 
con. criterios estratégicos y no de manera frag- 

mentada. Como consecuencia, para 1996, se 
definieron matrices más claras y simplificadas. 

5. Los Fondos, en coordinación con el D.N.P, 
adelantaron durante 1995 y el primer •semestre 
de 1996, acciones de capacitación y divulgación 
del.S.N'.C., así como de asistencia técnica a las 
entidades territoriales en formulación, viabili-
dad y seguimiento a proyectos y el désarrollo.del 
cronograma general para el Sistema. 

6. El Gobierno Nacional, a través del Decre-
to-ley 2150/95, estableció que las Unidades 
Departamentales de Cofinanciación - Udecó 
emitirían el concepto de viabilidad sobre los 
proyectos presentados por los respectivos mu-
nicipios y por el departamento. 

7. A través del Decreto-ley 2150/95, se defi-
nió la conformación de los Comités Departa-
mentales de Cofinanciación -Codeco-", como 
instancias de concertación del departamento y 
sus,respectivos municipios, con el propósito de 
aprobar recursos a los proyectos viabilizados 
por la Udeco. 

8. Los Fondos de Cofinanciación 'apoyaron el 
,funcionamiento de las Udeco a través_de la trans-
feréncia de $ 3.000 millones que fueron distribui-
dQs en todo el país teniendo en cuenta criterios tales 
como categoría del departamento, número de 
municipios por departamento y número de proyec-
tos contratados por departamento. 

9. El D.N.P,-con el apoyo de los Fondos y el 
Plan Pacífico, y en coordinación con éstos, 
elaboraron y diseñaron el Sistema de Seguir 
miento de los Proyectos de Inversión -SSEPI- a 
través del cual cada entidad territorial, y en 
especial-cada Unidad Departamental y Distrital 
'de Cofinanciación UDECO, podrá realizar el 
monitoreo de los proyectos cofinanciados con 
recursos del Sistema. 

Pregunta número 14 
Frente al aumento de la pobreza en Colom-

bia, producto de una inequitativa distribución 
del ingreso, ¿ qué alternativas de solución y qué 
tipo de políticas plantea la Dirección Nacional 
de Planeación? 

Según las respuestas aportadas a las pregun-
tas 8'y 9, la distribución del ingreso ha tenido una 
leve reducción desde 1993, al igual que la pobre-
za tanto por NBI como por Línea de Pobreza. 
No obstante, y en la medida en que el. país 
requiere de mejorar cada día más la situación de 
la población pobre y hacer más equitativa, la 
distribución del ingreso, el DNP considera que 
hay que fortalecer las acciones requeridas para 
aproximarse al cumplimiento de las metas pre-
vistas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

De lo anterior, se desprende que a nivel de las 
políticas es necesario continuar haciendo énfasis 
en la inversión social, ya que está demostrado el 
carácter altamente .progresivo .que tiene dicha 
inversión en la mejor distribución del ingreso, en 
especial cuando. ésta se dirige prioritariamente a 
atender a los sectores más pobres. En este 
sentido, una de las principales conclusiones del 
estudio hecho por Carlos Eduardo Vélez (DNP: 
Misión Social 1996), muestra que el gasto social  

logra un efecto equitativo sobre la distribución 
del ingreso, produciendo un impacto significati-
vo sobre el bienestar económico de los grupos 
más pobres. 	 . 

De otra parte, dicha inversión social contri-
buye significativamente a la disminución de la 
pobreza por NBI, puesto que de ella deriva una 
mayory mejor provisión de servicios. En cuanto. 
al  mejoramiento de la situación relacionada con 
ingresos, se continuaran haciendo esfuerzos para 
apoyar los programas de empleo, acrecentar la 
competitividad, aumentar la calificación de la 
oferta laboral, fortalecer la microempresa y a los 
sectores de la economía solidaria, _y además 
'apoyar a la población pobre a través de los 
programas de empleo de emergencia. 

Pregunta número 15 
¿Cuáles la política de esa dirección orientada 

.a dar soluciones a la situación de las masa de 
población desplazada en los dos últimos años? 

