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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 238  

DE 2009 CÁMARA
por la cual la Nación se asocia y rinde homenaje  
al municipio de San Bernardo, en el departamento 
de Cundinamarca, con motivo de la celebración de 
los cien (100) años de su fundación y se dictan otras 

disposiciones.
Doctor 
JORGE ALBERTO GARCIAHERREROS  
CABRERA
Presidente
Comisión Cuarta Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad.
Honorables Representantes:
Por honrosa designación que nos hiciera la Pre-

sidencia de la Comisión, para rendir ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 238 de 
2009 Cámara, por la cual la Nación se asocia y rin-
de homenaje al municipio de San Bernardo, en el 
departamento de Cundinamarca, con motivo de la 
celebración de los cien (100) años de su fundación 
y se dictan otras disposiciones, presentado a con-
sideración del Congreso de la República por el ho-
norable Representante Buenaventura León León, en 
los términos del artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, 
procedo, así:

1. Importancia, contenido y alcance de la ini-
ciativa parlamentaria

La iniciativa legislativa en estudio está enca-
minada en primera instancia a rendir homenaje al 
municipio de San Bernardo (Cundinamarca) en sus 
primeros cien (100) años de su fundación.

La iniciativa legislativa en estudio, consta de 
������� 	
�� ���������� ��� ������ ��� �������� ������
otros a: la vinculación de la Nación a la efemérides 

del municipio de San Bernardo-Cundinamarca, en 
sus 100 años de fundación (artículo 1º); la autori-
zación al Gobierno Nacional, para la inclusión de 
��������������������������������������������������
adelantar las obras de interés público o social y de 
����������������������������������������������-
dinamarca (artículo 2º); la reasignación de recursos 
en los diferentes órganos ejecutores del Presupuesto 
para el cumplimiento de la iniciativa legislativa en 
estudio (artículo 3°); vigencia (artículo 4º).

2. Facultad de los congresistas en la presenta-
ción de este tipo de iniciativa legislativa (constitu-
cional y legal).

Nuestro Sistema Constitucional y Legal es per-
misivo con los miembros del Congreso de la Re-
pública, ya que lo faculta para la presentación de 
Proyectos de Ley y/o Acto Legislativo, cosa con-
traria de lo que ocurre con otros Sistemas Constitu-
cionales, donde solo se pueden presentar iniciativas 
legislativas a través de Bancadas.

A. Aspectos constitucionales
Los artículos 150, 154, 334, 341 y 359 N. 3, su-

�������������������������������������������������
Congreso de la República de interpretar, reformar y 
derogar las leyes; a la facultad que tienen los miem-
bros de las Cámaras Legislativas de presentar pro-
yectos de ley y/o acto legislativo; lo concerniente a 
la dirección de la economía por parte del Estado; la 
obligación del Gobierno Nacional en la elaboración 
del Plan Nacional de Desarrollo; y la prohibición 
constitucional de que no habrá rentas nacionales de 
������������ ����������� ���� ���������� ��� ��� ���-
templadas en el numeral 3 del artículo 359 Cons-
titucional.

B. Aspectos legales 
La Ley 5ª de 1992 (Reglamento Interno del Con-

greso) dispone en su artículo 140, que la iniciativa 
legislativa puede tener su origen en las Cámaras Le-
gislativas, y en tal sentido, el mandato legal, dice:
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“Artículo 140. Iniciativa Legislativa. Pueden 
presentar proyectos de ley:

1. Los Senadores y Representantes a la Cámara 
individualmente y a través de las bancadas”. 

Una vez analizado el marco constitucional y le-
gal de la iniciativa parlamentaria, y llegados a la 
conclusión de que el Proyecto de ley número 002 de 
2008 Cámara, se encuentra enmarcado dentro del 
ámbito de la Constitución y la ley; el Congreso de 
la República, no invade órbitas ni competencias de 
otras Ramas del Poder Público, en especial las que 
le corresponden al Ejecutivo en cabeza del Gobier-
no Nacional, con la única objeción que se debe te-
ner en cuenta es lo establecido en el artículo 7º de la 
Ley 819 de 2003, para lo cual nos pronunciaremos 
en la presente ponencia y se tomarán las medidas 
pertinentes. 

3. Trámite de iniciativa legislativa parlamenta-
ria de la misma materia

En el presente Período Legislativo, está cur-
sando en la Comisión Cuarta Constitucional Per-
manente el Proyecto de ley número 007 de 2009 
Cámara, por medio de la cual la Nación se aso-
cia a la celebración del centenario del municipio 
de San Bernardo (Cundinamarca) y se autoriza 
una obra necesaria para el desarrollo cultural 
de los sambernardinos, cuyo autor es el honorable 
Representante Juan Manuel Hernández Bohórquez, 
presentado a consideración de la honorable Cámara 
de Representantes el día 20 de julio de 2009, cuya 
ponencia para primer debate fue radicada el día 21 
de octubre de 2009, por el honorable Representante 
José Ignacio Bermúdez Sánchez.

Es de advertir en esta parte de la ponencia, que 
no es dable dar aplicación a lo dispuesto en el ar-
tículo 151 de la Ley 5ª de 1992 –Reglamento In-
terno del Congreso de la República– referente a la 
acumulación de proyectos que versan sobre la mis-
ma materia, toda vez que cuando fue presentado el 
Proyecto de ley número 238 de 2009 Cámara el día 
15 de diciembre de 2009, ya había sido radicada la 
ponencia para primer debate del Proyecto de ley nú-
mero 007 de 2009 Cámara por el honorable Repre-
sentante José Ignacio Bermúdez Sánchez.

El artículo 151 de la Ley 5ª de 1992, dispone:
“Acumulación de proyectos. Cuando a una Co-

�������������������!���������!�"���������������
mismo tema de un proyecto que esté en trámite, el 
Presidente lo remitirá, con la debida fundamenta-
ción, al ponente inicial para que proceda a su acu-
mulación, si no ha sido aún presentado el informe 
respectivo.

Solo podrán acumularse los proyectos en primer 
debate”.

Proposición Final
Por las anteriores consideraciones, proponemos 

a los miembros de la Comisión Cuarta Constitucio-
nal Permanente de la Cámara de Representantes, 
Archivar el Proyecto de ley número 238 de 2009 
Cámara, por la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje al municipio de San Bernardo, en el 
departamento de Cundinamarca, con motivo de la 

celebración de los cien (100) años de su fundación 
y se dictan otras disposiciones, por versar sobre la 
misma materia del Proyecto de ley número 007 de 
2009 Cámara, por medio de la cual la Nación se 
asocia a la celebración del centenario del munici-
pio de San Bernardo (Cundinamarca) y se autori-
za una obra necesaria para el desarrollo cultural 
de los sambernardinos.

Cordial saludo,
Javier Leonardo Cubides Vargas,

Ponente.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2009 
CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 026 DE 2008 SENADO  

Y 013 DE 2008 CÁMARA
�������	�����
����
�������	����
������������������
y se dictan otras disposiciones, en relación con  

el deporte profesional.
Honorables Representantes:
En cumplimiento del encargo que me hiciera la 

Mesa Directiva de la Comisión Séptima, me permi-
to presentar ponencia para primer debate al Proyec-
to de ley número 261 de 2009 Cámara acumulado 
con el Proyecto de ley número 026 de 2008 Sena-
do y 013 de 2008 Cámara, por medio de la cual 
�������	
�� �������������������� �����
����������
disposiciones, en relación con el deporte profesio-
nal, aprobado en segundo debate en la plenaria del 
Senado de la República el 15 de diciembre de 2009, 
en los siguientes términos:

1. Objeto y contenido del proyecto
El legislador y el Gobierno Nacional han querido 

a través de esta iniciativa proporcionar herramientas 
de tipo legal que permitan buscar la modernización 
���������������!�������������������������#����������
Colombia y brindar transparencia en las inversiones 
que se hacen en el sector, en especial el fútbol. 

El proyecto de ley que nos ocupa consta de IV 
Títulos, 15 artículos a saber:

$����%����� &�� ��� �������������������������-
ciones a la Ley 181 de 1995 y encontramos 3 artí-
culos:

En el artículo 1°, a través del cual se pretende 
�������������������'+������<�!�=>=����=++?����-
tablece que los clubes con deportistas profesionales 
deban organizarse como corporaciones o asociacio-
nes deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anó-
nimas tal como se encuentran previstas en el Códi-
go de Comercio.

Los clubes que opten por las sociedades anóni-
mas, las acciones en que se divida su capital serán 
inscritas en el mercado público de valores, confor-
me lo prevé la ley.

Este artículo en su parágrafo 1°, dispone algu-
nas limitantes adicionales para quienes ya sea en su 
calidad de personas naturales o jurídicas no puedan 
������� �@�� ��� 'KQ� ��� ��� ������� ��� ��������� ��
aportes de los clubes deportivos profesionales or-
ganizados como corporaciones o asociaciones de-
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portivas, y en caso de estar constituidos como so-
ciedades anónimas, para efectos de la titularidad 
de sus acciones se dará aplicación a la prohibición 
consagrada en el inciso 3º del artículo 457 del Có-
�������������������������������"����������"����
sustituya o derogue.

El parágrafo 2°, establece que ninguna persona 
��������� W������������@� ���������� ��������������-
ción, aportes o acciones en más de un club del mis-
mo deporte directamente o por interpuesta persona.

