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PROYECTO DE LEY NUMERO 162 DE 2007 SENADO
-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. La presente ley tiene como objeto facilitar la expedición 

Nación a efectos de tomar posesión en un empleo público o privado.
Artículo 2°. Las dependencias y entidades del Estado deberán en un 

plazo máximo de seis meses a partir de la promulgación de la presente ley, 
establecer mecanismos de colaboración entre sí con el Departamento Ad-
ministrativo de Seguridad, DAS, la Procuraduría General de la Nación y la 

vía sistematizada, se suministren los antecedentes penales, disciplinarios 

conforme a la ley para acceder a un cargo o contrato. 
-

tecedentes Penales, Fiscales o Disciplinarios, a efectos de tomar posesión 

-
sesión en el cargo o la ejecución de contrato. Dicho trámite no podrá ser 
cobrado al ciudadano.

-
sión en el sector privado, estos no se podrán consultar directamente, pero 

-
zación del ciudadano consultado. Los funcionarios encargados de expedir 

una duración superior a 48 horas a partir de la radicación de la petición. 
Parágrafo. El Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Pro-

curaduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, 
tendrán un plazo de seis meses para establecer el procedimiento de consul-
ta de dichas bases por parte de las empresas del sector privado. 

-

indebido de dicha información, podrán ser sancionadas conforme a las le-

no autorizada de dicha información.
Artículo 6°. La presente ley rige a partir de su promulgación, y deroga 

Senador. 

EXPOSICION DE MOTIVOS
Honorables Congresistas:

-
dades y disposiciones de las entidades del Estado se sometan y se ajusten 

Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servi-

y oportuna.
-

petencia o sus funciones, deberán estar obligados a implementar una in-
fraestructura, una organización, una sistematización y publicación de 

DAS, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de 
-

propósito de darle posesión a un funcionario o para la celebración de un 

para consultarla.

conozcan dentro de un marco de transparencia, inmediatez y celeridad, 

divulgación para agilizar los trámites correspondientes.
-
-

ción Constitucional el mismo Estado, tal conducta es perniciosa y deja en 
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conoce, perdiendo valioso tiempo en la consecución de tales documentos 

un número de cédula y en un lapso inferior a 30 segundos. Es decir, una 

un minuto.

-
senta en la actualidad con la Contraloría General de la República, la cual 

-

por estas entidades para suministrar dicha información a los ciudadanos, la 
cual puede ser consultada vía electrónica.

Por ello honorables Congresistas, aspiro a contar con su respaldo en 

-

la oportunidad de acceder a un empleo.
Fraternalmente,

Senador. 
SENADO DE LA REPUBLICA

Secretaría General (art. 139 y ss Ley 5ª de 1992)
El día 9 del mes de octubre del año 2007 se radicó en este despacho el 

-
tucionales y legales, por el honorable Senador 

El Secretario,

SENADO DE LA REPUBLICA
Sección de Leyes

Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2007
Señora Presidenta:

2007 Senado, 

me permito pasar a su despacho el expediente 
-

competencia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, de confor-
midad con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO DE LA REPUBLICA
Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2007
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repar-

tido el proyecto de ley de la referencia a la Comisión Sexta Constitucional 

publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
La Presidenta del honorable Senado de la República.

El Secretario General del honorable Senado de la República,

P O N E N C I A S
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 12 DE 2007 SENADO
-

 hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 
2001, la “Corrección al artículo 1° el texto original en español”, del 21 de 
febrero de 2003 , y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo 
de 2005, en los siguientes términos:

Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2006 
Doctor
CARLOS EMIRO BARRIGA
Presidente Comisión Segunda Constitucional Permanente
Senado de la República
E. S. D.
Respetado doctor Barriga:

Directiva de la honorable Comisión Segunda del Senado me permito ren-
dir ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 12 de 2007 
Senado,

 hecho en Estocolmo el 22 de mayo 
de 2001, la “Corrección al artículo 1° el texto original en español”, del 21 
de febrero de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de 
mayo de 2005, en los siguientes términos:

-
man en consideración en el texto del Convenio, y en especial a la noción de 

de la Exposición de Motivos presentada por el Gobierno -

-
-

-
-

-

-

-
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-

mismo, se tiene en cuenta las características de los COP, los problemas 
asociados a la salud humana, especialmente en los países en desarrollo 
como el nuestro, en especial sus efectos en las mujeres y a través de las 
futuras generaciones. Se toman en cuenta en su celebración la necesidad de 
tomar medidas del alcance mundial sobre los COP, partiendo de la Deci-
sión 19/13 de febrero de 1997, del Consejo de Administración del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de iniciar actividades 
internacionales para proteger la salud humana y el medio ambiente con 
medidas para reducir y eliminar las emisiones y descargas de contaminan-
tes orgánicos persistentes.

Se retoman las disposiciones relativas del Convenio de Rótterdam, para 
la aplicación del procedimiento fundamentado previo a ciertos plaguici-

el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos fronterizos de 
los desechos peligrosos y su eliminación, incluidos los acuerdos regionales 
elaborados en el marco de su artículo 11. 

También se retoman la Declaración de Río de Janeiro sobre el medio 
ambiente y el desarrollo y el programa 21, con la idea de precaución , 

-
mercio y del ambiente deben apoyarse mutuamente. 

Unidas y los principios del derecho internacional, tienen el derecho sobe-
rano de explotar sus propios recursos con arreglo a sus políticas propias 
en materia de medio ambiente y desarrollo, así como la responsabilidad 

Estados y de zonas más allá de los límites nacionales. 
El convenio parte de la necesidad de fortalecer la capacidad de los paí-

-
ración entre las partes.

-
ponde al sector privado en la reducción de los efectos nocivos causados por 

-

-
sidad de internacionalizar los costos ambientales, teniendo en cuenta “los 
intereses del comercio y las inversiones internacionales”. 

El objeto del Convenio es la protección de “la salud humana y el medio 
ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes”, y establece 

-
híba y/o adopte las medidas necesarias para la producción y la utilización 

-
posiciones sobre medidas de restricción de la producción y utilización de 
los mismos. 

de un plazo de 5 años, cada parte tiene la posibilidad de incluir o no dentro 
de un registro especial (artículo 4° del Convenio). 

de la legislación, estrategias de cumplimiento, educación, capacitación y 
-

ción.
Se prevé en el Convenio el funcionamiento de un Comité de examen 

de los Contaminantes Orgánicos, encargado de incluir en los Anexos A, B 

detallado.
También contiene el Convenio, previsiones sobre intercambio de in-

formación entre las partes (artículo 9°), de manera directa entre las partes 

o a través de la Secretaría, para cuya implementación, cada parte organi-
zará un centro nacional de coordinación para el intercambio de este tipo 
de información. En artículo 10 se plantea la promoción y facilitación de 
políticas orientadas a sensibilizar a la población acerca de los COP. En el 
artículo 12 se prevé el adelantamiento de acciones de asistencia técnica, 
distinguiendo entre países en desarrollo y países desarrollados, de acuerdo 
con su capacidad. También prevé el Convenio normas sobre Mecanismos 

establecer  a su texto. 
El Convenio contiene Varios Anexos del A al G, en los cuales se de-

terminan listas de productos y sus usos eliminados o permitidos en usos 

de Riesgos (Anexo E). 
-

Congreso de la República:
1. Que ya, la honorable Corte Constitucional en su Sentencia C-576 de 

2005, revisó la constitucionalidad de la Ley 994 de 2005, aprobatoria del 

artículo 1° en su texto original en Español –2003 y del Anexo G-2005–. 
2. Que la corrección del artículo 1° del texto original en Español, con-

siste en reemplazar la palabra “principio” por la palabra “criterio”, por lo 

“ -

3. Que el Anexo G, del 6 de mayo de 2005, adoptado en la Primera 
-

 como mecanismo de solución de controversias entre las partes 
del Convenio en relación con la interpretación o aplicación del mismo, en 

-
tiene normas de procedimiento propias de las de su naturaleza.

4. Que Colombia cuenta con recursos aprobados por US$750.000,00
dólares Americanos con destino al proyecto sobre actividades habilitado-
ras para la implementación del Convenio de Estocolmo.

5. Que el convenio es uno de los Instrumentos Internacionales de mayor 
-

mente el concierto internacional, en la regulación de los Contaminantes 
Orgánicos Persistentes, COP. 

6. Que según lo ha informado el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo informó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-

de la Unión Europea. 
Con base en las anteriores consideraciones, formulo a la honorable Co-

misión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, 
la siguiente

Dese primer debate al Proyecto de ley número 12 de 2007 Senado, por
-

, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001, “la 
corrección al artículo 1° del texto original en español”, del 21 de febrero 
de 2003, y el “Anexo G al Convenio de Estocolmo”, del 6 de mayo de 
2005”.

De los honorable Senadores, 
Atentamente,

Senadora de la República, Ponente 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 13 DE 2007 SENADO

hecho en La Haya 
el 18 de marzo de 1970.

Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2007
Doctor
CARLOS EMIRO BARRIGA PEÑARANDA
Presidente Comisión Segunda Senado de la República. 
Honorables Senadores
Señor Presidente:

-
gunda Constitucional Permanente, rindo ponencia para primer debate al 
Proyecto de ley número 13 de 2007 Senado, por medio de la cual se aprue-

 hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.

El convenio objeto de estudio adopta mecanismos de cooperación ju-
dicial mutua en materia civil o comercial con sustento en la aplicación 
de normas de derecho internacional público. En su articulado el convenio 
plasma su objetivo: facilitar la remisión y ejecución de cartas rogatorias 
para la obtención de pruebas en materia civil y comercial en el extranjero, 

-

El convenio se aplica en materia civil o comercial, a todos los casos en 

su legislación, solicitar de autoridad competente de otro Estado, mediante 
Carta Rogatoria, la obtención de pruebas.

De igual manera se disponen las formas, el procedimiento y las me-
didas para proceder a la práctica de pruebas mediante Cartas Rogatorias 
expedidas por autoridades judiciales de Estados Contratantes y remitirlas 
a la autoridad idónea para su ejecución. En particular, el artículo 2° prevé 

Dentro de los artículos anteriormente mencionados se destacan los si-
guientes aspectos:

acompañan las solicitudes elevadas entre autoridades centrales.

• La Carta Rogatoria debe estar redactada en la lengua de la autoridad 

redactada en francés o inglés. 

judicial competente del mismo Estado según las normas de su legislación.

-

contratante.
-
-

-
ble su aplicación. Siempre se ejecutará con carácter urgente y se aplicarán 
los medios de compulsión apropiados previstos por su ley interna.

• Se respetarán las exenciones o prohibiciones establecidas por la ley 
-

ejecutará la carta rogatoria.
• Se denegará la ejecución de una carta rogatoria cuando en el Esta-

soberanía o seguridad.
En el Convenio se disponen los mecanismos de obtención de pruebas 

por funcionarios diplomáticos o consulares y por comisarios. Estos funcio-
narios, podrán en el territorio de otro Estado y dentro de una circunscrip-
ción en donde ejerzan sus funciones, proceder a la obtención de pruebas 

tribunal de dicho Estado.
-

rio diplomático puede también, en el territorio de otro Estado contratante 
y dentro de la circunscripción en donde ejerza sus funciones, proceder a 
la obtención de pruebas de nacionales del Estado de residencia, o de un 

-
nada como comisario podrá en materia civil o comercial proceder sin com-

incoado ante un tribunal de otro Estado contratante.
El articulado restante contiene las disposiciones generales a esta clase 

-

Convenio, respectivamente.
Todo Estado contratante podrá designar, además de la autoridad cen-

Estados federales estarán facultados para designar varias Autoridades Cen-
trales, en los Estados donde estuvieren vigentes varios sistemas de dere-

tendrán competencia para la ejecución de cartas rogatorias aplicando este 
Convenio.