- Desde el momento en que se formuló el Plan 
Nacional de Desarrollo, el tema del desplaza-
miento forzado ha sido úho de los temas que ha 
preocupado al Gobierno Nacional. Fue así como 
en el' citado Plan se planteó la urgencia de 
estrategias integrales que estuvieran dirigidas de 
manera integral a la asistencia, la prevención y la 
protección. 

En este contexto la Unidad de Justicia y 
Seguridad del DNP en coordinación con la 
Consejería Presidencial para los Derechos Hu-
manos elaboraron el Documento Conpes 2804 
del 13 de septiembre de 1995, denominado 
"Programa Nacional-  de Atención Integral a la 
Población Desplazada por la Violencia". 

En dicho documento, se trazaron como 
objetivos: 

Atender de manera integral a la población 
desplazada' por la violencia para que, en el marco 
del retorno voluntario o el reasentamiento, logre 
su reincorporación a la sociedad. 	' 

Neutralizar y mitigar los efectos de los'proce-
sos y dinámicas de violencia que -provocan el 
desplazamiento, mediante el fortalecimiento del 
desarrollo - integral y sostenible de las zonas 
expulsoras y receptoras, y la promoción y pro-
tección de los derechos humanos y,el derecho 
internacional humanitario. 

9  Ver Anexo No. 1 "Ejecución de los Recursos de 
Cofinanciación por Regiones - Vigencia 1996" 

'o  Este decreto' redujo el número de miembros del 
C.N.C, permitiéndole mayor agilidad en la toma de deci-
siones. En éste tienen participación representantes de los 
Gobernadores y Alcaldes. 

" Con base en lo establecido por el 'Decreto-Ley 
2150/95, el C.N.0 a través del acuerdo No.002 determi-
nó que el CODECO estará conformado por el Goberna- -
dor, tres (3) alcaldes elegidos por ellos mismos, un 
secretario de despacho, dos representantes de las organi-
zaciones comunitarias que representen comunidades 
rurales y urbanas y un representante de los Fondos de 
Cofinanciación, designados por el C.N.C. 



• El Banco Mundial viene apoyando' durante 
los últimos 10 años, con cooperación técnica, el 
diagnóstico y la formulación de programas para 
la búsqueda de una cobertura total de la educa-
ción básica en Colombia, mediante el desarrollo' 
y modernización curricular, dotación de institu- 

12  Conpes 2768, marzo 22 de 1995. , 
13 La CIP es un monto de recursos que asigna 

la fuente para el país anualmente. 
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Las estrategias y programas que se formula-
ron con el fin de afianzar e integrar las acciones 
dirigidas a-atender el fenómeno del desplaza-
miento qué por razones de violencia se está 
dando en el país, son: 

a) Estrategia de prevención. Dirigida a 
neutralizar la acción de los múltiples actores 
de violencia y presentar alternativas eficaces 
de protección a la vidá, la integridad y liber-
tad personales de la población civil respecto 
a las situaciones del conflicto armado y la 
violencia generalizada, con el propósito de 
prevenir el desplazamiento forzado u organi 
zarlo cuando se constituya en una inminente 
necesidad. 

Comprende la puesta en marcha de un Siste-
ma de Información y Alerta Temprana y de 
planes de Respuestas Institucionales; 

b) Estrategia de atención inmediata. Com-
prende la asistencia especial de "emergencia a 
los desplazados, así-como medidas y mecanis-
mos de protección personal y de los bienes 
patrimoniales que han sido abandonados; 

c) Estrategia de consolidación y estabiliza-
ción socioeconómica. Comprende acciones y 
medidas de mediano y largo plazo con el propó-
sito de generar condiciones de sostenibilidad 
económica y social para la población desplaza-
da en el marco del retorno, voluntario o el 
reasentamiento en otras zonas rurales o urba- . 
nas. A través de esta estrategia, se busca el 
acceso directo de la población desplazada a la 
oferta del gobierno en proyectos productivos: 
reforma agraria, microempresa, comercia-
lización de alimentos básico a; atención social: 
educación, salud, vivienda, empleo, atención a 
personas de la tercera edad; etc.; 

d) Estrategia de comunicación, divulgación 
e investigaciones. Tiene como objeto la divul-
gación y difusión del programa, así como la 
sensibilización en tomo a la situación de la 
población desplazada. 