El parágrafo 3°, dispone que los clubes con de-
portistas profesionales organizados ya sea como 
corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo 
de lucro, podrán convertirse en sociedades anóni-
mas de las previstas en el Código de Comercio, con-
forme a los requisitos previstos en la ley.

��������������'[������������������������������
30 de la Ley 181 de 1995, estableciendo unos ran-
gos para el número de mínimo de asociados de los 
clubes con deportistas profesionales organizados 
como corporaciones o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro, así: aporte inicial de 100 a 1.000 
salarios mínimos el número de asociados será de 
250; en los que posean un aporte inicial de 1.001 a 
2.000 salarios mínimos el número de asociados será 
de 1.000; los que posean un aporte inicial de 2.001 a 
3.000 salarios mínimos el número de asociados será 
de 2.000; y los que posean un aporte inicial de 3.001 
en adelante, el número de asociados será de 3.000.

Este mismo artículo dispone que el salario men-
sual base para la determinación del número de aso-
ciados, será el vigente al momento de la constitu-
ción o adecuación según lo previsto en este artículo.

Su parágrafo 1°, dispone que, los clubes con 
deportistas profesionales organizados como socie-
dades anónimas de las previstas en el Código de 
Comercio, tengan el número mínimo de accionistas 
que se prevé en la legislación mercantil. 

Este parágrafo posee un inciso que a su vez dis-
pone que sin perjuicio del monto del capital autori-
zado, en ningún caso los clubes con deportistas pro-
fesionales podrán tener un capital suscrito y pagado 
inferior a 1.001 salarios mínimos legales mensuales, 
para lo cual se tomará como salario mensual base, el 
vigente al momento de la constitución o conversión, 
de acuerdo a lo establecido en la ley.

El parágrafo 2°, establece que el monto mínimo 
�������������������� ������������������������������
los clubes deportivos profesionales, sin importar la 
forma de su organización, deberá mantenerse du-
rante todo su funcionamiento, cualquier disminu-
ción en el mismo constituirá causal de disolución.

Y el parágrafo 3° de este artículo, dispone que 
los clubes de fútbol profesional que a la entrada en 
vigencia de la presente ley, continúen organizados 
como corporaciones o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro, en ningún caso podrán tener un nú-
mero menor a 2.000 asociados y un aporte inicial 
inferior a 2.001 salarios mínimos legales mensua-
les, so pena de incurrir en causal de disolución.

El inciso de este parágrafo dispone que no obs-
tante, los asociados puedan evitar la disolución 
���������� ��� �������������� "��� ����� ��� ������

observando las reglas prescritas para las reformas 
estatutarias y a lo previsto en la presente ley, siem-
pre y cuando el acuerdo sea formalizado dentro de 
los 6 meses siguientes a la ocurrencia de la causal.

\� ����]�� ��� �������� ^[�� ��� ��������� ���������
el artículo 31 de la Ley 181 de 1995, disponiendo 
que tanto los particulares como las personas jurídi-
����"�����"������� �������������������� �����������
aportes en los clubes con deportistas profesionales, 
deberán acreditar la procedencia de sus capitales, en 
el momento que así lo requiera la Superintendencia 
de Sociedades o autoridad competente, el mismo re-
querimiento que podrá hacer a los actuales propieta-
rios cuando así lo requiera.

Este artículo posee un parágrafo que establece 
que los clubes deportivos profesionales y del depor-
������������������@��������������_���������&�#��-
mación y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público la información con-
���������������������"�����������������������]�����
los siguientes literales:

El literal a), hace alusión al reporte de operacio-
nes sospechosas (ROS).

El literal b), al Reporte de transferencia y dere-
chos deportivos de jugadores.

Y el literal c), al reporte de accionistas.
$���� ���������� �����`����� ������ ��� ����������

que los reportes contenidos en los literales a), b) 
y c), deben ser remitidos a la UIAF, en la forma y 
bajo las condiciones establecidas en el reglamento; 
igualmente cuando dicha información deba ser su-
ministrada a otra autoridad pública por parte de los 
sujetos obligados, en caso de que la ley no lo prohí-
��������������@����������������������������������
procedimiento, las condiciones y los periodos para 
su correspondiente remisión.

En el Título II, De la conversión de los clubes 
deportivos profesionales organizados como cor-
poraciones o asociaciones deportivas a sociedades 
anónimas, encontramos 2 artículos:

En el artículo 4°, prevé la conversión de los clu-
bes con deportistas profesionales organizados que 
en la actualidad funcionen como corporaciones o 
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro en so-
ciedades anónimas de las previstas en el Código de 
Comercio.

Su inciso 1°, dispone que en ningún caso la con-
versión producirá ni liquidación, ni disolución de 
los clubes deportivos profesionales, por lo que la ci-
tada persona jurídica seguirá siendo titular de todos 
sus derechos y a la vez responsable de las obligacio-
nes que venían afectando su patrimonio.

En su inciso 2°, establece que la conversión no 
afectará los contratos, reconocimientos y los dere-
chos deportivos, ni los aportes que constituyan el 
patrimonio de los clubes deportivos profesionales.

k��������������������^[����������"�������������
de la conversión, los asociados o aportantes reciban 
acciones en proporción a sus respectivos aportes, 
debidamente actualizados a valor presente de con-
formidad con el índice de precios al consumidor 
�����������������x\{$|
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El artículo 5°, establece el procedimiento de con-
versión de los clubes con deportistas profesionales 
con el lleno de 5 requisitos a saber:

En el numeral 1, encontramos que la asamblea 
general de acuerdo con los requisitos previstos en 
los estatutos, será quien tome las decisiones por la 
mayoría de los aportantes o aportes, una vez se haya 
constituido el quórum deliberatorio.

El numeral 2, dispone que el representante legal 
de la corporación o asociación deportiva que será 
convertida en sociedad anónima, dé a conocer la 
decisión tomada al público a través de un aviso pu-
blicado en un diario de amplia circulación nacional, 
dentro de los 30 días siguientes a la adopción de la 
decisión tomada por la asamblea general, aviso que 
deberá contener los requisitos previstos en los lite-
rales a), b), c) y d) de este mismo numeral.

En numeral 3, establece que dentro de los 30 
días siguientes a la fecha de publicación del aviso, 
cualquier persona podrá hacer valer el monto de los 
aportes realizados, en caso de que los mismos no 
aparezcan registrados por parte del club objeto de la 
conversión, solicitud que hará ante el representante 
legal.

Y el inciso del numeral 3, dispone que sea la 
����������"����W��������������������������������
����������� !� ���������� ��� ��� �������������� "���
surjan como consecuencia de la aplicación de esta 
disposición, así como el resultado del método uti-
lizado para realizar el intercambio de aportes por 
acciones.

$��������
���W�������"��������"�����������@��
cumplir una vez se haya adelantado el trámite pre-
visto en el inciso 2° del artículo 6º del Decreto 776 
de 1996, y los anteriormente descritos, para que se 
pueda formalizar el acuerdo de conversión, median-
te el otorgamiento de una escritura pública, la cual 
deberá reunir los requisitos establecidos en los lite-
rales a), b), c), d) y e) de este mismo numeral.

El numeral 5 a su vez dispone, que una vez se 
haya otorgado la escritura pública conforme a los 
requisitos establecidos en esta ley y los consagrados 
en el Código de Comercio para las sociedades anó-
nimas, se proceda a su registro mercantil en el do-
micilio principal del club. Así mismo dispone que 
para todos los efectos legales, la conversión conlle-
va a la adopción de una reforma estatutaria, la cual 
se deberá realizar bajo los términos del numeral 1 
del presente artículo.

El parágrafo 1° del numeral 5, determina que los 
representantes legales de los clubes con deportistas 
profesionales deben informar de este proceso al Ins-
tituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, cuya 
función será de acompañamiento, dentro de los 15 
días siguientes a la fecha de adopción de la decisión 
de conversión por parte de la Asamblea General.

Y el parágrafo 2° del numeral 5, dispone que 
los clubes con deportistas profesionales organiza-
dos como corporaciones o asociaciones sin ánimo 
de lucro y que se encuentren inmersos en cualquier 
actuación o proceso de recuperación o de reorgani-
zación empresarial prevista en la Ley 550 de 1999 
y/o en la Ley 1116 de 2007, podrán llevar a cabo el 

�����������������������"�������������`�����!�����-
sivamente cuando previamente a la iniciación del 
mismo se cuente con la anuencia de los acreedores 
del club, reunidos en la forma en que dispone la ley.

El Título III, nos plantea unas disposiciones ge-
nerales.

En el artículo 6°, dispone que los clubes con de-
portistas profesionales constituidos o convertidos en 
sociedades anónimas, estarán sujetos a todo lo pre-
visto en la presente ley y el Código de Comercio, y 
solo podrán desarrollar actividades y programas de 
deporte competitivo de alto rendimiento con depor-
tistas bajo remuneración si cuentan con el reconoci-
miento deportivo vigente otorgado por Coldeportes, 
copia de dicho reconocimiento deberá ser remitida 
a la Cámara de Comercio para la correspondiente 
anotación en el registro mercantil.