La “Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado”, es 
una organización intergubernamental con sede en Holanda, creada en 1893 
por iniciativa del Premio Nobel de Paz T.M.C. Asser, cuyo Estatuto fue 
adoptado en La Haya en la Séptima Sesión de la Conferencia, realizada del 
9 al 31 de octubre de 1951 con el propósito de dotarla de un instrumento 

-
ciamiento.

El objetivo principal de la Conferencia conforme lo dispuesto en el artí-

normas de Derecho Internacional Privado. 
-
-
-

-

-
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-
-

-
trumentos mencionados facilita los trámites para la efectiva protección de 

-
tran en circunstancias particulares en otro país, así como de los extranjeros 
en el nuestro. En relación con el cuarto instrumento, una vez Colombia 
sea parte del mismo, se logrará un mejor acceso a la justicia de muchos de 
nuestros connacionales residentes en el exterior, y será una herramienta 

Finalmente, en relación con el tema de la cooperación judicial, especial-
mente en lo referente a la obtención de pruebas en el extranjero en materia 

Parte de los siguientes Instrumentos internacionales.
-

, adoptada en Panamá el 30 de enero de 1975, aprobada por Ley 
31 de 1987.

,
suscrita en ciudad de Panamá el 30 de enero de 1975, y el -

-
, hecho en Montevideo el 8 de mayo de 1979, ambos instrumentos 

aprobados mediante Ley 27 de 1988. 

obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y comercial se cir-

de Europa, Asia, Africa y Oceanía, en los cuales se encuentran radicados 

sentida de las autoridades colombianas encargadas de la administración de 

Consulares y Comunidades Colombianas en el Exterior del Ministerio de 

contar con una herramienta más para la administración de justicia.
Sin duda, la aprobación y posterior adhesión de Colombia al Conve-

nio constituye otro mensaje a la comunidad internacional en el interés por 

acceso a la justicia de un gran número de colombianos residentes en los 
continentes Europeo, Africano y Asiático, agiliza los procedimientos sobre 
la materia y se convierte en un instrumento adicional de suma importancia 
para la buena administración de justicia en Colombia.

Teniendo en cuenta lo anterior pongo a consideración de la Comisión 
Segunda del Senado la siguiente proposición. 

Por las anteriores consideraciones propongo a la honorable Comisión 
Segunda del Senado de la República dar primer debate al Proyecto de ley 
número 13 de 2007 

 hecho 
en La Haya el 18 de marzo de 1970.

De los honorables senadores,

Senador de la República.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

Bogotá, D. C., 3 de octubre de 2007
Doctor
EFRAIN TORRADO

Presidente Comisión Sexta Senado de la República
Bogotá, D. C.

 Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 84 de 
2007 Senado.

Respetado doctor:

Directiva de la Comisión Sexta del Senado de la República, presentamos 
la ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 84 de 2007 Se-
nado,

El Proyecto de ley número 84 de 2007 Senado, es de iniciativa parla-
mentaria. Sus autores son los Representantes a la Cámara Simón Gaviria 
Muñoz y David Luna. Fue radicado el 22 de agosto del referido año bajo el 
título

. La 
Secretaría General del Senado lo remitió a la Comisión Sexta en donde fue 
designado como ponente el Senador Carlos Julio González Villa. 

1. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
Esta propuesta legislativa tiene como propósito fundamental contribuir 

solo se van a circunscribir a la posible reducción del embarazo de ado-

-
de la explotación y el abuso sexual infantil, la violencia intrafamiliar, las 
conductas de asedio y presión de grupo, las infecciones de transmisión 
sexual, el aborto, el uso de armas, la delincuencia juvenil, el pandillismo, 

transtornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, la depresión y el 
suicidio, entre otros.

-
yecto de ley hemos denominado “Educación Sexual Integral”, siempre 

dentro de un proceso gradual dependiendo obviamente de las condiciones 
emocionales y capacidades cognitivas de cada estudiante. 

personas capaces de reconocerse como sujetos titulares de derechos y de-
beres humanos sexuales y reproductivos, relacionados con la vida, la liber-
tad, el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad, la integridad física, 

lo cual deben relacionarse consigo mismo y con los demás, con criterios 
de respeto por sí mismo y por el otro, manejo de adversidad, liderazgo, 
afecto, tolerancia, y a ser formado bajo un contexto de límites claros y de 

responsable y sana.
Con fundamento en lo anterior y con la ayuda de diversos expertos en la 
materia, nos permitimos formular un gran objetivo general circunscrito 
al ánimo de proveer de elementos objetivos de conocimiento y criterios 

su corporeidad y subjetividad en la etapa pre y adolescente sea dirigida a la 
toma de decisiones y actitudes conscientes, asertivas y responsables. Y en 

educación sexual integral desde el punto de vista social y psicoafectivo, 

Para los niños y niñas de la etapa preescolar y básica primaria, contenidos 
temáticos referidos a: 

• Educar e informarlos sobre los derechos y deberes humanos sexuales 
y reproductivos a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personali-



Página 6 Jueves 11 de octubre de 2007 GACETA DEL CONGRESO  518

información sobre la misma.
• Respetar a todas las personas sin discriminación alguna por razones de 

género, identidad o diversidad sexual.
• Enseñar los aspectos biológicos de la sexualidad tales como anatomía 

-
ceso reproductivo humano. 

• Prevenir y fomentar la denuncia de todo tipo de explotación infantil, 
-

fantil.
• Enseñar a manejar situaciones de riesgo a través de la negativa cons-

física y/o moral.
• Fomentar mecanismos de protección y denuncia de conductas de ase-

dio y presión de grupo comúnmente denominadas “ .
Y para los niños, niñas y adolescentes de la etapa básica secundaria y 
media, contenidos temáticos referidos a: 
– Prevenir situaciones de riesgo de la etapa adolescente tales como el 
sexo sin protección, el aborto, la delincuencia juvenil, el uso de armas, 
el pandillismo, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el 

la depresión, el suicidio y demás psicopatías relacionadas.
– Prevenir el embarazo precoz.
– Evitar el aborto de embarazos no deseados.
– Reducir la mortalidad materna y perinatal de los embarazos en ado-

lescentes.
– Prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual y detectar 

-
lescentes y sus padres, sobre el manejo de diversas situaciones de riesgo, 
sobre la salud sexual y reproductiva, sobre la responsabilidad con respecto 
a la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión 
sexual, entre otros.

-
de liderar desde el ámbito sicoafectivo, social y productivo. 

– Conocer la legislación vigente relacionada con la salud sexual y re-
productiva.

– Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, con-

y demás aspectos involucrados en la educación sexual integral.
Para la implementación, articulación y evaluación de esta nueva asignatura, 

como la Comisión Nacional de Educación y Salud Sexual Integral como 
una especie de ente rector a nivel nacional. 

Igualmente se asigna responsabilidades a los padres, a los estudiantes, 
a los colegios, a las entidades territoriales y a los sectores de educación y 
salud.

Por último, incluye un control médico periódico para cada estudian-

resiliencia o readaptación del estudiante cuando esté comprometido en 
situaciones de riesgo, así como el suministro gratuito de los métodos de 

2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Familiar de Naciones Unidas (UNFPA), destacan la excepcionalidad de 
Holanda, con sólo cuatro embarazos por cada mil jovencitas. ¿Qué causas 

-
blemas como en ningún otro lugar del planeta? Los expertos coinciden en 
el diagnóstico: el clima abierto y laico de la educación sexual a partir de los 

método anticonceptivo, incluido el aborto1.
-

miliar, atención mediática y mejoramiento de los programas de educación 
sexual como el gobierno holandés, según los expertos del Instituto Nacio-
nal Holandés para la investigación social y sexual (NISSO). Por medio del 
programa “Long Live Love”, implementado en colegios y con un fuerte 
contenido mediático se han alcanzado unas de las tasas más bajas de em-
barazos adolescente de 8.4 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años. 2

Así, la educación sexual en Alemania cubre aspectos como la adolescencia, 
cambios físicos y emocionales, la reproducción, enfermedades de transmi-
sión sexual, la orientación sexual, entre otros. Desde 1970 hace parte del 
currículo y se imparte desde el primero hasta el último año escolar, con 
componentes sociales, físicos y sicológicos3.

Suecia es uno de los ejemplos mundiales, en cuanto a programas de 
educación sexual integral4. Desde 1955 es obligatoria en todos los cole-
gios, por ser la prevención y promoción de la salud sexual uno de los pro-
pósitos generales de salud pública. Los programas no solo se basan en 
hechos, sino también en sentimientos, así el colegio no asume ni impone 
postura alguna frente a la elección por parte del alumno de su estilo de vida 

educación nunca hace daño, la ignorancia sí5.

Mediante Ley 26.150 del 23 de octubre de 2006, el Senado y a la Cáma-
ra de Diputados de la nación Argentina crearon el Programa Nacional de 
Educación Sexual para ese país. Así lo registraron los medios: 

-
-

6

Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) el derecho de los estudian-

en el Congreso chileno.
-

al Estado el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este de-

perfeccionamiento de la educación “en todos sus aspectos, incluyendo la 
educación sexual”.

Según los patrocinantes de la iniciativa legal es necesario tener en cuen-

compartido entre hombres y mujeres, en relación con la prevención del 

1  NOTISEX. N° 25. 07 DE MAYO DE 2000. “LA EDUCACION SEXUAL LIBRA A HOLANDA DE EMBARAZOS JUVENILES.”
Fuente: El País, España, 23/04/00. VIVIANNE SCHNITZER, Amsterdam Se puede consultar en Internet: http://www.geocities.com/
HotSprings/Villa/3479/notisex_25.htm 

2  Fuente: THE DUTH MODEL, tomado de Internet: http://www.unesco.org/courier/2000_07/uk/apprend2.htm el 4 de mayo de 2007.
3  Fuente: THE INTERNATIONAL ELECTRONIC JOURNAL OF HEALTH EDUCATION, Sex Education, Access to Contraception, and 

Rates of Teen Pregnancy: A Comparison of the Federal Republic of Germany and the United States  tomado de Internet: http://member.
aahperd.org/sandbox/generationXXX/iejhe/template.cfm?template=current/jan12002.html, consultada el 8 de mayo de 2007.

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,978575-
2,00.html el 8 de mayo de 2007.

http://
www.rfsu.se/swedish_sexuality_education.asp  consultado el 8 de mayo de 2007. 

6  Fuente: Intenet: http://www.clarin.com/diario/2006/10/05/sociedad/s-03201.htm , consultada el 8 de mayo de 2007.
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embarazo no deseado y la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, como el Sida7.

3.
Como antecedentes legales relacionados con la educación sexual en-

contramos entre otros, los siguientes:
por el cual se deroga el Decreto núme-

ro 045 de 1962 y se dictan otras disposiciones sobre educación media.

por la cual se establece el desarrollo de pro-
gramas y proyectos institucionales de Educación Sexual en la educación 
básica del país.