Pregunta número 16 

¿Cuál ha sido la política de la cooperación 
internacional para el logro de la equidad en el 
país? 

En términos de política de cooperación para 
el logro de la equidad en el país, se estableció en 
el documento Conpes Política Nacional de Co-
operación InternacionaP2  el área social como 
prioridad en la consecución de recursos de co-
operación. 

No obstante las acciones encaminadas a la 
búsqueda de más y mejores recursos en el área 
social, vale señalar dos aspectos que vienen 
determinando la tendencia de la cooperación: 
El primero, tiene que ver con el nivel de 
desarrollo económico .y social alcanzado por 
Colombia, que de acuerdo con los parámetros 
de la comunidad internacional cooperante con-
sidera a Colombia como un país de ingreso 
medio, lo cual implica reorientación de recur- 

Durante lo corrido de este Gobierno se han 
obtenido US$ 40.5 millones para el sector social - 
lo cual representa el 26% del total de nuevos 
recursos de cooperación. Esta importante cifra 
ha sido destinada a áreas como la educación, la 
cultura, la salud, la vivienda, la infancia, los 
servicios básicos, la participación y equidad para 
la mujer, la juventud, y el apoyo al fortaleci- 
miento étnico de las minorias. 	. 

Desde la perspectiva de los cooperantes la 
Unicef ha definido un programa que contiene 28 
proyectos de apoyo y fomento al desarrollo de los 
diferentes niveles de educación, con énfasis en la 
universalización de la escuela nueva en zonas 
rurales del país, para lo cual dispuso entre 1995 
y 1996 1.8 millones de dólares. Dentro de este 
monto la Cooperación Internacional a través del 
Unicef, aportó expertos y equipos para la elabo-
ración del material didáctico,' y en especial el 
apoyo del proceso de transferencia de expérieñ-
cias significativas al interior del país. Igualmente 
apoya proyectos de, género en el área materno- 
infantil, y contribuye también al desarrollo de los 
servicios básicos de saneamiento y agua potable' 
en el Chocó, Antioquía y Valle entre otros.  

ciónes educativas y mejoramientos de la educa-
ción secundaria. Con este fin ha complementado 
la cooperación otorgando créditos por un valor 
aproximado de US$3 millones. 

Los proyectos que apoya la Unión Europea 
con cooperación técnica y financiera no reem-
bolsable en el' sector 'social, preferentemente 

• tienen influencia en la región pacífica. Se desta-
can las áreas de Reasentamientos Urbanos en 
Tumáco por un valor de 'US$9.9, Saneamiento 
básico y agua potable por US$9.5 millones. 

Una , de las principales características de la 
cooperación española ha sido su apoyo a los 
proyectos en los cuales tienen prioridad las Co-
munidades Negras e indígenas, principalmente 
en el departamento del Cauca:. Así mismo, 
España apoya proyectos de erradicación del tra-
bajo infantil y disminución de la prostitución del 
menor a través de métodos de escolarización. 
España asignó un valor de US$1.2 millones. 

La cooperación canadiense contribuye al sec-
tór social con el apoyo a proyectos de equidad de 
género, pequeños proyectos productivos y dere-
chos humanos. Canadá aprobó- para este rubro 
durante los últimos 5 años recursos de US$3.5 
millones. 	 - 

El Fondo de Población de las Naciones Uni-
das -UNFPA -, ha liderado acciones y estrategias 
sobre salud sexual reproductiva, desarrollo de la 
población, soporte a la planeación familiar y 
reducción del aborto y la mortalidad materno 
infantil. En la actualidad UNFPA se encuentra en 
proceso de reprogramación y formulación de un 
nuevo ciclo de cooperación para Colombia por 
un valor aproximado de US$3 millones para un 
periodo de cuatro años. En este nuevo ciclo se 
propone apoyar temas como: desplazados, pros-
titúción, sida, salud sexual, equidad de género y 
elaboración de sistemas estadísticos y de infor- 
mación sociodemográfica. 	. 