El artículo 7°, por su parte establece que los clu-
bes con deportistas profesionales que dejen de par-
��������������������������������������}�����������
respectiva Federación Nacional a la cual se encuen-
�������������������@�����#����������@������������-
nocimiento deportivo.

En su inciso se determina que Coldeportes será 
"����� �����"��� �� ������������ ��� �� ��������� ���
este artículo, adoptando las medidas administrativas 
a que haya lugar para impedir que dichos clubes de-
portivos profesionales continúen desarrollando acti-
vidades y programas del deporte competitivo.

\�����]�������������>[��������������"�������-
�~��������������������������������~���������������
o cualquier otro tipo de autorización que sea otor-
gado por los organismos deportivos para participar 
en actividades y programas con deportistas bajo re-
muneración, podrán ser libremente negociadas en-
tre los clubes deportivos profesionales, siempre y 
cuando dicho negocio jurídico conste por escrito y 
sea autorizado por la federación respectiva.

En su primer inciso, se dispone que el cesiona-
rio, arrendatario, adquirente o nuevo tenedor deba 
responder solidariamente por las obligaciones que 
a la fecha de la celebración del respectivo negocio 
W�����������������������|�<���������������������-
�����������@���������!���������������������������
Coldeportes, conforme a las reglas del debido pro-
ceso. 

El inciso 2°, establece que cuando el cesionario, 
arrendatario, adquirente o nuevo tenedor satisfaga 
dichas obligaciones podrá repetir contra el ceden-
te, arrendador o propietario de la correspondiente 
��~��� ����������� ��������� �����~�� ��� ��������� ��
autorización, conforme a lo previsto en la ley.

Además, este artículo en su parágrafo dispone 
que de conformidad con el artículo 16 de la Ley 181 
de 1995, esta disposición es aplicada siempre que 
las normas de la respectiva federación internacional 
no prohíban los actos jurídicos aquí descritos.

En el artículo 9°, se establece el límite al valor 
contable de los derechos deportivos de los jugado-
res profesionales en la suma de 100 veces el mon-
to de la remuneración anual, con efectos salariales, 
pactada con el jugador profesional.
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El artículo 10, establece que los clubes con de-
portistas profesionales no podrán captar dineros 
provenientes del ahorro privado, ni podrán actuar 
������������������������������|�

Finalmente el Título IV, establece unas disposi-
ciones adicionales para los clubes de fútbol profe-
sional, así:

Mediante el artículo 11, se establece que los clu-
bes de fútbol profesional que se lleguen a constituir 
����������������������������������������!��������
podrán hacer como sociedades anónimas de las pre-
vistas en el Código de Comercio.

En el artículo 12, se dispone que los clubes de 
fútbol profesional que a la entrada en vigencia de 
la presente ley, se encuentren organizados como 
corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo 
de lucro, podrán conservar su actual estructura ju-
rídica, salvo acuerdo contrario de sus asambleas, 
siempre y cuando una vez analizados sus estados 
�����������������'�`�������W��������������������W��
un saldo patrimonial neto de carácter positivo.

A través de su inciso se plantea que Coldeportes 
���@� �� ���������� ��� ��������� !� ��������� "��� ���
clubes de fútbol profesional que no se conviertan en 
sociedades anónimas cumplan con el requisito pre-
visto en el presente artículo, caso contrario contarán 
���������}���@��������'��������������������������
sociedades anónimas, tiempo que será contado a 
���������������������"�������������������"�����
��������������������������]����������������������-
dición del referido paz y salvo.

En su parágrafo 1°, se establece que Coldepor-
tes, no renovará el reconocimiento deportivo a los 
clubes de fútbol profesional que no posean el paz 
!����������������������������������������������-
vación.

El parágrafo 2°, determina que será a través del 
reglamento que se establezcan las condiciones y 
procedimientos a seguir para la presentación de los 
�������������������!������������������������@���
���������������������������������#�����!������-
������������������������������}�!���������������|

El parágrafo 3°, dispone que los clubes de fút-
bol profesional que a la entrada en vigencia de la 
presente ley, se encuentren inmersos en cualquier 
actuación o proceso de recuperación o de reorgani-
zación empresarial de los previstos en la Ley 550 de 
=+++�!���===�����'KK��������@�������������������-
cación del presente artículo, hasta tanto se produzca 
������������������������������~�����������|

El artículo 13, determina que los clubes organi-
zados como corporaciones o asociaciones deporti-
vas sin ánimo de lucro, reconocidas por las ligas y 
federaciones respectivamente, y que vayan a repre-
sentar al país en eventos internacionales, los gastos 
de dicha participación serán reconocidos por Col-
deportes.

En el artículo 14, se eleva a categoría de eventos 
de interés nacional todos los mundiales deportivos 
que se realicen en Colombia.

k� ��������� ��� �� �������� =?�� ��� ��������� ���
vigencia y se deroga el artículo 16 del Decreto-ley 
1228 de 1995.

2. Análisis Constitucional
El proyecto de ley sometido a estudio se encuen-

tra dentro del marco normativo contenido en nues-
tra Carta Política, lo que hace que esta iniciativa a 
la luz de los artículos 154 y 158 de la Constitución 
Política reúna los requisitos constitucionales de un 
proyecto de ley que deba ser sometido a estudio, 
pues de lo contrario estos mandatos acarrearían la 
�����"��������� ��� ��� ���������� "��� ��� ��������
estricta relación con la materia de la ley de la cual 
hacen parte. 

Otro aspecto de tipo constitucional que se ha ob-
servado durante el estudio y análisis de esta iniciati-
va es el derecho de libre asociación tal como lo es-
tablece el artículo 38 de nuestra Carta Política, de-
recho de rango constitucional esencial para nuestro 
sistema político, derecho que disfruta de un estatus 
especial dentro del capítulo de derechos fundamen-
tales, derecho que le asiste a todos los ciudadanos 
sin ningún tipo de limitación en cuanto a su disfrute.

Frente al derecho de la libre asociación, la Corte 
ha reiterado en innumerables jurisprudencias que:

“���������������
������
�������� 
�������	�-
ción Política, se garantiza el derecho de libre aso-
ciación para el desarrollo de las distintas activida-
des que las personas realizan en sociedad. Ha dicho 
la Corte que esa disposición protege la posibilidad 
que tienen las personas de concertar su unión, con 
carácter de vínculo jurídico reconocido por el Es-
tado, con miras al logro de algún objetivo común 
permitido por el ordenamiento.

La jurisprudencia constitucional ha resaltado 
que el derecho de asociación “… contiene en sí 
mismo dos aspectos complementarios: uno positivo 
–el derecho a asociarse– y otro negativo –el dere-
cho a no ser obligado directa o indirectamente a 
formar parte de una asociación determinada–, los 
cuales son elementos del cuadro básico de la liber-
tad constitucional y garantizan en consecuencia el 
respeto por la autonomía de las personas”.

Adicionalmente, se ha señalado por la Corte que 
en la Constitución están previstos los alcances y 
las prerrogativas de diversos tipos de asociaciones, 
como, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores 
y de empleadores, los colegios profesionales, las 
����	��	������������������������
��������	�����
de participación, los partidos y movimientos polí-
ticos, o las iglesias, y que, independientemente de 

�� ��	�����	�� ��� ������	�	���� ���������� ���������
de esas diversas formas asociativas, “… el derecho 
a la libre asociación es una garantía de expresión 
que las cobija a todas ellas y en consecuencia, su 
dimensión y alcance deberá ser respetado en cada 
una de las asociaciones que se consoliden, no sólo 
por ser este un derecho constitucional en sí mismo 
considerado, sino por ser una expresión de la auto-
nomía y del libre desarrollo de la personalidad de 
los ciudadanos”.

En ese contexto, la Corte ha puesto de presente 
que “… más allá de la facultad que, en ejercicio de 
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la libertad de asociación, cada cual tiene para aso-
ciarse o para no hacerlo, esta garantía constitucio-
nal comprende también la posibilidad de escoger 
el tipo de asociación al cual se quiere pertenecer. 
!��"� 
�� 
	#������ ��$��	��� ��� �%����� ���������������
en relación con cierta clase de asociaciones, que 
������������#�%��������	������&�	����%���	��"���
�������	�����������������������������	�
����
�
amparo de tal régimen. La escogencia de la forma 
que reviste la estructura asociativa, es un constitu-
tivo de la libertad correspondiente”. Para la Corte, 
entonces, la libertad de asociación comprende la 
posibilidad de elegir cualquiera de las formas aso-
ciativas que contempla la propia Constitución, ga-
rantía que se extiende también a aquellas que son 
de rango legal, entre ellas, las distintas clases de 
corporaciones o asociaciones y, dentro de estas, de 
sociedades”1. 