-

-

-
-

-

3.4 por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos 
y organizativos generales.

-

-

7  Fuente: Internet: http://www.clarin.com/diario/2006/10/05/sociedad/s-03201.htm,  consultada el 8 de mayo de 2007.

-

4. ANTECEDENTES NACIONALES 
4.1

Plantea como objetivo general: mejorar la SSR (Salud Sexual y Repro-
ductiva) y promover el ejercicio de los DSR (Derechos Sexuales Repro-
ductivos) de toda la población con especial énfasis en la reducción de los 
factores de vulnerabilidad y los comportamientos de riesgo, el estímulo 
de los factores protectores y la atención a grupos con necesidades especí-

Las metas, por su parte, apuntan a la reducción del embarazo adolescen-
te, la reducción de la tasa de mortalidad materna evitable, el cubrimiento 

del cáncer de cuello uterino, la prevención y atención de las ITS, el VIH y 
el SIDA y la detección y atención de la violencia doméstica y sexual.

: reducir el 
embarazo en adolescentes en un 26%. La fecundidad en adolescentes se 
ha incrementado en los últimos años: para el año 2000 es de 19%. 2,3. Te-

se propone, mediante acciones de distinto orden, reducir la fecundidad al 
-

vale al 26% del total de embarazos adolescentes)
4.2 -

-

Es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de 

fortalecimiento del sector educativo en el establecimiento y sostenibilidad 
del Programa de Educación para la Sexualidad.

Dentro del Informe de Gestión titulado “La Revolución educativa 2002-
2006” presentado al 7 de agosto de 2006 por el Ministerio de Educación 
Nacional, sobre el informe de proyectos intersectoriales y con relación a 
este proyecto de gobierno, se encuentra el siguiente balance:

con el respaldo del Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas, se cuenta con la formulación de lineamien-
tos pedagógicos. En el 2005 se inició la implementación de un proyecto 

se adelantaron acciones de concertación con Ascofade y 5 universidades 

-

2005.
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-

2006-2007.
-

-
-

8

Así las cosas y dado el escaso avance del mencionado proyecto, vale 

-
lo cual ha repercutido en un deterioro de su calidad y cobertura.

9.
5.
La tasa de fecundidad adolescente10 promedio en el mundo se estima en 

diversidad de experiencias existentes. Los países con los niveles más altos, 
mayores a 200 por mil (Liberia, Níger, Sierra Leone, Somalia y Uganda),
se ubican en Africa donde la tasa de fecundidad adolescente promedio su-
pera los 100 por mil. En Asia ese promedio se estima en 35 por mil, un va-

bastante superior al de Europa (20.3 por mil). El promedio asiático esconde 
la existencia de países con tasas superiores a 100 por mil (Afganistán, Ban-
gladesh, Nepal, Yemen) y países con los niveles más bajos de fecundidad 
adolescente del mundo (Japón, China, las dos Coreas, Singapur), similares 
a los de algunos países europeos como Holanda, Suiza, Italia, España y 
Suecia, entre otros, todos con tasas entre el 3 y el 6 por mil.

Con un nivel muy similar al promedio mundial se ubica Estados Unidos
(53.2 por mil) y por arriba de dicho promedio se encuentra el de América 
Latina y el Caribe (72.4 por mil), región en la cual conviven países con ta-
sas superiores a 100 (Guatemala, Honduras y Nicaragua) con otros con fe-
cundidad adolescente relativamente baja (Guadalupe, Martinica) y varios 
en un rango intermedio. La Argentina con un nivel estimado de fecundidad 
adolescente de 60.6 por mil está por debajo de sus vecinos Bolivia, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, y por encima de Chile11.

En contraste, los datos sobre fecundidad en adolescentes en Colombia 
en general y en Bogotá en especial, hablan por sí solos:

Las mujeres menores de 20 años vienen aumentando su tasa de fecun-
didad en los últimos 20 años: en 1990 se estimó alrededor de 70 por mil, 
mientras en 1995 subió a 89 y en el 2005 se estima en 90 por mil.

Una de cada cinco mujeres de 15 a 19 años, ha estado alguna vez emba-
razada: 16% ya son madres y 4% está esperando su primer hijo.

Los mayores incrementos en las proporciones de adolescentes embara-
zadas se presentan en Bogotá y en los Santanderes.

En Bogotá, entre 2001 y 2005 nacieron 2.049 niños de madres entre los 
10 y los 14 años y se registraron cerca de 100.000 nacimientos de madres 
entre los 15 y los 19 años.12 Y durante los dos últimos años se registra un 
aumento constante del 17% en los nacimientos de hijos de adolescentes 
entre los 10 y los 19 años, así:

8  Fuente: Internet: http://www.mineducacion.gov.co/prueba/1723/article-98598.html
9  Fuente: Internet: http://www.onusida.org.co/respuestatal.htm, consultada el 10 de mayo de 2007.
10  Número de nacidos vivos de madres con edades entre 15 y 19 años en relación a la población de mujeres de 15 a 19 años, multiplicado 

por 1000.
11

sobre Población y Pobreza en América Latina y el Caribe. 14 y 15 de Noviembre 2006, Santiago, Chile. Organizado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, CELADE-División de Población, con el auspicio del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA). 

12  Fuente: Veeduría Distrital. Informe puede ser consultado en Internet: http://www.veeduriadistrital.gov.co/es/noticia.php?uid=0&todo=0
&leng=es&det=399,

2006

Total nacimientos registrados  112.413 113.458

 Total nacimientos de adolescentes 10-14 años 490

19.436

543

20.228

Total nacimientos de adolescentes 15-19 años 18.946 19.685

Fuente: Datos suministrados por la Dirección de Vigilancia en Salud Pública. Secretaría Distrital de Salud. Mayo de 2007.

-
lescentes, se tiene lo siguiente:

17% 17%

La edad mediana a la primera relación sexual para las mujeres de 25 
a 49 años en la ENDS 2005 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
2005) fue de 18.4 un año menor a los resultados encontrados en la ENDS 
2000. Cuando se analizan los diferentes grupos de edad, se puede concluir 

tempranas13.
Según un estudio efectuado por la Unidad de Adolescentes y Jóvenes 

de la Fundación Cardio Infantil durante el pasado mes de abril, se pudo 
establecer lo siguiente:

México 15 años 1 mes
Colombia 15 años 3 meses
Venezuela 14 años 3 meses
Ecuador 14 años 9 meses
Perú 15 años 8 meses
Argentina 15 años 6 meses

% %

México 81.3 18.7
Colombia 55.9
Venezuela 48.9 51.1
Ecuador 30.7 69.3
Perú 29.4 70.6
Argentina 55.4 44.6

%

Condón 67.7
Anticonceptivo oral 21.7
Condón + anticonceptivo oral 5.2
No usa 2.8
Otros 2.4
Condón + espermicida 0.1

%

Colegios
Instituciones de salud 8.9
Libros 7.7
T.V. 6.1
Internet 4.7
Casa 3.7
Amigos 1.5
Calle 0.6
Radio 0.4
No recibe 1.6
NS/NR 9.6

13  Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005 Profamilia. Pag. 108 y 146. 
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Venezuela 51
Chile 62
Holanda 8
Japón 4
Colombia

Fuente: Estudio efectuado por la Unidad de Adolescentes y Jóvenes de la Fundación Cardioinfantil, Bogotá, Colombia. Abril de 2007.

La tercera causa de mortalidad infantil son las complicaciones producto 

están recurriendo al aborto14.

Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el año pasado 72 niños 
y adolescentes murieron por esta causa en el país y solo en Bogotá (tam-
bién en ese período) 263 menores de 16 años intentaron suicidarse15.

Hasta acá las estadísticas y como es apenas obvio por razones de es-

-
pliar en la presentación del proyecto de ley ante la comisión respectiva, 
tales como: delincuencia juvenil, uso de armas, pandillismo, consumo de 

y depresión.
6.
A continuación nos permitimos extractar una buena parte de las normas 

Artículo 26.

-
La instrucción elemental será obligatoria

-

tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personali-
dad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales

derecho preferente -

fundada
en el respeto de la dignidad humana

prevalencia del interés general
prima-

cía de los derechos inalienables de la persona 

libres e iguales ante la ley,

sin ninguna discriminación 
por razones de sexo

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva -

14  Fuente: Ministro de la Protección Social. Boletín de prensa de la Presidencia de la República. Agosto 25 de 2004. Puede ser consultado 
en Internet: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2004/agosto/25/17252004.htm

15  Fuente: Periódico El TIEMPO EDITORIAL. No más menores suicidas 3 de mayo de 2007. 

derecho al libre desarrollo de 
su personalidad 

la libertad de consciencia -
-

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la fami-
lia. -

derechos fundamentales de los niños
-

-

El adolescente tiene derecho a la protección y a la for-
mación integral. 

-
-

La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social -

-
-
-

El Estado, la sociedad y la familia son responsables 
de la educación

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigi-
-

de los educandos -
-

-

El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases 
de educación -



Página 10 Jueves 11 de octubre de 2007 GACETA DEL CONGRESO  518

-

-

-

-

Detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarro-
llo (Menores de 10 años);

Detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven 
(10-29 años);

Detección temprana de las alteraciones del embarazo;

Detección temprana del cáncer de cuello uterino;

Parágrafo. -

-

Artículo 11. RED DE PRESTADORES DE SERVICIOS. -

deberán garantizar en el municipio de residencia 
-

tos e intervenciones contenidos en las normas técnicas de obligatorio 
cumplimiento y en las guías de atención

Parágrafo. -

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
-

-

-

-

de seguridad social en salud para asegurar el derecho a la salud de los 

-

-

-
-

16

7.

normas de la Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en 

-

deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
-

de dicho costo. 
-
-

-

las siguientes: 

2010
En el acápite 3.3 Sistema de Protección Social contenido en el objetivo 

incorporadas las siguientes obligaciones en materia de salud pública: 

-

-
-

Dentro del Plan de Inversiones 2007-2010 se encuentra asignado al ru-
bro de Protección Social la suma total de 43.441.185 pesos. En tal sentido 

16  Corte Constitucional Sentencia T-440/92 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.

-
bro.

En esta ley se dispone el acceso gratuito de los adolescentes a los ser-

2003, también se debieron prever los recursos necesarios para la ejecución 
de sus contenidos.

-

de seguridad social en salud para asegurar el derecho a la salud de los 

Garantizar el acceso gratuito

-

Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones. 

En esta ley se dispone la atención en salud en la fase de educación, así 
como la maternidad, la prevención diagnóstico y tratamiento de las enfer-

-
tiva, tiene recursos previstos en el Sistema de Seguridad Social.