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD - apoya al Gobierno Colombia-
no para elaborar y facilitar de la ejecución financie-
ra y administrativa de proyectos nacionales que 
están relacionados con la reducción de la pobreza; 
en este sentido el PNUD ha trabajado conjuntamen-
te con la Red de Solidaridad Social y con las 
distintas entidades del orden nacional y territorial. 

El mayor cooperante bilateral en los dos últi-
mos años es Alemania. Apoya-.proyectos en 
áreas sociales tales como integración de la mujer 
al desarrollo, mejoramiento de vivienda en la 
ciudad de Medellín y un programa integral de 
salud y saneamiento, básico en Cúcuta. 

El BID apoya el proyecto capacitación para 
- mujeres jefes de hogar por un valor de US$3.5 
millones. • 

sos hacia otros países coñ menor grado de 
desarrollo. Es así como la Cifra Indicativa 
Programación (CIP)13, ha mostrado una ten-
dencia descendente en este periodo. - 

El segundo aspecto tiene que ver con la polí-
tica interna de los cooperantes, cuyas prioridades 
de apoyo se han reorientado hacia el sector 
productivo y de medio ambiente como son los 
casos de España, Italia y Canadá entre otros. De 
esta manera para el país la consecución de recur-
sos de cooperación internacional para el sector 
social és tendencialmente menos exitosa. 

Pregunta número 17 

• Cuáles son los países cooperantes en materia 
de equidad y superación de,  la pobreza: con que 
tipos de programas, en cuales regiones del país, 
a que tipo de grupo población se dirige, cuantías 
asignadas, tipo de cooperación en cada progra-
ma, que cuantía tiene la deuda del país. 

En el escenario de la cooperación técnica intema-
cional existen cooperantes bilaterales y"multilaterales 
con mayor acción en el frente social. Entre ellos cabe 
señalar a Alemania,_ Canadá, la Unión Europea y el 
Sistema de las Naciones Unidas. 

En la actualidad se están ejecutando 392 
proyectos de cooperación internacional de los 
cuales el 24% (93 proyectos) pertenece directa-
mente al área social. Sin embargo, vale señalar 
que la cooperación técnica tienen. en su gran 
mayoría un componente de equidad que cruza a 
todos los proyectos. 	_- 
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Anexo pregunta 13. 
Ejecución presupuestal 