En esta misma jurisprudencia frente a la conver-
sión a la que se veía abocada una compañía asegu-
radora, la Corte Concluyó:

Que “… la circunstancia de tener que organi-
zarse como sociedades anónimas facilita el que 
esta clase de intermediarios de seguros cumplan 
con los requisitos sobre capitales mínimos, ofre-
ciendo así mayores condiciones de seguridad a las 
compañías aseguradoras y en general a los terceros 
que contratan a través de su intermediación. Por 
ello, la norma resulta razonable y proporcionada 
���	���������������������������
���������
����-
meter a esta clase de sociedades a una inspección, 
vigilancia y control más estrictos que aquellos que 
de manera general recaen sobre las sociedades 
comerciales. Así las cosas, aunque la disposición 
�����	
�����������
�����������������

�����������-
cho de libre asociación y a la autonomía de las so-
ciedades intermediarias existentes, pues les obliga 
a adoptar en un plazo breve una forma societaria 
distinta de la inicialmente prevista por los socios, 
�������������	
�����
��������������

����������������
�������� ���������� ��� ������� !�
���� ��� "���
��#�
representado en este caso por el conjunto de los 
usuarios de los servicios que prestan los corredo-
res de seguros, por lo cual la declarará ajustada a 
la Constitución”. 	{������#��������������|

Es por ello que los artículos que hacen parte de 
esta iniciativa, están encaminados a fortalecer la 
participación, la democracia y la transparencia de 
los clubes de fútbol profesional, ya que en ningún 
momento se entraría a vulnerar ningún derecho, 
sino que por el contrario todas las personas que par-
ticipen y que han venido participando en los clubes 
de fútbol profesional lo van a continuar haciendo, 
tomando decisiones y compartiendo sus responsabi-
lidades tal como lo prevé la ley, ya en materia econó-
mica al convertirse en sociedades anónimas deberán 
cumplir con los requisitos sobre capitales mínimos, 
ofreciendo así mayores condiciones de seguridad, a 
sus asociados, jugadores y terceros que llegasen a 
contratar con los clubes. Por ello, la norma resulta 
��}������!��������������������"����������������
1 Corte Constitucional, Sentencia C-354 de 2009, M. P. 

Mendoza Martelo, Gabriel Eduardo.

legislador y el mismo Estado cuando busca some-
ter a todos los clubes de fútbol profesional a una 
inspección, vigilancia y control más estrictos para 
que de esta forma se evite el ingreso de dineros de 
dudosa procedencia.

3. Análisis Legal
Al dar inicio al estudio de estas dos iniciativas, 

las cuales fueron acumuladas e iniciaron su dis-
cusión en el Senado de la República, una de ellas 
el Proyecto de ley número 026 de 2008 Senado, 
por medio de la cual se regula la conversión de los 
clubes de fútbol profesional a sociedades anónimas 
abiertas, acumulado con el Proyecto de ley nú-
mero 013 de 2008 Cámara, que pasó a ser 261 
de 2009, �������	�����
����
�������	�����
�����-
���
���'�"��*���������
�����������������"�������	�-
tan otras disposiciones. Proyectos presentados por 
los Representantes Mauricio Parodi Díaz y Carlos 
Arturo Piedrahíta, y el otro por el Gobierno Nacio-
nal en cabeza del Ministro del Interior y de Justicia, 
doctor Fabio Valencia Cossio.

Estos proyectos pretenden reformar la forma 
como están operando los clubes de fútbol profesio-
����������`�����������~�����"������~�������������-
nes sean unas entidades democráticas, transparentes 
y rentables, alejadas de prácticas administrativas 
obsoletas fortaleciendo la parte administrativa y 
������������� ���������!� ��"��� ������� ���������
dineros procedentes de negocios de dudosa proce-
dencia.

Con posterioridad a la Constitución de 1991, la 
Ley 181 de 1995 estableció que la estructura y ré-
gimen legal del deporte asociado es la determina-
���������x�������$��������������'>
?����=+>
����
x�������$��������������^=?>����=+>
�!������������
reglamentarias, e introdujo la posibilidad que los 
clubes con deportistas profesionales pudieran orga-
nizarse no sólo como corporaciones o asociaciones 
deportivas sin ánimo de lucro, sino también como 
sociedades anónimas (artículos 28 y 29).

Por su parte, un informe de la Superintendencia 
de Sociedades titulado INFORME DESEMPEÑO 
FINANCIERO 2003, 2004, 2005 CLUBES CON 
DEPORTISTAS PROFESIONALES FÚTBOL 
PRIMERA A, dado a conocer en Bogotá en julio de 
2006, resalta que los principales ingresos operacio-
��
������
�������
#�������������	��������$��	���-
les de fútbol primera “A” provienen de la venta de 
�#����"� ���	

�� +���������#�
������/"� ��
	��	����"�
venta de los derechos deportivos de los jugadores 
profesionales o aquellos que están vinculados en 
las divisiones menores, escuelas de formación o 
escuelas de fútbol primera C, juvenil, prejuvenil e 
infantil que pertenecen a estos clubes.

Adicionalmente, contribuyen a los ingresos la 
publicidad que se encuentra en los estadios y en 
las sedes deportivas, como vallas, pendones, entre 
otros, al igual que préstamos de jugadores a otros 
clubes, derechos de televisión, y la comercializa-
ción de publicidad en los uniformes; cuyo registro 
contable, en la mayoría de los clubes, corresponde 
al rubro de ingresos extraordinarios. (No operacio-
nales).
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El total de los ingresos operacionales para el 
año 2003 ascendió a $77.224 millones, mientras 
���������
�'**6� $�����8��9�<=��	

�����������
����	�	����������>"���	��
�������8�9=6���	

����9

?���� �
� '**�� 
��� ������� �� ������� ������	���-

����������8��9<�<��	

����"�����������������
8�9=��� �	

����"� ��	��
����� �
� ��>"� ����	��� �
�
��� ���	�������� 
��� 	�����������'9�>9�@����������
crecimiento originó que los gastos operacionales 
superaran el total de ingresos obtenidos, generando 
����&��	���������	���
����8<9��<��	

����9

De tal modo que el esfuerzo realizado por la ma-
yoría de los clubes para incrementar la generación 
de recursos en esta actividad futbolística sucumbió 
ante la falta de control en los gastos asumidos por 
los clubes, entre los cuales, los de mayor participa-
ción fueron: sueldos, prestaciones sociales, servi-
cios generales, contratos de servicios y venta de ju-
gadores, gastos de viaje, amortización de derechos 
deportivos, publicidad y propaganda. 

Destaca en las conclusiones la Superintendencia 
de Sociedades que, para ese momento los ingresos 
��� 
����
#�������
��F��'**�"�������������	���
���
+8��9'����	

����/�����������	���	���+8�69��'��	-


����/"��������8�*�9<'���	

����"���������������
����	$����	��	����	��������
������	G��������������-
poraciones; sin embargo los gastos que asumen son 
excesivos para la mayoría de ellos, por lo que nue-
ve de estos continuaron mostrando pérdidas, aun-
que en número fueron menos que en el año 2004. 

Resaltando que el principal problema de los clu-
bes radica en la falta de organización administrati-
va y de planes estratégicos que den real orientación 
a la acción de los gerentes en las metas que sean 
propuestas y una distribución adecuada de los re-
cursos obtenidos.

Además, de la situación observada en el registro 
de los derechos deportivos, que son contabilizados 
como inversiones, otros activos, intangibles o va-
lorizaciones, indiscriminadamente, distorsionando 

�������������	���	G�������	�������
����
#��"��
�
contabilizar de manera “desordenada” estos he-
chos económicos”2. Los ha llevado a estar en la 
mira de todos los medios. 

El diario El Tiempo publicó una nota titulada “14 
de los 18 equipos del fútbol colombiano reportaron 
�]�����������������>|'�K����������������”.

El campeonato profesional de fútbol colombiano 
�����	������	�	�	G�����	��K��������������������
��
temporada 2010 con esa cifra escandalosa en el ba-
lance acumulado general. 

El Tiempo investigó que sueldos atrasados, de-
mandas de ex jugadores, préstamos bancarios, im-
puestos sin pagar y cuentas pendientes a terceros 
(proveedores), sin contar algunos incumplimientos 
en el pago de la seguridad social y las obligaciones 
��������
��"�����
����������M����������������
���
clubes.
2 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, Informe 

��������������������'KK^�'KK
���'KK?�������������-
portistas profesionales fútbol primera A. LACOUTURE 
DANIES Rodolfo, Superintendente de Sociedades. Bo-
gotá, julio de 2006.

Millonarios, cuyo Presidente no quiso respon-
���"�����
��
#�����M���	�������#�Q�'�9***��	

�-
nes tras un cotejo de los últimos balances hecho por 
fuentes del comité de vigilancia, órgano que contro-
la el endeudamiento de la institución que se acogió 
a la Ley Antiquiebras en el 2004.

���� '�9***� �	

����� ��� ������ ��� U	

����	���
��	��
����
����	�	������ 
�������?����#G�"���-
vo patrocinador del campeonato, entregó para que 
������
�����	�����������������������������
���
������
����������������	�����
��F��������9�@
�������
��
� ������	�	�"� '*9***� �	

����� +������ ��
� �&��	��
actual de los azules de Bogotá), se girará durante 
cinco años.

En el orden de deudores siguen Pereira (7.000 
�	

�������������/���!�&�	���+<9�**��	

����/9

Envigado, Equidad, Cortuluá y Real Cartagena, 
���W������������������	������"�����
���W�	�������
����	������&��	�����
���9�@��	������	���������
principio mantener una nómina poco costosa –el 
�
#� $��	���� �����
������ ���� '�*� �	

����– y 
en vender jugadores sacados de sus divisiones me-
nores.