-

El Sistema General de Seguridad Social en 
Salud brindará atención en salud integral a la población en sus fases 
de educación -

-

Plan Obligatorio de Salud 
para todos los habitantes del territorio

a la maternidad

prevención, diagnóstico, tratamiento -

-
Para garantizar el Plan de Salud Obligatorio a sus 

Salud prestarán directamente o 
contratarán los servicios de salud con las Instituciones Prestadoras y los 
profesionales

-

-

7.4
En la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, formulada por 

el Ministerio de la Protección Social y el Fondo de Población de las Nacio-

consideramos viable y pertinente destinar a la presente iniciativa sobre 
educación sexual integral: 
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destinan a los proyectos de Protección de la Salud Pública en cabeza del 
Ministerio de Salud y del proyecto Prevención Control y Vigilancia en Sa-
lud Pública a cargo del Instituto Nacional de Salud. Adicionalmente, me-
diante propuestas o iniciativas puntuales presentadas al Consejo Nacional 
de Seguridad Social en Salud pueden destinarse los recursos de los exce-
dentes de la Subcuenta de Promoción del Fondo de Solidaridad y Garantía 

-
tinados a acciones de promoción y prevención en la Subcuenta de Promo-
ción del Fosyga y con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC

-
-

En el Régimen Subsidiado se cuenta con la UPC-Subsidiada, para la 
prestación de servicios de salud dentro de los cuales se encuentran los de 

-
dades de interés en salud pública.

El artículo 46 de la Ley 715 de 2001, reglamentado mediante el Acuer-
do 229 de 2002 del CNSSS, trasladó el 4.01% de la UPC-Subsidiada a los 

detección de cáncer de cuello uterino, así como otros servicios relaciona-
dos con la promoción de la salud.

De acuerdo con el artículo 157 de la Ley 100 de 1993, la población 
vinculada tiene derecho a los servicios de atención en salud en las institu-

sentido, las direcciones departamentales y distritales deben promover en 

-
-

tritos y municipios, provenientes del Sistema General de Participaciones 

subsidios a la demanda, rentas cedidas y recursos propios, entre otros.
Los departamentos, distritos y municipios con los recursos asignados 

del Sistema General de Participaciones para salud pública realizan accio-
nes dirigidas a las áreas de promoción y fomento de la salud, prevención 
de la enfermedad, vigilancia y control de factores de riesgo y vigilancia en 
salud pública con especial énfasis en acciones del área de SSR.

Las acciones y los recursos provenientes de organismos internacionales 
interesados en los temas de educación y de salud sexual y reproductiva 
pueden constituir una herramienta importante para el desarrollo de esta 
iniciativa.

Es necesario crear e implementar todos los mecanismos posibles y ne-

nuestros niños, niñas y adolescentes. En tal sentido, esta es una propuesta 

sexual y reproductiva afrontan actualmente los adolescentes en particu-

realidad.
-

yor porcentaje buscan los adolescentes colombianos para obtener infor-

-

ha venido suministrando no son nada prometedoras, nos vemos obligados 
a plantearnos con rigor académico la necesidad de una reforma integral en 

Apruébese en primer debate el Proyecto de ley número 84 de 2007 Se-
nado,

De los honorables Senadores

Senador de la República.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Todos los niños y niñas tienen derecho a recibir educación 

imparten educación formal en los niveles de educación preescolar, básica 

fundamental, impartida en cada caso de acuerdo con las condiciones emo-
cionales y capacidades cognitivas de cada estudiante. 

Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, entiéndase por educación 

como sujetos titulares de derechos y deberes humanos sexuales y reproduc-
tivos, referidos a la vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, 

de género, la salud sexual y reproductiva y por ende, la educación e in-

mismo y con los demás, con criterios de respeto por sí mismo y por el otro, 
manejo de adversidad, liderazgo, afecto, tolerancia, bajo un contexto de 

libre, satisfactoria, responsable y sana.
Artículo 3°. El objetivo general de la educación sexual integral es pro-

-

-
bles. En todos los casos se deberán respetar sus creencias y valores.

dirigidos a: 
1. Educar e informar a los estudiantes sobre los derechos y deberes 

humanos sexuales y reproductivos referidos a la vida, a la libertad, al libre 

-
ductiva y a la educación e información sobre la misma.

2. Respetar a todas las personas sin discriminación alguna por razones 
de género, identidad o diversidad sexual.

3. Enseñar los aspectos biológicos de la sexualidad tales como anato-

proceso reproductivo humano. 
4. Prevenir y fomentar la denuncia de todo tipo de explotación infantil, 

-

5. Enseñar a manejar situaciones de riesgo a través de la negativa cons-

física y/o moral.
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6. Fomentar mecanismos de protección y denuncia de conductas de ase-
dio y presión de grupo.

7. Prevenir situaciones de riesgo propias de la etapa adolescente tales 
como: sexo sin protección, aborto, delincuencia juvenil, uso de armas, pan-

transtornos alimentarios como la anorexia y la bulimia, depresión, suicidio 
y demás psicopatías.

8. Prevenir el embarazo precoz.
9. Evitar el aborto de embarazos no deseados.
10. Reducir la mortalidad materna y perinatal de los embarazos en ado-

lescentes.
11. Prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual y detectar 

adolescentes y sus padres, sobre el manejo de diversas situaciones de ries-
go, sobre la salud sexual y reproductiva, sobre la responsabilidad con res-
pecto a la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmi-
sión sexual, entre otros.

-

puede liderar desde el ámbito sicoafectivo, social y productivo. 
14. Conocer la legislación vigente relacionada con la salud sexual y 

reproductiva.
15. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, 

-
miliar y demás aspectos involucrados con la educación sexual integral.

Parágrafo. Para los niveles de educación preescolar y básica primaria, 
los contenidos pedagógicos deberán estar referidos exclusivamente a los 

Artículo 4°.  Los padres tienen el deber 
de acompañar permanentemente en forma activa a sus hijos dentro del pro-

-
ñanza de la educación sexual integral, reforzando los valores y principios 

sus hijos construir factores protectores contra las conductas de riesgo.
En tal sentido, los padres tienen derecho a estar informados sobre el 

contenido y métodos empleados en las clases de educación sexual integral 
y a manifestar su opinión al Comité de Educación Sexual Integral, confor-
mado en cada uno de los establecimientos educativos. 

Parágrafo. En desarrollo del artículo 18 de la Constitución Política, por 
razones de conciencia, los padres podrán solicitar por escrito y de manera 
fundada a las directivas del establecimiento educativo, excluir de la ense-
ñanza de la asignatura de educación sexual a su(s) hijo(s) menor(es). El 
Ministerio de Educación Nacional reglamentará la materia.

Artículo 5°. La evaluación de la 
asignatura de educación sexual integral hará parte de los informes periódi-
cos de evaluación y del informe general de desempeño de los estudiantes 
y será tenida en cuenta para su promoción. La renuencia a asistir al control 

causal de mala conducta.
Artículo 6°. . La asignación académica 

de educación sexual integral debe hacerse a docentes, o personal del área 
-

niños, niñas y adolescentes.
-

cación formal en los niveles de educación básica y media, tendrán la obli-

de salud, los embarazos de estudiantes menores de 19 años.
El embarazo y la maternidad no constituirán impedimento alguno para 

o privado. Los establecimientos educativos tienen la obligación de garan-

lactantes las facilidades académicas del caso, de lo contrario serán objeto 

Nacional.
Artículo 7°.  Como parte de la asignatura de 

educación sexual integral, los estudiantes deberán ser atendidos en con-
sulta cada año o antes, si las condiciones particulares así lo exigen, por 
parte de un médico especialista del área suministrado por la Institución 
Prestadora de Servicio de Salud. En tal sentido, el Ministerio de Protección 
Social deberá promover la suscripción de convenios entre las entidades 
promotoras de salud y las unidades médicas especializadas en el tratamien-

-
tación del estudiante comprometido en situaciones de riesgo. 

En caso de embarazo, la estudiante deberá ser atendida prioritariamente 
y remitida de manera inmediata al médico especialista para el inicio del 
control prenatal y para recibir asistencia sicológica especializada.

Artículo 9°. . Los establecimien-

de los (12) doce meses siguientes a su promulgación, en caso contrario 

Educación Nacional.
El Ministerio de Educación Nacional asesorará a las Secretarías de Edu-

cación departamentales, municipales y distritales en los aspectos pedagó-
gicos y organizativos generales para el diseño y la incorporación por parte 
de los establecimientos educativos de la asignatura de educación sexual 
integral en los proyectos educativos institucionales.

 8°. . Corres-
ponde a las secretarías municipales y distritales de educación liderar la 
capacitación en los aspectos pedagógicos y organizativos generales para 
el diseño y la incorporación por parte de los establecimientos educativos 
de cada municipio y distrito, de la asignatura de educación sexual integral 
en los proyectos educativos institucionales, bajo la asesoría del Ministerio 
de Educación Nacional y de conformidad con los lineamientos dados por 
el Comisión Nacional de Educación y Salud Sexual y Reproductiva, para 

A partir de la promulgación de la presente ley y en un término no supe-
rior a (12) doce meses, el Ministerio de Educación Nacional deberá expe-
dir y divulgar el acto reglamentario respectivo.

. . Sin perjuicio de las acti-

en materia de promoción de la salud, atención médica y prevención de la 
enfermedad, las entidades promotoras de salud, las administradoras del 
régimen subsidiado y las instituciones prestadoras de servicios de salud 
bajo la coordinación del Ministerio de Protección Social y en conjunto con 
el Ministerio de Educación Nacional deberán diseñar e implementar de 

para el desarrollo de los servicios de atención integral a los niños, niñas y 
adolescentes desde el primer control médico periódico y a lo largo de todo 
el ciclo educativo, de conformidad con los parámetros establecidos en la 
presente ley. 

Artículo 10. El Go-
bierno Nacional deberá garantizar el suministro gratuito de métodos de 

-
ce la presente ley, así se lo soliciten al médico. 

Artículo 11.  En cada estableci-
miento educativo se deberá conformar un Comité de Educación Sexual 
Integral integrado por:
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estudiante mujer, un estudiante hombre y un(a) estudiante del nivel básico 
primario.

Artículo 12. Las
funciones del Comité de Educación Sexual Integral tendrá las siguientes 
funciones:

sexual y reproductiva están expuestos los estudiantes del establecimiento 
educativo correspondiente. 

2. Formular las acciones pedagógicas del proyecto educativo institu-

establecimiento educativo correspondiente y asignar los diferentes énfasis 
a los contenidos según los resultados del diagnóstico, bajo los lineamientos 

y Salud Sexual Integral.

desarrollo de los contenidos de educación sexual integral.

salud sexual y reproductiva le sean encargadas por parte de la Comisión 
Nacional de Educación y Salud Sexual Integral.

5. Recibir y hacerle seguimiento a las peticiones, recomendaciones, 

educación sexual integral sean formuladas por parte de los estudiantes y/o 
de los padres de familia.

6. Darse su propio reglamento.

Artículo 13. 
Para efectos de desarrollar los mandatos de la presente ley, créase la Comi-
sión Nacional de Educación Sexual Integral, la cual estará integrada por:

b) Responsable del Proyecto Nacional de Educación Sexual del Minis-

d) Director(a) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su de-

f) Director(a) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

g) Director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

por objeto social temas directamente relacionados con educación y/o salud 

j) Delegado(a) de las Universidades formadoras de talento humano en 

k) Delegado(a) de la Federación de Asociaciones de Padres de Fami-
lia.

Parágrafo. Los criterios y metodologías para designar a los delegados 

respectivo.
Artículo 14. 

. La Comisión Nacional de Educación y Salud Sexual Inte-
gral tendrá las siguientes funciones:

se adopta mediante la presente ley.
2. Realizar un censo periódico sobre salud sexual y reproductiva, a 

en cada uno de los establecimientos educativos de todo el país, bajo las 
orientaciones técnicas del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística.

3. Elaborar un diagnóstico anual sobre el estado de la educación y la 
salud sexual y reproductiva de la población escolar a nivel nacional.