Departamento . Aporte Fóndos Participación Contrapartida - Nro Proy 

Atlántico 	 - 29.529.927.227 3.87 30.675.702.348 394 

Bolívar 29.598.661.944 - 3.88 15.008.070.848 563 

Cesar 20.934.018.516 2.74 • 14.464.039.659 416 

Córdoba 35.301.853.919. 4.62 13.092.212.543- 462 

Guajira 9.295.483.546 1.22 7.602.373.304 218 

Magdalena 30.423.685.566. 3.98 15.959.009.583 378 

Sucre 29.181.894330; 3.82 13.464.452.719 415 

San Andrés y Providencia« 10.267.448.272 .  1.34 1.560.698.213 60 

Región Costa Atlántica 194.532.973.520 25.48 • 111.826.559.217 2.906 

tioquia 	. 55.552.197.721 	. 7.28 57.668.024.337 1.080 

Caldas 20.698.775.163 2.71 • 11.512.972.301 475 

Cauca 28.233.778.521 3.70 16.093.350.456 614 	• 

Chocó 16.533.559.356 2.17 • 7.750.485.700 381 

Nariño 	• 	- 33.739.302.627 4.42 -" 	19.729.105.145 942 

Quindío 	- 11.469.485.139. 1.50 7.504.022:442 215 

Risaralda 22.506.818.952 2.95-  24:516.483.773 311 

Valle 35.403.153.569 - 	 4.64 • • 25.404.994.737 - . 	724 

Region Occidente 224.137.071.048 29.36 170.179.438.892 4.742 

Santa Fe de Bogotá. D. C.  ," 	35.308.726.607 4.62 • 32.945.001.792 113 

Boyacá 34.938.253.802 4.58 22.887.338.452 1.041 

Cundinamarca 35.406.293.109 4.64 20.879.197.132 776 

Huila 28.915.664.695 3.79' 14.761.100.185 	' 528 

Norte de-Santander 24.591.083.505 3.22 14.506.953.290 640 	• - 

Santandér -31.394.710.196 4.11 26.601.760.044 843 

Tolima 27.410.741.644 - - 339 17028.372.989 686 

Región Centro Oriente 217.965.473.558 28.55 149.6.09.723.883 4.627 

Meta 14.910.105.587 1.95 6.845.304.355 405 

auca 7.207.032.497 0.94 13.785.942.285 119 

Casanare - 	 8.064.115.393 1106 - 	 5.939.504.332 217 	. 

Guainía 	- - 	 6.126.449.833. - 	0.80 1.190.054.309 . 97 

Guaviare 	• 	- 5.354.434.944 0:70 • 2.204.556.988 122  
Vaupés 2.683.048.014 9.35 1.203.566.655 80 

Vichada 6.573.001.239 0.86 1.865.886.679 - 	146 

Región de Orinoquiá - 	 50.918.187.507- , - 	 . 6.67 : 	33.034.815.604 1.186 

• Caquetá . 10.711.121.762 1.40 6.563.639:599 295 

Putumayo 8.762.531.804 1.15 3.659.961.784 . 	272 

azonas 4.281.574.809 - 	 0.56 	- 1.653.587.218 - 	122 	- 

Región de la Amazona 23.755.228.375 - 	 3.11 	- 11.877.188.601 689 

Nivel Nacional 	_ 52.190.444.371.- - 	6.84 2.228.735.000 849 	- 

Total país 763.499.378.379 100.00 478.756.461.198 . 14.99 
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Anexo 1 
Tasa de desempleo, ocupación y global de participación según sexo Siete ciudades 