Equidad cuenta con el sustento de las coopera-
�	������
	�������
������������������������
���	��
origen al club deportivo; Cartagena no hace gastos 
������G�	���������X�%��������
����%��������������-
cio accesible y a valores de su región, y Cortuluá, 
el recién ascendido de la B, apeló a una formación 
barata con la única idea de no perder la categoría. 

¿Dime cuánto pagas...?
?����%���
�"�����<�*��	

����������
��"�Y����

Caldas es uno de los que más paga en salarios a 
sus jugadores y cuerpo técnico. Medellín y Equi-
���� ��� �	����� �G�	���� #������Q� ��*� �	

����9� ���
��
�������	�����
	� ��
��6�*��	

����"� 
����
�Z��
�
���������"�?���	�����[����M��X	�G"���*��	

����9�
Y����"������
������\	
�"�!�&�	������W������
���
330 millones. Nacional, Santa Fe, Junior y Millo-
narios, equipos que pagan caro a sus jugadores, no 
revelaron el valor mensual de sus nóminas.

En cuanto a la proyección del presupuesto anual 
de cada club, Deportivo Cali ocupa el primer lugar 
������9***��	

����"����	�����
�Y������
���"�����
�'9***"��^U"�������9�**"���@�	���"������*9***9

En ese marco, los patrocinios, que incluyen es-
tampar una marca en los uniformes y avisos en los 
estadios, son la vía para el funcionamiento real. 
@������9�**���'9�**��	

��������������#����������
este concepto la mayoría de los clubes. Hay excep-
ciones como la de Nacional que recibirá 4.000 (el 
grueso de su patrocinador y propietario, Postobón). 
_�@�	���������	���
��'������	����������������	G��
anual (unos 10.000 millones) con aportes propios 
de las compañías que integran la aseguradora y 
Saludcoop.

Sin embargo, Cortuluá aún no tiene patrocinio, 
según Hernán Marmolejo, su Presidente. Asegura 
que la operación mensual del club es de 200 mi-
llones –el costo de la nómina de jugadores y entre-
�����������������������*–, y planea vivir este año 
con la venta de las vallas del estadio 12 de octubre, 
������=�*��	

�������������
��9�
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En Colombia, a diferencia de otros países, el 
producto de la venta de los derechos de TV no re-
��������� �� ������ ���	����� ����� ����� �#�	��	�9�
La Dimayor recibe un dinero que luego reparte en-
tre los equipos3.

Notas como esta, han venido haciendo parte de 
los distintos diarios a nivel nacional, razones por las 
cuales se ha intentado en varias oportunidades darle 
un giro al funcionamiento de los clubes de fútbol 
profesional, pero sin que estas se llegasen a crista-
lizar, por el Congreso de la República han pasado 
muchas iniciativas que se han quedado en el camino 
y esta es la primera vez que se ha logrado adelantar 
el trámite legislativo de una iniciativa que busca que 
los clubes sean rentables y transparentes.

���������������������!���������!��������������
el Senado de la República, se hace necesario efec-
�������������W������"��������������������������-
cacia del proyecto al convertirse en ley; partiendo 
del punto de vista de que las corporaciones o asocia-
ciones deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, 
y no son por ende sociedades comerciales, sí ejer-
cen una actividad económica, puesto que contratan 
jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas 
de entradas a los espectáculos y derechos de trans-
misión, promocionan marcas, etc., lo que las hace 
verdaderas empresas, su regulación recae bajo las 
disposiciones del Código Civil, y si los clubes con 
deportistas profesionales conforme a lo dispuesto 
en este proyecto de ley desean convertirse en so-
ciedades anónimas las acciones que emitan debe-
rán ser objeto de oferta pública de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución número 400 de 1995 
de la Superintendencia de Valores4����������������
el Decreto 3139 de 2006, con lo que se garantiza 
una participación democrática, además de las nor-
mas previstas en el Código de Comercio, la ley les 
3 Eltiempo.com/deportes/fútbol colombiano. “14 de los 18 

�"������ ��� #`���� ���������� ����������� �]����� ��� ��
menos 68.260 millones de pesos”. JIMMY MONTES. 
jimmon@eltiempo.com.co Redacción deportes, con in-
formación de corresponsales.

4� �����������`�����
KK����=++?������������������x�-
creto 3139 de 2006, artículo 1.1.2.1. Eventos de inscrip-
����|��<���������������"���������������������������������
de la presente resolución que deseen realizar una oferta 
pública de sus valores o que los mismos se negocien en 
un sistema de negociación, deberán inscribirse junto con 
la emisión o emisiones del respectivo valor o valores en 
el RNVE.

 Parágrafo. La inscripción en el RNVE no implicará ca-
��������������������������������������������������-
perintendencia Financiera de Colombia acerca de las 
personas jurídicas inscritas ni sobre el precio, la bondad 
o negociabilidad del valor, o de la respectiva emisión, 
ni sobre la solvencia del emisor. Tal advertencia deberá 
constar en la información que se divulgue sobre el emi-
sor, los valores o la emisión, conforme a lo previsto en la 
presente resolución y a lo que establezca la Superinten-
dencia Financiera de Colombia para el efecto”.

 Artículo 1.1.2.2. Naturaleza jurídica de las entidades 
emisoras de valores. “Podrán ser emisores de valores: 

 a) Las sociedades por acciones;
 b) Las sociedades de responsabilidad limitada;
 c) Las entidades cooperativas;
 d) Las entidades sin ánimo de lucro;
 e) La Nación y las entidades públicas descentralizadas 

por servicios y territorialmente;
 f) (…)

proporciona la posibilidad de elegir sin coartar la 
libertad de empresa, simplemente el deseo del le-
gislador y del Gobierno Nacional es hacer que este 
tipo de instituciones se sujeten a la ley para lograr la 
��������������!��������������������������������-
cabilidad a la legislación vigente.

La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la doctora 
Gloria Astrid Mesa Vásquez, responsable del área 
de Registro, ha manifestado que “En cuanto a los 
verbos aportar, contribuir y donar, con respecto a 
las asociaciones y/o corporaciones todas ellas tie-
�����
��	�����	��	�����Q�@��
�������������X�����
los asociados a la entidad de bienes en especie, di-
nero en efectivo o trabajo para conformar el patri-
monio de la misma. Adicionalmente, es necesario 
��
��������������$���	���������
������
��<�=���
�
Código Civil, lo que pertenece a una corporación 
no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los 
individuos que la componen5.

Así las cosas, no existe diferencia entre dona-
ción, contribución y aporte en cuanto a corporacio-
����������	��	��������������"�������������������	-
dades no importa con cuánto se haya contribuido al 
patrimonio de la misma, los derechos son iguales, 
o al menos no dependen de la cantidad de aportes”. 

Por su parte la Superintendencia Financiera de 
Colombia, ha manifestado en diferentes conceptos, 
a través de la doctora Beatriz Elena Londoño Patiño 
Coordinadora del Grupo de Prevención y Control, 
que “Los derechos “corresponden a aportes efec-
tuados a una entidad sin ánimo de lucro. Si bien 
estos derechos no son títulos de deuda –como los 
bonos– que incorporen el derecho a percibir un ca-
pital junto con unos rendimientos, ni tampoco son 
títulos de renta variable –como las acciones– que 
otorguen el derecho a participar de las utilidades 
y del remanente en caso de liquidación, se trata 
de derechos que otorgan la propiedad sobre una 
�
��������
� ��	���� �� ��������������X�����
��	����
para participar en la toma de decisiones”, así las 
cosas, la palabra derecho para el caso que nos ocupa 
�����������#����������~���������������������������
���������������������|

$��������������������������������������������
importa el número de aportes hechos, el asociado 
sólo posee un voto. Las entidades de conformidad 
con el artículo 638 del Código Civil pueden estable-
cer en sus estatutos quiénes tienen derecho al voto 
deliberativo, pero esto se presenta en casos de mora, 
inasistencia y similares, no con respecto al número 
5 Código Civil. Artículo 637. Patrimonio de la Corpora-

ción. “Lo que pertenece a una corporación, no pertenece 
ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la 
componen; y recíprocamente, las deudas de una corpo-
ración no dan a nadie derecho para demandarlas en todo 
o en parte, a ninguno de los individuos que componen la 
corporación, ni dan acción sobre los bienes propios de 
ellos, sino sobre los bienes de la corporación.

� ���������������������������������������@���������-
garse en particular, al mismo tiempo que la corporación 
se obliga colectivamente; y la responsabilidad de los 
������������@����������������������������������������-
mente la solidaridad.

� �������������������������������������������~����������
sino cuando los miembros de la corporación los hayan 
���������������������|�
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de aportes. El mencionado artículo 638 señala que 
la mayoría de los miembros de una corporación que 
tengan según sus estatutos voto deliberativo, será 
considerada como una sala o reunión legal de la 
corporación entera y la voluntad de la mayoría de la 
sala es la voluntad de la corporación.

En tratándose de entidades sin ánimo de lucro, 
�����!�����~�����������������������������������
los aportes, pues todos los asociados tienen los mis-
���������~��|�$������� ����������������������������
el voto ponderado, es decir, no se tiene derecho a 
tantos votos como acciones se posean o aportes se 
hayan hecho, esto teniendo en cuenta además que 
en este tipo de entidades no hay repartición de utili-
dades, sino reinversión en el objeto social.