4. Evaluar periódicamente la percepción de los/las niños/as y adoles-
centes sobre las acciones pedagógicas y servicios médicos dirigidos a 

promuevan.
5. Darse su propio reglamento.

Artículo 15.  La presente ley rige a partir de su publicación y 

De los honorables Senadores

Senador de la República.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2007
Señor Presidente
Comisión Tercera del Senado de la República
Doctor Omar Yepes Alzate
E. S. D.
Apreciado doctor:
Atentamente procedo a rendir ponencia sobre el Proyecto de ley núme-

ro 91 de 2007 Senado,  -

-
nales. Y hago las siguientes consideraciones: 

1 -
nomías solían desenvolverse. La liberalización económica, el incesante 
desarrollo tecnológico y las transformaciones de la geografía económica 
mundial han presionado a todas las naciones a reestructurar su aparato pro-
ductivo para mantenerse vigentes en los mercados y en el comercio. 

-
-

delo proteccionista y de desarrollo económico exclusivamente endógeno, 
predominante hasta los 70, para avanzar rápidamente hacia la integración 
mundial.

La globalización ha forzado a los países a la revitalización de las posi-
-

pendiendo la consolidación de modelos liberalizadores de los mercados y 
-

te la privatización y controlen sus gastos. Todos estos cambios políticos, 
tecnológicos y empresariales tuvieron como consecuencia la conformación 

-
tercambio, tecnología, cultura, información y mensaje” (Benko 1996:41)

globalización, creó un nuevo estatus de PAISES -

solo puede ser entendido como un fenómeno derivado de un escenario 
mundial globalizado.

1  Brechas de Competitividad de Bogotá, 2006 en el contexto de Latinoamérica. Cámara de Comercio de Bogotá. 2006.
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-
dad de producir más bienes y servicios de valor agregado con menos recur-

mayor valor, en relación con productos comparables con otras regiones” 
(Webster y Muller 2000).

En conclusión, la Globalización ha impuesto dos retos importantes a las 
naciones del mundo:

e instituciones hacia el sometimiento de un sistema capitalista de escala 
planetaria.

2. Alcanzar el estatus de PAIS ALTAMENTE COMPETITIVO para 

La competitividad nacional para el FEM es el conjunto de factores, 
-

ción utiliza su capital humano y los recursos naturales. Un aumento en la 
productividad, entendiendo por esto como la optimización en el uso de los 
factores y recursos disponibles, permite obtener mayores tasas de retor-

de crecimiento económico. 

deriva únicamente del buen comportamiento de las variables macroeconó-

sólido y estable. Evidentemente es fundamental contar con instituciones 

sistema. En la misma línea, se necesita un sistema jurídico atractivo para 
los inversionistas tanto nacionales como internacionales para así permitir 
el desarrollo del sector privado de la nación. Lo anterior es posible con un 

no establezcan barreras de entrada al mercado. El componente legal inclu-

responda a las necesidades de los diferentes actores. 
Adicionalmente, es imprescindible contar con un sistema institucional 

caracterizado por la transparencia en el manejo de los recursos públicos, 

destinados y no se desvíen en manos privadas.
La educación y el entrenamiento están emergiendo como las claves para 

la economía global se ha vuelto más compleja, se evidencia la premisa de 
-

cial explotar al máximo las dotaciones de capital humano de la fuerza de 
trabajo. En este sentido sus miembros deben contar con acceso a nuevo co-
nocimiento, estar en permanente actualización de procesos y operaciones 
de las nacientes tecnologías.

La exigencia en materia de educación se presenta más arraigada en la 
educación superior, la cual tiene hoy en día la mayor importancia debi-

fortalecer la educación en los niveles más altos han podido sobresalir con 

capacidad para innovar con tecnología. Esto es evidente al ver la experien-
cia de Korea, Taiwan y Finlandia.

Los factores para la competitividad enunciados anteriormente deben ir 
acompañados de un fortalecimiento en la capacidad microeconómica de 

-

capital y similares, pero no conlleva a un mejoramiento automático de la 
capacidad productiva de las empresas ni de los comportamientos del mer-

cado2

bussiness”.

sector público y el privado, otorgando roles principales a la educación e 
instituciones para la investigación. Para su fortalecimiento es necesario so-

-
novar, aumentar la calidad del los bienes producidos o servicio proveídos.

En los últimos, varios países han logrado adaptarse rápidamente al con-
texto globalizado, mostrando desempeños superiores en sus economías y 
manteniendo la senda de crecimiento económico sostenido a través del fo-
mento de la competitividad y la productividad contenidas en sus políticas 
públicas de largo plazo. 

Según la CEPAL, la economía mundial ha experimentado un creci-
miento sostenido desde 2005 en donde por primera vez, las regiones del 
mundo han logrado tener una tendencia positiva en la expansión de sus 
economías. Bajo este contexto, América Latina aporta el 5.5% del PIB 

Unidos y la Unión Europea aportan a la economía mundial3, pero también 

la región. 

América, le están apostando a potenciar sus ventajas comparativas y al 
desarrollo de nuevas competencias para mantener sus tasas de crecimiento 
sostenido, para fortalecer y dinamizar sus mercados y comercio exterior, 
y para cumplir con el propósito de generar mayor bienestar y menor des-

procesos de desarrollo económico con niveles de competitividad y pro-

reformas emprendidas en los últimos años.
Revisando los casos internacionales sobre desarrollo económico y pro-

greso en el mundo, existen tres países con una peculiaridad interesante de 
-

les de sus economías, siempre buscando adaptarse a los contextos globa-
lizados, emprendiendo el fortalecimiento de sus políticas públicas y enro-
busteciendo sus instituciones y poderes públicos para organizar de manera 

hacia un contexto globalizado, estos han podido incorporar tres lecciones 
de política:

– Existe compromiso institucional fuerte de la Política Pública por el 
largo plazo.

– Se le apuesta a una visión de país al futuro.
– Se pone a disposición toda la institucionalidad de la nación para el 

fortalecimiento y el desarrollo de la competitividad. 
a) -

4

Luxemburgo ha sido conocido por su desarrollo económico sostenido 
en el curso de los últimos 20 años. La economía Luxemburguesa es más 

-

-

Su infraestructura básica es adecuada y de excelente desempeño (educa-

las ayudas a la inversión constituyen los puntos fuertes de Luxemburgo.

-

Económica para el Desarrollo, cuya misión fue la de implementar la po-

2  Ketels Christian. “Competitiveness in developing economies”. Harvard Bussiness School. 2006.
3  CEPAL Tendencias económicas mundiales y su impacto en la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2005-2006. 
4  Estudio Internacional de políticas para el mejoramiento de la productividad, Caso de estudio Luxemburgo



Página 16 Jueves 11 de octubre de 2007 GACETA DEL CONGRESO  518

el crecimiento económico y de mejorar la estructura general y regional de 
la economía. Apuntaba a luchar contra el desempleo, a fortalecer la indus-
trialización.

Las políticas económicas de la productividad luxemburguesa se fun-
damentan en la fuerza de la iniciativa privada y el espíritu de innovación, 
buscando dejar a las empresas una amplia libertad de acción al lado de una 
gran proximidad con la administración. Se describen como políticas orien-

base económica invirtiendo en los sectores más promisorios de su econo-
mía: Banca y Finanzas Servicios, Medios, Tecnologías de la información 
y la Comunicación, Transporte, Acero, Materiales Nuevos, Artesanías y 
Comercio.

A continuación se relacionan los instrumentos de política para aumentar 
la productividad a través de la Innovación:

– La “Política de apoyo a la Innovación y la Investigación” se crea 

de investigación y desarrollo iniciados por las empresas luxemburguesas 
(sector privado). El subsidio a la investigación ha estado bajo la autoridad 
del Ministerio de Economía desde 1987 y tiene a su cargo la investigación 

– El Gobierno creó el “eje de información”, de sensibilización y de asis-
tencia a la investigación y el desarrollo de la innovación. Este “eje” busca 
la puesta en común de los recursos humanos y logísticos para asistir a los 
portadores de proyectos luxemburgueses dentro de sus proyectos de inves-
tigación e innovación, dio nacimiento en 1984 a Luxinnovación, Agencia 
Nacional para la Promoción de la innovación y la investigación. 

– Se crean los centros públicos de investigación con la ley del 9 de mar-
zo de 1987, en donde se estipula la construcción de 3 centros de investiga-
ción pública, cuyo objeto es la realización de proyectos de Investigación 
y Desarrollo y la transferencia de tecnología. La misma ley instaura la 
posibilidad de acordar las bolsas de formación e investigación.

– Existe un Régimen de apoyo a la investigación y el desarrollo. El 27 

Economía”, previó un régimen explícito de apoyo a la inversión y al desa-

actividades privadas de investigación.
– Se reformó la enseñanza superior con la ley del 11 de agosto de 1996 

emprender actividades de Investigación y Desarrollo.
– Dentro del marco de “Acciones Innovadoras del FEDER (Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional de la Comisión Europea), Luxemburgo 
adoptó en 2002 la estrategia de conformar un sistema integrado e interco-
nectado para compartir los conocimientos y la tecnología combinando dos 
temas importantes: la innovación y la sociedad de la información, elemen-

país. La estrategia busca explorar e implementar el establecimiento de una 
economía fundada en el conocimiento y la promoción del uso de nuevas 
tecnologías, permitiendo crear conjuntos de conocimientos y de acompa-

entonces implementar:
• Sistema de Clústers tecnológicos y de investigación de experiencia y 

“coaching”.
• Un sistema de inteligencia estratégica (ciudad tecnológica)

• Un sistema de difusión, de comunicación y de puesta en “red” basado 
en las TIC (tecnologías de información y comunicación).

La productividad sigue siendo la piedra angular del crecimiento y de-
sarrollo económico para Luxemburgo, así como la competitividad en el 
mercado mundial. Este caso de estudio expone la relevancia de estar en 

-
nerse al día en el uso de las tecnologías, procesos y gestión para no rezagar 
los procesos productivos y la posibilidad de reinventarlos cada vez.

El sistema de innovación Luxemburgués, está básicamente orientado a 
mantener y estimular la competitividad de las empresas a través de más y 

-
mientos de una economía de la información.

1. La productividad es una apuesta entre la política de innovación y las 

-
to y obtener nuevas formas de producción. También permite acabar con 
la dependencia del sector exportador en pocos productos y trae mayores 

-
ductividad per cápita del país vía reducción de estructuras de costos pro-

3. Se debe sustentar un crecimiento económico acelerado en procesos de 
industrialización basados en estrategias de uso de tecnología e información.

4. Se debe comprometer al sector privado con la investigación y estimu-

5. El Gobierno debe servir como articulador entre los entes societarios 
para poner hacer puesta en común de los factores tecnológicos, humanos y 

b) 5

competitividad del sistema de la empresa, orientado a las mismas a través 
de los siguientes lineamientos básicos: innovación, investigación aplicada, 
implementación de Tecnologías de Investigación y Comunicación (TIC) y 
la transferencia de estas al sector productivo. 

Quien está directamente a cargo de las actividades productivas en Italia 

estrategias dentro de su manual de Política industrial.