TD TGP • TO 

Hombres • Mujeres Total - Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

851 - 11.3 18.3. 14.1. 73.7 41.4 56.1 	- 65.3 • 33.8 • - 	48.2 

• II 11.4 18.7 	. 14.4 74.0 - 44.0 57.7 65.5, 35.7 	- 49.4 

III 	• 10.7 	. - 18.7 	" 13.9. 7.2.0 40.3 : 54.8 64.3 -32.7 	, ' 47.2 

IV 10.2 ' 	• 16.6 12.8 72.4 40.9 55.3 65.0 • 34.1 48.2 

861 11.0 18.2 13.9 72.0  - 41.2 55.3 - 64.1. 33.7 47.6 

II 11.6 19.3 14.7 73.6 	• " 	41.9 56.4 650 " 33.9 48.1 

III 10.2 17.3 13.0 72.3 41.1- 	• -55.4 .64.9 34A 48.2 - 

IV - 	9.2 -16.6 12.2 • - 	73.8 43.2 57.1. 	- 67.0--  36.0 50.1 

871 ' • 10.3 	• 18.1 13.5 73.9 . 42.9 57.1 66.3 35.1 - 	49.4 

II • 9.4 . 	16.3 12.2 74.3 43.4 57.5 67.4 36.4 	. 50.5 

III "8.6 15.0-  11.2-. 73.3 42.6 	- 56.6 67.0 36.2. 50.2 

IV 7.7 14.0 10.3 - 74.5 43.0 57.3 68.8 - 	37.0. 51.5 

88I - 	. 	9.3 17.7 12.8 74.4 43.6 57.6 67.4 35.9 50.3 

II 9.5 - 15.4 11.9 75.3 44.5 58.4 68.2 . 37.6 51.5 

III 7.7 13.7 	• 10.2 74.0 - 	- 43.1 57.2 " 	- .68.3 37.2 51.4 

IV 7.8 14.1. 10.4 75.4 44.1- 58.5 69.5 37.9 52.4 

89 I _ 	8.5 14.5 11.0 73.9 43.1 57.2 . 67.6 	- 36.8 	- 50.9 

II 7.6 • 14.2 " 10.3 74.6 44.2 58.2 .68.9 37.9 52.2 

LII 6.9 12.0 9.0 -73.3 42.9 56.8 - 68.3 37.7 51.7 

IV 	- ' 7.3 12.3 9.4 74.1 44.4 58.0 	- 68.7 39.0 52.6 

90I 7.2 .14.4 10.1 	-. 74.7 44.0 58.1 69.3 . 	37.7 • . 	52.2 	- 

II 8.3 	• 14.6 10.9 , 74.6 44.4 58.2. 	1  68.4 - 37.9 	, - 51.8 

III 8.1" - 	13.2 	. -1O.2' - 	.. 	. 73.3 43.3 - 	57.2 - 	- .67.4 - 37.6 51.4 

IV - 	7.9 14.3 - 	• 10.6 ' 	75.8 	, 46.5 • 59.8 	• 69.9 	• 39.9 53.5 

91 I 7.8 14.7. - 10:7 -74.8 46.5 59.5 69.0 .. 39.7 53.2. 	- 

II- 	- 7.8 	• 14.8 ' 10.7>  75.5 46.6_ . " 	59.8 69.6 -' 39.8 53.4 

III 7.4 13.1 9.8 	- 74.5 46.7 59.4 69.0 40.6 53.6. 

IV 6.9 	' 12.9 9.4 75.0 46.3 	- 59.3 - . , 	69.8 - 40.3 53.7- 

92 I 7.9 14.5 10.8 75.0 48.0 60.2 	- 69.1 .41.0, ' 53.7 . 

II 8.1 15.0 -11.1 - 	77.3 49.1 62.0 71.0 • 41.7 55.1 • 	_ 

III 6.5 12.5 9.1  74.2 - 47.3 59.5 69.4 41.4 54.1 

IV ,- 6.7 13.8 	• 9.8 76.5- 49.1 61.6 71.4 42.3 - 	55.6- 

931 - 6.7 13.5 9.6 , 74.9 47.7 60:1 69.9 41.3" 	' 54.3- 

II 6.4 12.6 9.1 75.2 47.3 - 60.0 70.4 , 41.4 54.6 

III 5.3 - 11.0 7.8 . 74.7 - 	48.0 60.2 70.8 - 42.7 55.6 

IV 5.7 - 10.6- - 	7.8 - 75.6 46.9 60.0 71.3 41.9- 55.3 

94 I 7.0 14.4 10.2 75.2 47.9 60.5 70.Ó - 	41.0 54.3 - 

II 6.7 139 9.8 74.7 47.2 59.8 69.7 40.6 53.9 

III 4.9 - 	11.2 7.6 73.9 .46.3 - 58.9 - - 	70.3 _- 41.1 54.5 

IV 5.6 11.1, 7.9 74.9 48.4- 60.6 708 43.0 55.8 

95! - 	6.0. 10.9 . 	8.0 74.5 46.2 59.2 70.1 . 	41.2 - . 54.5 

II 	- 6.8 12.0 '9.0 73.7_ 47.1 -59.4 - 	- - 	68.7 	- 41.5 -  54.0 

III 6.7 	- 11.3 8.7 	- _ 	, - 74.0 47.1 59.4' 	- 69.1 	. 41.8 54.2 

IV . 	6.8 13.0 9.5 75.5 49.5 61.4 70.4. 43:1 55.6- 

96! 7-.4 13.7 10.2 -- _75.1 -48.6 - 60.6 69.5 - 41.9 	- - 	54.4 

II 	_ 9.0 14.6 11.4 - 73.5 _ 	46.6 - 	59A 66.9 	- 39.8 	- 52.3 

III 9.6 .15.1 11.9- 73.2 47.1 -59.1 66.2 40.0 52.0 

Fuente: DANE, Encuesta Nacional de Hogares, ,cálculos DNP-UDS-DEI. f 
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Siendo las 9:40 p.m., la Presidencia levanta la sesión y convoca para el día miércoles 10 de 
septiembre de 1997, a las 9:10 a.m. 

El Presidente, 
AMYLKAR DAVID ACOSTA MEDINA 

La Primera Vicepresidente, 	 , 
CONSUELO DURAN DE MUSTAFA 

El Segundo Vicepresidente, 	 -  
HUGO SERRANO GOMEZ 

El Secretario General, 
PEDRO PUMAREJO VEGA 