<������������ �������}�"������������� ���������
el artículo 637 del Código Civil, una vez hecho el 
aporte, este deja de pertenecer al individuo y pasa 
a ser patrimonio de la corporación, razones por las 
cuales no es admisible la adopción de decisiones 
por mayoría de aportes sino por mayoría de votos 
individualmente considerados.

x����������������x�������$��������������'>
?����
1984 estableció que los clubes con deportistas pro-
fesionales deberán organizarse como corporaciones 
o asociaciones deportivas y se reputarán organis-
mos deportivos (artículos 22 y 27).

Este decreto fue reglamentado parcialmente por 
el Decreto 380 de 1985, estableciendo en su artículo 
16 que en las reuniones de la asamblea de los clubes 
����� ������� �����@������~�� ����}�!� �� ��������� !�
sus socios personas jurídicas actuarán a través de un 
delegado y sus socios personas naturales solamente 
tendrán derecho a un voto y no podrán delegarlo, en 
armonía con lo dispuesto por el Código Civil para 
las corporaciones, especie de personas jurídicas (Tí-
tulo XXXIV del Libro Primero).

Posteriormente, el Decreto 1057 de 1985, tam-
bién reglamentario del Decreto 2845 de 1984, pro-
~����� ������������� �� ������}������ ��� ��� ������
���������������������������	��������=[�����������
que podían establecer el derecho al voto por lo con-
templado en el artículo 16 del Decreto 380 de 1985, 
pero dispuso que en su defecto, podían consagrar 
tantos votos como títulos de aportación poseyera el 
�������	��������=K���������������������������������
que regulan el régimen jurídico de las corporacio-
nes previsto en el Código Civil. 

Otro aspecto que vale la pena resaltar, es el pre-
visto en el Decreto 1057 a través del cual se prohíbe 
que los clubes se conformen como sociedades co-
merciales, sin embargo, el artículo 14 del decreto-
ley los permite.

En el artículo 3° del Decreto 1057 de 1985, se 
prohíbe el empleo de la palabra acción para referir-
se a las aportaciones, cuotas, derechos o títulos de 
�������������������������|�������������!���������
de ejemplo algún Club y la Dirección Nacional de 
Estupefacientes proponen su venta como acciones.

��������������������������������������������-
mente se están vendiendo derechos que no generan 
ni patrimonio, ni utilidades. Solo dan derecho a voz 
y voto dentro de la Asamblea, con lo que se está 
presentando es un engaño y estafa a las personas. 

Decretos que en este momento son objeto de 
una demanda ante el Consejo de Estado, por ir en 
contravía con lo establecido en la Ley 181 de 1995, 
como en lo relacionado con el voto ponderado, artí-
culo 23 del Decreto-ley 1228, el cual fue declarado 
�����"������������������������������|����������-
go, el Decreto 1057 de 1985 artículo 10, establece 
que “Los clubes con deportistas profesionales po-
drán establecer el derecho al voto bien sea por lo 
previsto en el artículo 16 del Decreto 380 de 1995 o 
en su defecto consagrando tantos votos como títulos 
�����������������������������|

No obstante lo anterior, el artículo 52 de la Cons-
titución Política de 1991 es contundente, al dispo-
ner que la estructura y propiedad de las organiza-
ciones deportivas deberán ser democráticas, alcance 
de esta disposición que fue precisada por la Corte 
Constitucional en Sentencia C-1110 de 2000, “��9�
Lo primero que la Corte destaca es que la Carta 
señala expresamente que la estructura y la pro-
piedad de las organizaciones deportivas deben ser 
������M�	���� +�9� ?9� �����
�� �'/9� ?��� ����	�	��-
te, por expreso mandato constitucional, estamos en 
un ámbito en donde en principio debe respetarse la 
regla “una persona un voto” y los mecanismos de 
voto ponderado se encuentran proscritos, pues la 
Carta promueve la democratización de la actividad 
deportiva y sus organizaciones”. 

En lo relacionado con el capital de los clubes, 
el Decreto-ley 1228 de 1995, artículo 16, consagró 
dos restricciones a los clubes con deportistas pro-
fesionales, la primera de ellas, que dichas entida-
des no podrán constituir pasivos superiores a tres 
(3) veces el valor de su patrimonio, y la segunda, 
que no podrán captar dineros provenientes del aho-
rro privado ni efectuar operaciones de mutuo como 
�������������������������|

$���� �����������~�������� ������������� �������
a los clubes con jugadores profesionales captar re-
cursos del público o efectuar operaciones de mutuo 
�� �����"�����~�������"����� ������������������-
�����|� $���� ���~�������� ������� ������������� "���
el Club realice cualquier actividad de captación, es 
decir, no puede ejercer ninguna actividad a través 
de la cual reciba dineros de terceros con la que se 
������������"�����������������������������������
consagrados en el Decreto 1981 de 1988.

Con el propósito de evitar que a los clubes in-
gresen dineros de dudosa procedencia se hace ne-
cesario que los clubes con deportistas profesionales 
solamente puedan realizar operaciones de crédito 
con dineros provenientes de entidades supervisadas 
por la Superintendencia Financiera, como se sugie-
��������������������!������!��"������������������
para que un Club pueda captar recursos del público 
provenientes del ahorro privado, las normas que re-
������������������������������������������������-
sos del público (Decreto 4334 de 2008 y Decreto 
1981 de 1988), prevén como requisito sine qua non 
�����"�������������������������W�������� ��������
la aludida actividad, que contra el suministro de los 
dineros o del ahorro del público no medie la entrega 
de un servicio o de un producto, y que en el evento 
������������������������������������������������������
���������������������������}�����|�
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Proposición
�������������������������������������������~�-

norables Representantes de la Comisión Séptima, 
aprobar en primer debate el Proyecto de ley número 
261 de 2009 Cámara acumulado con el número 026 
de 2008 Senado y 013 de 2008 Cámara, por medio 
���
����
�������	����
������������������������	�����
otras disposiciones, en relación con el deporte pro-
fesional, !�������������������������������������|

De los honorables Representantes,
Mauricio Parodi Díaz,

Representante a la Cámara,
Departamento de Antioquia.

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PRO-
YECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2009 CÁ-
MARA ACUMULADO CON EL PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 026 DE 2008 SENADO 

Y 013 DE 2008 CÁMARA
�������	�����
����
�������	����
������������������
y se dictan otras disposiciones, en relación con  

el deporte profesional.
Modifícase el artículo 1° que corresponde al ar-

tículo 29 de la Ley 181 de 1995, su respectivo in-
ciso y sus parágrafos 1° y 2°, el parágrafo 3° queda 
igual, el cual quedará así:

Artículo 1º. El artículo 29 de la Ley 181 de 
1995, quedará así:

Artículo 29. Los clubes con deportistas profe-
sionales obligatoriamente tendrán que organizarse 
como corporaciones o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro de las previstas en el Código Civil o 
sociedades anónimas de las previstas en el Código 
de Comercio. 

����

�����������������������
�����������
��-
nadas, serán en todo caso objeto de oferta pública, 
en los términos del artículo 1.1.2.1., y 1.1.2.2., de 
la Resolución n$�����%&&����������� la Superin-
������
��� '����
����� �� ��� ������ ���� ��� ����	-
que, sustituya o derogue, sin perjuicio de lo previs-
������������*
����+�������/���������/����
��3���
negociación de dichas acciones deberá realizarse 
a través de la Bolsa de Valores. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona natural o jurídi-
ca podrá poseer más de un (1) derecho de los títulos 
��������������������o derechos de los clubes con 
deportistas profesionales organizados como cor-
poraciones o asociaciones deportivas sin ánimo de 
lucro. 

Parágrafo 2°. Ninguna persona natural o jurí-
���������@������������������������������������dere-
chos o acciones en más de un club del mismo de-
porte, directamente o por interpuesta persona.

Modifícanse los parágrafos 1° suprimiendo la 
primera parte del mismo, el parágrafo 2° y parágra-
fo 3° del artículo 2° que corresponde al artículo 30 
de la Ley 181 de 1995, el cual quedará así:

Artículo 2º. El artículo 30 de la Ley 181 de 
1995, quedará así:

Artículo 30. (…)
Parágrafo 1°. Sin perjuicio del monto del capi-

tal autorizado, en ningún caso los clubes con depor-

tistas profesionales podrán tener un capital suscrito 
y pagado inferior a mil un (1.001) salarios mínimos 
legales mensuales. El salario mensual base para los 
efectos aquí previstos, será el vigente en el momen-
to de la constitución o de la conversión, de acuerdo 
a lo establecido en la ley. 

Parágrafo 2°.�$���������������������������
aporte inicial o capital suscrito para los clubes con 
deportistas profesionales, sin importar su forma de 
organización, deberá mantenerse durante todo su 
funcionamiento, cualquier disminución en el mismo 
constituirá causal de disolución. 

Parágrafo 3°. Los clubes de fútbol profesional 
que a la entrada en vigencia de la presente ley conti-
núen organizados como corporaciones o asociacio-
nes deportivas sin ánimo de lucro, en ningún caso 
podrán tener un aporte inicial, ni un número infe-
rior de asociados según lo dispuesto en el artículo 
2º de la presente ley.