El gobierno está comprometido a reforzar los presupuestos para mante-

un país no puede crecer sin una base industrial moderna y competitiva.
Para esto, se realizó una evaluación del sistema productivo, buscando 

para el año 2002, la economía italiana encontró los siguientes resultados:

del sistema productivo italiano.

energía de clientes industriales.

mayor rigidez laboral.
• La relación entre gasto en investigación y desarrollo con respecto al 

PIB era inferior a la media de Europa.

para intervenir los procesos ambientales.
• La economía tenía escasa información de la empresa.

La política de los factores de competitividad convoca al Gobierno en 
pleno, incluyendo al Ministerio de la Actividad Productiva y se expresa 

5  Estudio Internacional de políticas para el mejoramiento de la productividad, Caso de estudio Italia.
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• Se enuncia la política de modernización de la infraestructura y del 
transporte.

• Se dispone legislativamente la política de eliminación de la Rigidez 
del mercado laboral: Ley sobre la Flexibilidad.

• Se organiza una nueva política de educación, de la formación y de la 
investigación, a la organización de los entes públicos.

• Se dispone de la estrategia de un gobierno electrónico.
• Se reforma la política tributaria.
Las políticas sectoriales desarrolladas en el Ministerio de la Actividad 

Productiva se articulan sobre los mismos factores de competitividad.

– El objetivo es doble: más oferta de energía, más liberalizaciones y 

– Potenciamiento de la infraestructura de aprovisionamiento de gas.
Experimentación Preindustrial
– Poner en marcha la iniciativa del Ministerio de la Actividad Producti-

va de reexaminar la política de las estaciones experimentales. Una iniciati-
va desde la segunda mitad de 1800, para construir un clusters tecnológico a 
disposición de la empresa sobre el modelo de Fraunhofer en Alemania, del 
Kaist en Corea, del METI en Japón, del Weismann en Israel.

– La creación de centros investigativos a favor de las empresas para 
permitirles acceder a tecnologías de punta y ciencia avanzada. 

Tecnología Informática de la empresa
Ley 388/2000 

el Business to Business.
-

mación y de la comunicación en textiles, vestuario, cuero y calzado. 
Ley 46/82

tecnologías más avanzadas de la información y de la comunicación a sus 
modelos organizacionales. 

virtuales de distritos industriales.
Participación en las PYMES

-
men participación en capital de riesgo de PYMES, de nueva o reciente 
constitución, operando en sectores de tecnología de la información y de la 
comunicación.

2. Facilidades a la creación de empresa por medio de la Universidad y 
centros de investigación pública y privada.

Internacionalización de la empresa
El Gobierno Italiano pretende generar políticas de estado encaminadas 

Crédito a las PYMES 
Se amplían los otorgamientos de créditos según los principios del 

acuerdo de Basilea en dicha materia. El interés es poder subvencionar es-

actividad económica.
Política de incentivos

-
prendieron investigación durante el 2002. 

– En línea con los principios de la Comisión Europea, uno de los pilares 
de la Política Industrial del Gobierno Italiano está constituido por la aten-

ción a los aspectos sociales. En particular, el Ministerio de la Actividad 

desempeño empresarial de los negocios para orientarlos a tener comporta-
mientos coherentes con la lógica de mercado. 

– Emprender la reindustrialización de las áreas más golpeadas por las 
crisis económicas y sociales para fortalecer los sistemas microempresarios 
de las regiones.

La política de productividad italiana se enfoca en la industrialización 
del aparato productivo, estimulando de forma horizontal los factores bási-
cos de competitividad y productividad sectorial.

1. La productividad se sustenta en un proceso continuado de industria-
-

2. Los procesos de industrialización pueden generar pérdidas sociales 
y económicas como desplazamiento rural. Es importante acompañar un 
proceso de industrialización con una política pública de reparación social 

3. Los procesos de industrialización deben estar acompañados de po-

c)
-

pararse a las principales economías del mundo en la era de la globaliza-

era uno de los países más pobres de Europa, es actualmente uno de los 
más ricos del mundo, con un ingreso per cápita de 36.360 dólares (PNUD,
2004, cuadro 1). Tras haber dependido sobre todo de la agricultura, logró 

-
nología avanzada y los servicios. 

El sector industrial genera hoy 47% del PIB y ocupa un 28% de la fuer-
za de trabajo. El sector de servicios contribuye con 46% del PIB y absorbe 

PIB y 7% de la fuerza de trabajo”6.

Eliminar la tasa de desempleo, convertir a Irlanda en una economía de 
alta tecnología y en un líder de mercado

En 1973 Irlanda logró algunos avances con respecto a la liberalización 
comercial adhiriéndose a la Comunidad Económica Europea. Sin embar-
go, la mayor parte del período desde 1973 hasta 1986 se caracterizó por 

petrolera de 1973 y continuando hasta la segunda crisis de 1979, Irlan-
da trató de aumentar la demanda agregada mediante el incremento de los 

economía Irlandesa7.
-

-

del sector público creciera de un 10 por ciento del PNB al 17 por ciento, a 
pesar del aumento de los impuestos. Todas las categorías de los gastos del 
gobierno aumentaron entre 1977 y 1981: sueldos y salarios aumentaron 

-
-

tructura pública causó el incremento en los gastos de capital. Los pagos 
por interés también aumentaron durante este período. Las tasas de interés 

6  Cepal. ¿Pueden los países de América Latina y el Caribe emular el modelo irlandés para atraer inversión extranjera directa? Abril 
2006.

7 www.elcato.org. Libertad Económica y Crecimiento. El caso de Irlanda. Benjamin Powell.
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Irlanda pagara un alto porcentaje por riesgo país. Las tasas de interés en 

El nivel de deuda acumulada en 1986 era 116 por ciento del PIB (Consi-
dine y O’Leary 1999: 119). Altos niveles de endeudamiento público, pagos 
por interés, y gastos puso al gobierno irlandés en una precaria situación 

Para mediados de los años 80 la economía irlandesa presentaba unos ni-

-

macroeconómico del país llevó al gobierno de turno a tomar algunas medi-
das drásticas para corregir todos estos despropósitos.

Durante los últimos 20 años la economía irlandesa ha presentado una 

fruto del azar. Estos cambios son el resultado de una dedicada planeación 
-

8.
El trabajo se fundamentó en tres principios: compromiso, consenso y 

consistencia. El gobierno fortaleció los acuerdos asociativos, desarrolló las 
políticas industriales, tuvo un excelente manejo macroeconómico del país 
y vinculó a Irlanda como miembro de la Unión Europea.

El buen crecimiento económico de Irlanda se debe principalmente a:
1. El lanzamiento de programas enfocados al desarrollo de una mano 

-

públicos.
2. El apoyo a la inversión directa extranjera, a través de la reducción del 

impuesto de sociedades a 12, 5% frente el 35% de España o el 40% de Ale-
mania. Esto ha atraído a empresas relacionadas con las nuevas tecnologías 
de la información hasta Irlanda.

3. La reducción del gasto social.

Estas y otras medidas han favorecido el importante momento de auge 
-

miento son las exportaciones y la aceleración de la demanda interna.

60% de las aplicaciones de negocio vendidas en Europa son producidas en 
Irlanda por empresas americanas, según Bloomberg.

En 2005, Irlanda presentaba el mayor superávit comercial como por-
-

ruega, con unas exportaciones de 103.1bn USD e importaciones de 65.4bn 
USD.

Hoy en día la economía irlandesa continúa comportándose bien. El fu-
turo irlandés y la capacidad para mantener una economía dinámica, con 
fuertes tasas de crecimiento, dependerán enormemente de la habilidad de 
los irlandeses para afrontar retos como el crecimiento de las tasas de pro-
ductividad, el mantenimiento de la competencia y el incremento la oferta 
laboral.

importante freno para su futuro desarrollo económico y privarle de crecer 
a niveles superiores a la media europea9.

4.
Durante los últimos años las variables macroeconómicas del país han 

tener un crecimiento de 1.1% en el 2001 a un 6,8% en el año 2006. Por su 
parte el PIB per cápita pasó de ser US$ 6.691 en el año 2001 a US$ 8.585 
en el 2006.

8  Lovegrove David. “Colombia, now is the time for bold decisions”. Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competitividad 
e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3  de agosto.

9 http//.economy.blogs ¿Podemos aprender de la Economía irlandesa? Rafael Pampillón. 

-

10.

producto del mejor comportamiento de los demás países y no del empeo-
ramiento del nuestro.

Considero pertinente detenernos a analizar los resultados mencionados. 
Como es sabido, el índice Global de Competitividad es construido por el 

-
mentar la productividad y competitividad de la economía. Estos factores 
son:

1. Instituciones.
2. Infraestructura.
3. Macroeconomía.
4. Salud y educación primaria.
5. Educación superior y entrenamiento.

7. Preparación tecnológica.

9. Innovación.

repercutió en la pérdida de siete puestos en el ranking de competitividad. 
Los pilares afectados fueron el de macroeconomía, educación superior y 
entrenamiento, y salud y educación básica.

El primero de estos, la macroeconomía, pese a haber tenido resultados 
favorables en muchos de los indicadores, el comportamiento de la tasa de 
cambio real para el año 2005 frente al obtenido en los ocho años anteriores, 

tasa de cambio coherente con la base monetaria, la tasa de interés y el cre-
cimiento económico del país, mejor será la competitividad en este aspecto. 
Esta variable en Colombia pasó de -15.3 a 1.9 entre 2005 y 2006. En térmi-
nos de ranking, la tasa de cambio real efectiva de Colombia se encontraba 
en el puesto 23 en 2005 y cayó hasta el puesto 66 en 2006.

Con respecto al segundo pilar, a diferencia del anterior no se obser-
varon grandes descensos en cuanto al puntaje o ranking, pero se observó 

calidad en la enseñanza de matemáticas y ciencias y, por otro, la disponibi-
lidad local de investigación especializada y servicios de entrenamiento.

básica, tuvo una caída de 40 puestos en el ranking. El DNP explica esto 

como la tuberculosis y el VIH, y la caída del 110% al 83.2% en la tasa de 
cobertura de la educación primaria.

Analizando la productividad por sectores de la economía, se puede ex-

de competitividad.
Estudiando la posición de Colombia frente a los demás países de Amé-

rica Latina y el Caribe nos encontramos ante la necesidad de asumir gran-
des retos. Es así como necesitamos mejorar la posición competitiva de 
Colombia en el ranking regional de competitividad. En efecto, al 2010 
Colombia deberá ubicarse como el tercer país más competitivo de la re-
gión y al 2019 ser el segundo después de Chile. Este reto implica asumir 

planteado retos similares a los de Colombia en esta materia. Esto nos exige 

10  Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. 
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consolidado a la fecha11.
El índice de competitividad del FEM también nos muestra algunos re-

Este campo mide las habilidades de los empresarios nacionales para ge-

Tal como lo planteó Planeación Nacional desde hace 25 años el 70% de 

-

debajo nuestro12.

un buen nivel de competitividad.

país lleno de ventajas y desventajas. Entre las fortalezas de nuestro país 

con capacidad para trabajar e incrementar sus ingresos. Con respecto a la 
-

mente adaptable a las necesidades del mercado y por estar compuesta por 
un número de personas con competencias laborales desarrolladas especial-
mente para la administración de nuevas industrias.

Como la mayoría de los países de América Latina, Colombia cuenta con 

un lado el hecho de estar ubicada como bisagra entre América del Norte y 

o servicios proveídos por Colombia sean menores a los de otros países del 
mundo. En otro sentido, la posición estratégica de Colombia en la línea del 
trópico, le permite contar con producción de bienes agrícolas durante todo 
el año.

Por otro lado, el experto irlandés resalta el buen comportamiento de 

encausar estos resultados positivos al aumento de la competitividad lo más 
-

cuentra preocupante el comportamiento de la tasa de interés real, así como 

una de las principales causas de rezago de nuestro país frente al resto del 
mundo.

nuestro país, un país poco atractivo para la inversión extranjera directa. En-
tre estas se destaca un sistema tributario muy oneroso, mal administrado, 

condiciones de juego. Esta preocupación se fundamente en la correlación 
existente entre bajas cargas tributarias y un alto crecimiento económico.

Por otro lado las condiciones de orden público y los atrasos en sistemas 
-

des negocios en nuestro país.
Con respecto a educación, ciencia y tecnología, Colombia es un país 

-
llo. Con respecto a la educación básica, en un estudio para una muestra de 

casi nulas oportunidades y medios para acceder a la educación13.

11  Alto Consejero Presidencial para la Competitividad. Fabio Valencia Cossio. Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Com-
petitividad e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3  de agosto.

12  Departamento Nacional de Planeación. Carolina Rentería. Lineamientos estratégicos de la política de competitividad y productividad. 
Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competitividad e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3  de 
agosto.

13  Lovegrove David. “Colombia, now is the time for bold desitions”. Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competitividad 
e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3  de agosto.

Durante toda la existencia Colombia se ha preocupado por el desarro-
llo de su agricultura y a explotar la biodiversidad existente sin encausar 
esfuerzos en aéreas tan trascendentales para el desarrollo como lo son la 
ciencia, la tecnología y la innovación. Esto es bastante preocupante ya 

14, de 

En suma, Colombia se encuentra en un proceso formativo para la com-

y retorno de su acervo de capital, infraestructura, capital humano, estruc-
tura productiva y factores de producción. Pero a pesar de los grandes es-
fuerzos nacionales, el país sigue exportando bienes de escaso valor agre-
gado, invirtiendo muy poco en ciencia y tecnología y con respecto a otros 

condiciones sociales, no tiene una participación amplia del comercio in-
ternacional.

5. 15

-
tado con el liderazgo de la Alta Consejería Presidencial orientadas a la co-
ordinación, facilitación y potencialización de la capacidad productiva del 

de la pobreza. 
Como es lógico, las estrategias se derivan de las debilidades encontra-

das en el sistema en 2006 y han girado en torno a 3 aristas: 
– Darle solución a la problemática institucional a través de su rediseño, 

involucrando activamente a las regiones en el diseño y ejecución de la po-

– Tener un marco de política lógico y articulado a través de la elabora-

-
tas en materia de competitividad. 

Dentro de los principales avances se encuentran:
1. La creación del Sistema Nacional de Competitividad (SNC).

-
petitividad del país concertada al interior del Comité Ejecutivo de la CNC, 
conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el DNP y 

se ha concentrado en 36 acciones puntuales orientadas a lograr unas ganan-

la gestión de las entidades en el avance de los CONPES de competitividad, 
los resultados (Sigob – portal del Gobierno en línea) en cuanto a las metas 
de factores de competitividad y los impactos en crecimiento, inversión, 
desempleo, pobreza.

Por medio del Decreto 2828 de 2006 y el Conpes 3449 se establecieron 
las herramientas para dar orden al Sistema Nacional de Competitividad, 
lo cual sin duda fue un paso hacia adelante para coordinar los esfuerzos 
relacionados con la competitividad y la productividad.

El SNC es el conjunto de todos los actores públicos, privados y de la so-

El SNC cuenta con la Comisión Nacional de Competitividad como un 
espacio de participación en donde todos los actores involucrados en com-
petitividad, a saber, sector público, privado y sociedad civil, puedan dise-

14  Tomado de Haussman Ricardo, Rodrik Dani. Doomed to choose.  Industrial policy as predicament. “Y

15  Alto Consejero Presidencial para la Competitividad. Fabio Valencia Cossio. Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Com-
petitividad e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3  de agosto.
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y hacer el correspondiente seguimiento para asegurar el cumplimiento y 
permanencia en el tiempo de las políticas.

órgano consultivo del gobierno alrededor de 4 ejes:
1. Formulación de política
2. Arreglos institucionales
3. Acciones
4. Seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.
Entre las labores de la Comisión aparte de alcanzar las metas estable-

se desprenden, le corresponden tales como alcanzar tasas de crecimiento 
continuas por encima del 5%, pleno empleo y tasas de inversión públicas 
superiores al 26%. 

Sin duda, la competitividad es una condición para la inserción interna-
-

nacional vivida por países como Irlanda, Corea y Chile, nos ha mostrado 

sus primeras manifestaciones hace unos veinte o treinta años. De la misma 
manera vimos como Italia y Luxemburgo consiguieron posicionar en los 

-
ción de políticas de largo plazo.

Para hacer efectivos los proyectos y planteamientos del gobierno cen-

correr el riesgo de supeditar las políticas en esta materia y la priorización 
del tema a la voluntad del gobierno de turno. En este sentido es funda-
mental establecer la obligatoriedad de incluir de ahora en adelante en el 

materia.
El índice de competitividad del FEM nos mostró cómo Colombia en 

muy pocos años perdió 7 puestos en el ranking mundial de competitividad, 
lo cual, tal como vimos en las secciones anteriores, se debió principal-

competitividad, los esfuerzos en la materia demandaran continuidad en las 
iniciativas desarrolladas y dinamismo del aparato productivo. Tal como lo 
estableció la alta Consejería Presidencial para la Competitividad, en ese 
sentido, las iniciativas planteadas deben trascender a programas particula-
res de Gobierno y contribuir a la consolidación de una política de Estado.

-
tende darle continuidad y linealidad a las políticas en materia de compe-

hasta la fecha. Adicionalmente incluye la obligatoriedad de la rendición de 
cuentas en esta materia como mecanismo de control al diseño, implemen-
tación y ejecución de políticas en materia de competitividad.

Si Colombia no toma hoy medidas drásticas para conseguir un buen 
nivel en el ranking mundial de competitividad, seguiremos rezagados del 

ser mayor. Esto trae como consecuencias costos muy altos para el país ya 

8.
– Las políticas en materia de competitividad tienen dos componentes 

fundamentales:
• Macroeconomía, política, sistema jurídico y social
• Microeconomía.
– El buen comportamiento de las variables macroeconómicas de un país 

redunda en un mejor posicionamiento en el nivel relativo de su competiti-
vidad. El deseable crecimiento económico alto y sostenido se fundamenta 

productividad, la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas. 
-

sibilidad de competir en los mercados internacionales proveyendo bienes 
y servicios de alta calidad. 

– Es necesario fortalecer la capacidad microeconómica de la economía 

fortalecimiento del sector privado y particularmente de la industria será 
factible alcanzar mejores y mayores niveles de competitividad debido al 
aumento en la productividad

– El éxito de las políticas en materia de competitividad deriva de la 

a largo plazo. Con esto se garantizará la estabilidad jurídica y económica 
necesaria para el desarrollo de las transformaciones productivas indispen-
sables para la consolidación de las metas propuestas.

– Colombia está trabajando por el diseño, implementación y ejecución 
de políticas en pro de la competitividad del país, sin embargo, los esfuer-
zos deben ser aún mayores.

-
cer las reglas de juego en materia de competitividad.

– El futuro de las naciones no está determinado por el pasado. Se cons-
-

po mirando hacia atrás, por encima de sus hombros, y no han puesto los 
ojos en el futuro. (Haussman, Rodrik 2006).

– Tal como lo establece el proyecto de ley es necesario señalar los ob-
jetivos, metas, prioridades, políticas y estrategias dirigidas a lograr el au-
mento de la productividad y mejoramiento de la competitividad. Asimis-
mo, incluir medidas tendientes a reducir la brecha entre las diferentes re-
giones de Colombia y otorgará prioridad al desarrollo de la infraestructura 

citan las siguientes fuentes:
– Brechas de Competitividad de Bogotá, 2006 en el contexto de Latino-

américa. Cámara de Comercio de Bogotá. 2006.
– Ketels Christian. “Competitiveness in developing economies”. Harvard 

Bussiness School. 2006.
– CEPAL Tendencias económicas mundiales y su impacto en la inserción 

internacional de América Latina y el Caribe 2005-2006. 
– Estudio Internacional de políticas para el mejoramiento de la productivi-

dad, Caso de estudio Luxemburgo.
– Estudio Internacional de políticas para el mejoramiento de la productivi-

dad, Caso de estudio Italia.
– Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. www.DANE.

gov.co
Alto Consejero Presidencial para la Competitividad. Fabio Valencia Cos-

sio. Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competiti-
vidad e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3 de 
agosto.

– Departamento Nacional de Planeación. Carolina Rentería. Lineamientos 
estratégicos de la política de competitividad y productividad. Presen-
tación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competitividad e inser-
ción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3 de agosto.

– Lovegrove David. “Colombia, now is the time for bold decisions”. Pre-
sentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competitividad e in-
serción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3 de agosto.

– Haussman Ricardo, Rodrik Dani. Doomed to choose. Industrial policy 
as predicament. “Y

– Alto Consejero Presidencial para la Competitividad. Fabio Valencia Cos-
sio. Presentación en el X Encuentro Colombia Compite. “Competiti-
vidad e inserción en los mercados internacionales”. Medellín 2 y 3 de 
agosto.
– FEM. The Competitiveness index. Part 1. 2006.
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-

, -

Senador de la República.
Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2007
En la fecha se recibió ponencia para primer debate al proyecto de ley 

número 91 de 2007 Senado, -

El Secretario General,

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia para primer debate. 
Folios veintitrés (23).

El Secretario General,

* * *

Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2007
Honorable Senadora 
NANCY PATRICIA GUTIERREZ CASTAÑEDA
Presidenta Senado de la República
Ciudad
Me honra haber sido encargado para rendir ponencia para segundo de-

bate al proyecto de ley número 196 de 2006 Cámara, 108 de 2007 Senado, 

La Universidad del Cauca es uno de los más antiguos centros de educa-
ción superior de nuestro país y, actualmente, uno de los de mayor prestigio 
académico a nivel nacional. Fue creada mediante decreto de 24 de abril de 
1827, durante la administración del General Francisco de Paula Santan-
der. El Alma Mater fue el Centro Académico Superior por excelencia del 
sur-occidente colombiano, durante el siglo XIX y hasta mediados del XX, 
cuando se fundaron nuevos núcleos universitarios. 