��� 
������
������ �� ���
��
������ �������4���
tendrán que acreditar la real existencia de sus 
asociados en los términos en que se consagre en el 
�����������������������������3�������
������������
de esta disposición será causal de disolución. 

No obstante, los asociados podrán evitar la di-
�������� ���������� ��� �������������� "��� �����
del caso, de acuerdo a las reglas prescritas para las 
reformas estatutarias y a lo previsto en la presente 
ley, siempre que el acuerdo se formalice dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la 
causal. 

Modifícase el artículo 3° que corresponde al ar-
tículo 31 de la Ley 181 de 1995, de su parágrafo 
������������������!����������������!��������������
quedan iguales, el cual quedará así:

Artículo 3°. El artículo 31 de la Ley 181 de 
1995 quedará así:

Artículo 31. Los particulares o personas jurídi-
����"�����"�����������������������������������y/o 
acciones en los clubes con deportistas profesiona-
les, deberán acreditar la procedencia de su aporte y 
capitales, cuando así lo solicite la Superintendencia 
de Sociedades, la Superintendencia Financiera y/o 
Coldeportes. 

Parágrafo. (…)
a) Reporte de Operaciones Sospechosas 

(ROS): Los sujetos obligados deberán remitir de 
manera inmediata cualquier información relevante 
sobre manejo de fondos cuya cuantía o caracterís-
ticas no guarden relación con la actividad econó-
mica de sus socios, asociados, accionistas, direc-
tivos, trabajadores, jugadores, entre otros; o sobre 
transacciones que por su número, por las cantidades 
transadas o por sus características particulares, pue-
dan conducir razonablemente a sospechar que los 
mismos están usando al club con deportistas pro-
fesionales����������������������������������#������
manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos 
��������������������������������������!�����������-
ciación del terrorismo. El reglamento determinará 
el monto mínimo del valor de las transacciones y 
del manejo de fondos, a partir del cual se establece-
rá la obligación de reportar a la UIAF.
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b) Reporte de Transferencia y Derechos De-
portivos de Jugadores: Los sujetos obligados de-
berán remitir a la UIAF del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la cesión o transferencia de los derechos 
deportivos de los jugadores, tanto en el ámbito na-
cional como internacional, la información corres-
pondiente a dichas operaciones, en los términos en 
que se consagre en el reglamento.

c) Reporte de Accionistas: Los sujetos obliga-
dos deberán remitir semestralmente a la UIAF del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la infor-
mación correspondiente a los socios, accionistas y 
asociados del club con deportistas profesionales o 
��������������������|����������#�����������@������-
car los nombres y apellidos o razón social, la iden-
������������������!�������������el aporte realizado, 
el número de acciones, el valor y porcentaje de la 
participación en relación con el capital social, así 
como cualquier novedad en dicha relación. 

T Í T U L O   II
DE LA CONVERSIÓN DE LOS CLUBES DE-
PORTIVOS PROFESIONALES ORGANIZADOS 
COMO CORPORACIONES O ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS A SOCIEDADES ANÓNIMAS
Modifícase el artículo 4° y sus dos incisos, y se 

crea un parágrafo nuevo, el cual quedará así:
Artículo 4°. "�����
��4��������������
��������-

portivos profesionales. En ningún caso, la conver-
sión producirá la disolución ni la liquidación de los 
clubes con deportistas profesionales, por lo que 
la citada persona jurídica continuará siendo titular 
de todos sus derechos y a la vez responsable de las 
obligaciones que venían afectando su patrimonio. 

Igualmente, la conversión no afectará los contra-
tos, los reconocimientos y los derechos deportivos, 
ni los aportes, ni los capitales que constituyan el 
patrimonio de los clubes con deportistas profesio-
nales. 

Por virtud de la conversión, los asociados que 
acrediten su real existencia en las corporaciones 
o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro re-
cibirán una (1) acción de la sociedad anónima en 
compensación a la totalidad de sus aportes en la 
respectiva corporación o asociación deportiva sin 
ánimo de lucro, dado que dichos aportes no tienen 
un contenido patrimonial. 

6��7���8�3� ��� 
������ 
��� ������������ ���8�-
sionales organizados como corporaciones o aso-
ciaciones deportivas sin ánimo de lucro, que se 
conviertan en sociedades anónimas, conforme a 
los requisitos establecidos en la ley, podrán deter-
minar en su primera emisión de acciones, por una 
única vez, que estas se ofrezcan exclusivamente 
entre los aportantes o asociados existentes al mo-
mento de la conversión que acrediten su real exis-
tencia en los términos en que se consagre en el 
reglamento de la presente ley.

Modifícase del artículo 5° el numeral 1, el lite-
ral d) del numeral 2, el numeral 3 y su respectivo 
inciso, el numeral 4 y su literal d), el numeral 5 y 
su parágrafo 1°, su parágrafo 2° queda igual, el cual 
quedará así: 

Artículo 5°. (…)
1. La Asamblea General deliberará para estos 

efectos, con un número plural de asociados que re-
presenten por lo menos la mitad más uno de estos, 
salvo que en los estatutos se haya pactado que el 
quórum deliberatorio se conforma por un número 
plural de asociados que representen la mitad más 
uno del total de los asociados del correspondiente 
organismo deportivo, en cuyo caso se requerirá de 
la mitad más uno de los asociados. Las decisiones 
se tomarán por la mayoría de los asociados, una vez 
se haya constituido el respectivo quórum delibera-
torio.

2. (…)
d) El método utilizado para realizar la compen-

sación��������������������������������������������-
������������������������|�

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de publicación del aviso, cualquier persona 
podrá dirigirse al representante legal de la corpo-
ración o asociación deportiva, para hacer valer el 
monto de su aporte o derecho, en caso de que el 
mismo no aparezca debidamente registrado por par-
te del club con deportistas profesionales objeto del 
proceso de conversión. 

La Asamblea General establecerá un procedi-
�������������������������!��������������������-
versias que surjan como consecuencia de la aplica-
ción de esta disposición, así como del resultado del 
método utilizado para realizar la compensación del 
aporte por la acción. 

4. Cumplidos los requisitos anteriormente men-
cionados, y una vez se haya adelantado el trámite 
previsto en el inciso 2° del artículo 6° del Decreto 
776 de 1996, podrá formalizarse el acuerdo de con-
versión, mediante el otorgamiento de una escritura 
pública, la cual contendrá: 

d) Copias de las actas autenticadas en las que 
conste la aprobación del acuerdo de conversión, 
el cual debe incluir la cantidad de acciones que se 
compensaron en proporción a los derechos. 

5. Una vez se haya otorgado la escritura pública 
conforme a los requisitos establecidos en esta ley y 
los consagrados en el Código de Comercio para las 
sociedades anónimas, se procederá a su correspon-
diente registro mercantil en el domicilio principal 
del club deportivo con deportistas profesionales. 
Para todos los efectos legales, la conversión así rea-
lizada conlleva la adopción de una reforma estatuta-
��������������@�������������������!���������������
en el numeral 1 del presente artículo. 

Parágrafo 1°. Los representantes legales de los 
clubes con deportistas profesionales deberán infor-
mar acerca del inicio de este proceso al Instituto Co-
lombiano del Deporte, Coldeportes, quien cumplirá 
una función de vigilancia y control, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de adopción 
de la decisión de conversión por parte de la Asam-
blea General. 
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T Í T U L O   III
DISPOSICIONES GENERALES

Modifícase el artículo 6°, suprimiendo la prime-
ra parte “���
������
������������������8����������
constituidos o convertidos en sociedades anóni-
mas, se sujetarán en este campo, a lo previsto en la 
���������������������/���������/����
��3���������
caso”, el cual quedará así:

Artículo 6°. Sólo podrán desarrollar actividades 
y programas de deporte competitivo de alto rendi-
miento con deportistas bajo remuneración si cuen-
tan con el reconocimiento deportivo vigente otor-
gado por el Instituto Colombiano del Deporte, Col-
deportes. Copia auténtica de dicho reconocimiento 
deportivo será remitida a la respectiva Cámara de 
Comercio para efectos de su correspondiente anota-
ción en el registro mercantil. 

El artículo 7° queda igual.
El artículo 8° queda igual.
El artículo 9° queda igual.
Modifícase el artículo 10, el cual quedará así:
Artículo 10. Los clubes con deportistas profe-

sionales solamente podrán realizar operaciones 
de crédito con dineros provenientes de entidades 
supervisadas por la Superintendencia Financiera. 

T Í T U L O   IV
DISPOSICIONES ADICIONALES  
PARA LOS CLUBES DE FÚTBOL  

PROFESIONAL
Suprímase el artículo 11.
Modifícase el artículo 12 y su inciso, sus tres pa-

rágrafos quedan igual, el cual pasará a ser el artículo 
11 y quedará así:

Artículo 11. Los clubes de fútbol profesional 
que, a la entrada en vigencia de la presente ley, es-
tén organizados como corporaciones o asociaciones 
deportivas sin ánimo de lucro, podrán conservar su 
estructura jurídica de acuerdo a lo previsto en el 
Código Civil, salvo acuerdo contrario de sus asam-
��������������"��������������������������������-
����������`����������	'���W����������������������@-
lisis consolidado arroje un saldo patrimonial neto de 
carácter positivo. 