Hoy, a ciento ochenta años de haber iniciado actividades, el 11 de no-
viembre de 1827, la Universidad del Cauca puede mostrar entre algunos de 
sus logros la existencia de nueve facultades: Derecho, Ciencias Políticas y 

-
-

mas: 6 tecnológicos, 27 universitarios y 42 de postgrado.
En 1964 se presentó a la consideración del Congreso un proyecto de 

ley sobre la nacionalización de la Universidad del Cauca, concebido por su 
tres veces Rector el Abogado Benjamín Iragorri Díez –padre del Ponente 
del presente proyecto– y sancionada por otro ilustre egresado de la Uni-
versidad y condiscipulo de Iragorri Díez, el entonces Presidente de la Re-
pública, Doctor Guillermo León Valencia. Dicha ley permitió superar las 

desarrollo.
-

rica y el mundo, la Universidad del Cauca pretende elevar la calidad de la 
educación inculcando valores, desarrollando la ciencia y la tecnología, im-
pulsando la investigación y el saber, formando para el trabajo, la produc-

como suprema meta al ser humano, individual y socialmente considerado, 
-

En 1997 la Universidad del Cauca creó la Vicerrectoría de Investigacio-
nes, instituyendo en 1998 su Sistema de Investigaciones y consolidándolo, 
en 2004, mediante el establecimiento de un “Sistema Regional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”. Su objetivo central es el de conocer y analizar 

-
ciones concretas a los mismos, vinculando la academia con los sectores 
productivos, y poniendo la ciencia y la tecnología al servicio de los seres 
humanos en busca de la satisfacción de sus necesidades materiales, inte-
lectuales y espirituales. 

es una de las más grandes del país, desde un punto de vista cuantitativo, en 
un reciente estudio realizado por entidades universitarias españolas, apa-
rece posicionada en la tabla de universidades latinoamericanas, como uno 
de los centros de educación superior cuyas investigaciones son accesibles 
a nivel mundial, vía Internet. En Colombia las universidades mencionadas 
en el referido estudio son: Universidad Nacional de Colombia, Universi-

-

(establecimientos privados).
El proyecto sometido al examen de la Plenaria del honorable Senado se 

i) Reseña histórica de la Universidad del Cauca (visión, misión, princi-

ii) Sistema de investigaciones (objetivos, políticas, plan de acción –
-

soría y consultoría, adecuación al sistema nacional de ciencia y tecnología 
y políticas de descentralización). Ambos temas han sido tratados extensa-
mente en los dos debates adelantados en la Cámara de Representantes y en 
el debate realizado en la Comisión Tercera del Senado.

Quiero enfatizar en algunos aspectos esenciales relacionados con la -

vida y proyecciones socioeconómicas y políticoculturales de un Centro 
Universitario:

a) Toda sociedad concreta se expresa mediante las estructuras económi-
cas, ideológicas y politicojurídicas. El sujeto en la comunidad se relaciona 

determinando lo anterior la frente a los problemas 

-

b) La función básica de la universidad es la y su resultado 
es la docencia. La investigación es la tarea vital para el desarrollo futuro y 
es de obligatorio cumplimiento para la comunidad universitaria pues, de lo 

-
-

llados a nuestro medio resulta inválido y desorientador para la proposición 
de una estrategia nacional seria, para cimentar una racional, disciplinada y 

c) Independientemente de sus motivos, hoy la universidad incumple 
con su función esencial: la investigación. Los métodos y sistemas de en-

son urgentes. El objetivo fundamental es la creación de un ,
con honda agudeza política y comprensión de los problemas nacionales, 
asentado en la realidad, conocedor del pasado, diseccionador del presente 
y en proyección realista al futuro. La universidad debe ser la vanguardia 

-
mueva el progreso social de la mano con la realización de la democracia 
auténtica.
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consideración se fundamenta en la investigación y en la descentralización 

conjunto del departamento, a la región, a nuestro país, a Latinoamérica y a 
la comunidad mundial, procedo a someter a la consideración de la Plenaria 
del honorable Senado el texto del Proyecto de ley número 196 de 2006 
Cámara, 108  de 2007 Senado, aprobado por la Plenaria de la Cámara y, en 
primer debate, por la Comisión Tercera del Senado, el cual se transcribe 
seguidamente:

El Congreso de Colombia
DECRETA:

 Autorízase a la Asamblea del Departamento del Cauca 

años”, cuyo recaudo se destinará para inversión en infraestructura física 
y su mantenimiento, la construcción de escenarios deportivos, el montaje 

la universidad, la compra de elementos y materiales destinados a micro-
electrónica, informática, robóticas y biotecnología, de sistemas de comu-

 La emisión de la estampilla será hasta por la suma de cua-
renta mil millones de pesos ($40.000.000.000). El monto total recaudado 
se establece a precios constantes de 2006. 

Autorízase a la Asamblea del Departamento del Cauca 
-

ferentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones 

dispuesto en la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Autorízase a la administración del Departamento del Cau-
ca para recaudar los valores producidos por el uso de la estampilla en las 
actividades departamentales, municipales y en todos los actos y operacio-

funcionen en el Cauca.
 Los recursos recaudados se girarán directamente a la uni-

versidad dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al venci-
miento de cada trimestre.

-

-
blecidos en el artículo 1° de la presente ley. 

 La tarifa contemplada en la presente ley no podrá exceder 
el tres por ciento (3%) del valor del acto sujeto al gravamen. 

El control del recaudo, el traslado de los recursos a la uni-
versidad y la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la 
presente ley estará a cargo de la Contraloría General del Departamento. 

La presente ley rige a partir de la fecha de su promulga-
ción.

Basado en la argumentación antecedente, presento ponencia favorable 
al Proyecto de ley número 108 de 2007 Senado, 196 de 2006 Cámara, y 
solicito respetuosamente a la Plenaria del honorable Senado dar el segundo 
debate al proyecto de ley, -

Honorables Senadores, atentamente,

Ponente.
Bogotá, D. C., 9 de octubre de 2007
En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto para segundo debate 

al proyecto de ley número 196 de 2006 Cámara, 108 de 2007 Senado, por

El Secretario General,

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia y texto propuesto para 
segundo debate. Folios siete (7).

El Secretario General,

TERCERA DEL SENADO EN SESION DEL DIA 3 DE OCTUBRE 

-

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Autorízase a la Asamblea del Departamento del Cauca para 

cuyo recaudo se destinará para inversión en infraestructura física y su man-
tenimiento, la construcción de escenarios deportivos, el montaje de labo-

-
sidad, la compra de elementos y materiales destinados a microelectrónica, 
informática, robóticas y biotecnología, de sistemas de comunicaciones e 

la planta física y funcionamiento cabal del Alma Máter. 
Artículo 2°. La emisión de la estampilla será hasta por la suma de cua-

renta mil millones de pesos ($40.000.000.000). El monto total recaudado 
se establece a precios constantes de 2006. 

Artículo 3°. Autorízase a la Asamblea del Departamento del Cauca para 
-

rentes al uso obligatorio de la estampilla en las actividades y operaciones 

dispuesto en la presente ley, serán llevadas a conocimiento del Gobierno 
Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 4°. Autorízase a la administración del Departamento del Cauca 
para recaudar los valores producidos por el uso de la estampilla en las ac-
tividades departamentales, municipales y en todos los actos y operaciones 

-
cionen en el Cauca.

Parágrafo. Los recursos recaudados se girarán directamente a la uni-
versidad dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores al venci-
miento de cada trimestre.

-

-
blecidos en el artículo 1° de la presente ley. 

Parágrafo. La tarifa contemplada en la presente ley no podrá exceder el 
tres por ciento (3%) del valor del acto sujeto al gravamen. 

Artículo 7°. El control del recaudo, el traslado de los recursos a la uni-
versidad y la inversión de los fondos provenientes del cumplimiento de la 
presente ley estará a cargo de la Contraloría General del Departamento. 
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Artículo 8°. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulga-
ción.

SENADO DE LA REPUBLICA
COMISION TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

Bogotá, D. C., 3 de octubre de 2007
-

na el informe para primer debate al Proyecto de ley número 196 de 2006 

C O N T E N I D O

Gaceta número 518 -Jueves 11 de octubre de 2007
SENADO DE LA REPUBLICA

PROYECTOS DE LEY
Proyecto de ley número 162 de 2007 Senado, por medio de la cual 

se unifica la información para facilitar la certificación de los
................................................... 1

PONENCIAS
Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 12 de 2007 se-

nado, por medio de la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo
sobre contaminantes orgánicos persistentes, ....................................................... 2

Ponencia para primer debate al Proyecto de ley numero 13 de 2007 Sena-
do por medio de la cual se aprueba el “Convenio sobre la obtención de
pruebas en el extranjero en materia civil o comercial ......................................... 4

Ponencia para primer debate, texto propuesto al Proyecto de ley número 84 de 2007 
senado, por medio de la cual se establece la educación sexual integral, como una

................... 5
P o n e n c i a  p a r a  p r i m e r  d e b a t e  a l  p r o y e c t o  d e  l e y  n ú -

mero 91 de 2007 Senado, por la cual se regula la productividad y
competitividad y se dictan otras disposiciones.................................................... 14

Ponencia para segundo debate al proyecto de ley numero 196 de 2006 
camara, 108 de 2007 senado, por la cual se autoriza la emisión
de la estampilla Universidad del Cauca 180 años ............................................... 21

-
mero 196 de 2006 Cámara,  108 de 2007 senado, por la cual se autoriza
la emisión de la estampilla Universidad del Cauca 180 años.............................. 22

INFORMES DE COMISIONES ACCIDENTALES
Comis ion  acc iden t a l  demarcado ra  pa ra  de f in i r  l o s  l ím i t e s

................................................... 22

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2007

Cámara, 108 de 2007 Senado, 
una vez aprobada la propo-

sición la presidencia sometió a consideración el articulado presentado por 
el ponente, siendo aprobado. La Comisión de esta forma declaró aprobado 
en su primer debate el proyecto mencionado en Acta 6 del día 3 de octubre 
de 2007.

Secretario.

I N F OR M E S  D E  C O M I S I O N E S  A C C I D E N T A L E S
COMISION ACCIDENTAL DEMARCADORA

-

Bogotá, D. C., 1° de octubre de 2007 
Honorable Senadora
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES
Coordinadora  Comisión Accidental de Límites entre los departamentos 

Ciudad
Informe de Secretaría.

Respetada Senadora:

presentar a consideración de la honorable Plenaria del Senado de la Repú-
blica, se encontró una inconsistencia por error involuntario de trascripción 

el IGAC, en la parte correspondiente  a los límites: “ -
1.329.896 m.N y 1.029.774 m.E

” (esta 

“Partiendo del nacimiento del río Pavarandó en el punto de coorde-
nadas planas de Gauss se sigue por este 

Gauss  se sigue en línea recta, dirección 
noroeste hasta encontrar las cabeceras del río Tumaradocito, en el caño La 
Bache, punto de coordenadas planas de Gauss 

 se sigue en línea recta al noroeste hasta encontrar la divisoria de 
aguas entre el río Tumaradocito y el caño Tumaradó, en el punto de coor-
denadas planas de Gauss 1.329.896 m.N y 1.029.774 m.E; se continúa 
por la divisoria de aguas entre el río Tumaradocito y el caño Tumaradó 
en dirección general oeste hasta el punto de coordenadas planas de Gauss 

se continúa en línea recta en dirección nor-
te hasta el Remolino de las Pulgas en el río Atrato, punto de coordenadas 
planas de Gauss La representación carto-

1:100.000”.
Gaceta dicha aclara-

ción a la inconsistencia encontrada. 
Atentamente,

Secretario

Bogotá, D. C., 2 de octubre de 2007 

Doctor
EMILIO OTERO DAJUD
Secretario General Senado de la República
Ciudad
Respetado doctor Otero:
Por instrucciones de la Coordinadora de esta Comisión honorable Sena-

dora Dilian Francisca Toro Torres, remito copia de informe de Secretaría 

General de la Gaceta del Congreso ordene publicar la parte pertinente del 
citado informe.

Atentamente,

Secretario