El Instituto Colombiano del Deporte, Coldepor-
�������������@�!���������@�"���������������#`����
profesional que no se conviertan en sociedades anó-
nimas, cumplan con el requisito establecido en el 
��������������������������������������������������
��}�!���������������|�$���������������������������
de fútbol profesional deberán convertirse en socie-
dades anónimas conforme al procedimiento previs-
������������������!����������}���@��������un (1) 
año contados a partir del momento en que el Institu-
����������������x�������������������������"���
����������������������������]��������������������-
pedición del referido paz y salvo. 

Suprímase el artículo 13.
Suprímase el artículo 14.
Modifícase el artículo 15, el cual pasará a ser el 

artículo 12 y quedará así:

Artículo 12. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las dis-
posiciones que le sean contrarias, entre ellas, el ar-
tículo 16 del Decreto-ley 1228 de 1995, el artículo 
9������"�
����:�����99����������������������4�����
periodo del representante legal y miembros del 
/���������
���4�#�������*
����9������������������
�����������������4��������������������������������
o jurídica podrá poseer más del 20% de los títulos 
��� �	���
���#� �

������ �� �������� ��� ������ 
�����#�
���"�
�����+�&��������������"�
������&�<��������3

Mauricio Parodi Díaz, 
Representante a la Cámara,

Departamento de Antioquia.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 261 DE 2009 
CÁMARA ACUMULADO CON EL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 026 DE 2008 SENADO  

Y 013 DE 2008 CÁMARA
�������	�����
����
�������	����
������������������
y se dictan otras disposiciones, en relación con  

el deporte profesional.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
T Í T U L O   I

POR EL CUAL SE MODIFICA LA LEY 181  
DE 1995

Artículo 1º. El artículo 29 de la Ley 181 de 
1995, quedará así:

Artículo 29. Los clubes con deportistas profe-
sionales obligatoriamente tendrán que organizarse 
como corporaciones o asociaciones deportivas sin 
ánimo de lucro de las previstas en el Código Civil o 
sociedades anónimas de las previstas en el Código 
de Comercio. 

Las acciones que emitan las sociedades mencio-
nadas, serán en todo caso objeto de oferta pública, 
en los términos del artículo 1.1.2.1., y 1.1.2.2., de 
la Resolución número 400 de 1995 de la Superin-
�������������������������������"����������"����
sustituya o derogue, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 388 del Código de Comercio. La nego-
ciación de dichas acciones deberá realizarse a través 
de la Bolsa de Valores. 

Parágrafo 1°. Ninguna persona natural o jurídi-
ca podrá poseer más de un (1) derecho de los títulos 
��� ���������� �������� �� �����~��� ��� ��� ������ ����
deportistas profesionales organizados como corpora-
ciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. 

Parágrafo 2°. Ninguna persona natural o jurí-
���������@����������������������������������������-
chos o acciones en más de un club del mismo depor-
te, directamente o por interpuesta persona.

Parágrafo 3°. Los clubes con deportistas profe-
sionales organizados como corporaciones o asocia-
ciones deportivas sin ánimo de lucro, podrán con-
vertirse en sociedades anónimas de las previstas en 
el Código de Comercio, conforme a los requisitos 
que se establezcan en la ley.
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Artículo 2º. El artículo 30 de la Ley 181 de 
1995, quedará así:

Artículo 30. El número mínimo de asociados de 
los clubes con deportistas profesionales organiza-
dos como corporaciones o asociaciones deportivas 
sin ánimo de lucro, estará determinado por el aporte 
inicial, de acuerdo con los siguientes rangos: 

Aporte inicial Número de asociados
De 100 a 1.000 salarios mínimos,    250 
De 1.001 a 2.000 salarios mínimos, 1.000 
De 2.001 a 3.000 salarios mínimos, 2.000 
De 3.001 en adelante,  3.000 

El salario mensual base para la determinación 
del número de asociados, será el vigente en el mo-
mento de la constitución o de su adecuación a lo 
previsto en este artículo. 

Parágrafo 1°. Sin perjuicio del monto del capi-
tal autorizado, en ningún caso los clubes con depor-
tistas profesionales podrán tener un capital suscrito 
y pagado inferior a mil un (1.001) salarios mínimos 
legales mensuales. El salario mensual base para los 
efectos aquí previstos, será el vigente en el momen-
to de la constitución o de la conversión, de acuerdo 
a lo establecido en la ley. 

Parágrafo 2°.�$���������������������������
aporte inicial o capital suscrito para los clubes con 
deportistas profesionales, sin importar su forma de 
organización, deberá mantenerse durante todo su 
funcionamiento, cualquier disminución en el mismo 
constituirá causal de disolución. 

Parágrafo 3°. Los clubes de fútbol profesional 
que a la entrada en vigencia de la presente ley conti-
núen organizados como corporaciones o asociacio-
nes deportivas sin ánimo de lucro, en ningún caso 
podrán tener un aporte inicial, ni un número inferior 
de asociados según lo dispuesto en el artículo 2º de 
la presente ley. 

Las corporaciones o asociaciones deportivas ten-
��@��"�����������������������������������������������
en los términos en que se consagre en el reglamento 
de la presente ley. El no cumplimiento de esta dis-
posición será causal de disolución. 

No obstante, los asociados podrán evitar la di-
�������� ���������� ��� �������������� "��� �����
del caso, de acuerdo a las reglas prescritas para las 
reformas estatutarias y a lo previsto en la presente 
ley, siempre que el acuerdo se formalice dentro de 
los seis (6) meses siguientes a la ocurrencia de la 
causal. 

Artículo 3°. El artículo 31 de la Ley 181 de 
1995 quedará así:

Artículo 31. Los particulares o personas jurídi-
����"�����"�����������������������������������!���
acciones en los clubes con deportistas profesiona-
les, deberán acreditar la procedencia de su aporte y 
capitales al momento de realizar el mismo ante la 
Superintendencia de Sociedades, la Superintenden-
cia Financiera y Coldeportes. 

Parágrafo. Los Clubes Deportivos Profesio-
����� !� ��� x�������\��������� �����@�� �������� ��
la Unidad de Información y Análisis Financiero 
(UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Públi-
co, la información correspondiente a los siguientes 
reportes:

a) Reporte de Operaciones Sospechosas 
(ROS): Los sujetos obligados deberán remitir de 
manera inmediata cualquier información relevante 
sobre manejo de fondos cuya cuantía o caracterís-
ticas no guarden relación con la actividad econó-
mica de sus socios, asociados, accionistas, direc-
tivos, trabajadores, jugadores, entre otros; o sobre 
transacciones que por su número, por las cantidades 
transadas o por sus características particulares, pue-
dan conducir razonablemente a sospechar que los 
mismos están usando al club con deportistas pro-
#������������������������������������� �����#������
manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos 
��������������������������������������!�����������-
ciación del terrorismo. El reglamento determinará 
el monto mínimo del valor de las transacciones y 
del manejo de fondos, a partir del cual se establece-
rá la obligación de reportar a la UIAF.

b) Reporte de Transferencia y Derechos De-
portivos de Jugadores: Los sujetos obligados de-
berán remitir a la UIAF del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la cesión o transferencia de los derechos 
deportivos de los jugadores, tanto en el ámbito na-
cional como internacional, la información corres-
pondiente a dichas operaciones, en los términos en 
que se consagre en el reglamento.

c) Reporte de Accionistas: Los sujetos obliga-
dos deberán remitir semestralmente a la UIAF del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la infor-
mación correspondiente a los socios, accionistas y 
asociados del club con deportistas profesionales o 
��������������������|����������#�����������@������-
car los nombres y apellidos o razón social, la iden-
������������������!��������������������������}�����
el número de acciones, el valor y porcentaje de la 
participación en relación con el capital social, así 
como cualquier novedad en dicha relación. 

Los anteriores reportes deberán ser remitidos a la 
UIAF en la forma y bajo las condiciones, en que se 
establezca en el reglamento. En todo caso, cuando 
����#���������"���������W���������������������-
nistrarse a otra autoridad pública por parte de los 
sujetos obligados, en caso de que la ley no lo prohí-
��������������@����������������������������������
procedimiento, las condiciones y los períodos para 
su correspondiente remisión. 

T Í T U L O   II
DE LA CONVERSIÓN DE LOS CLUBES DE-
PORTIVOS PROFESIONALES ORGANIZADOS 
COMO CORPORACIONES O ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS A SOCIEDADES ANÓNIMAS
Artículo 4°. "�� ��� 
��4������� ��� ���� 
������

deportivos profesionales. En ningún caso, la con-
versión producirá la disolución ni la liquidación de 
los clubes con deportistas profesionales, por lo que 
la citada persona jurídica continuará siendo titular 
de todos sus derechos y a la vez responsable de las 
obligaciones que venían afectando su patrimonio. 

Igualmente, la conversión no afectará los contra-
tos, los reconocimientos y los derechos deportivos, 
ni los aportes ni los capitales que constituyan el pa-
trimonio de los clubes con deportistas profesionales. 
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Por virtud de la conversión, los asociados que 
��������������������������������������������������
asociaciones deportivas sin ánimo de lucro recibi-
rán una (1) acción de la sociedad anónima en com-
pensación a la totalidad de sus aportes en la respec-
tiva corporación o asociación deportiva sin ánimo 
de lucro, dado que dichos aportes no tienen un con-
tenido patrimonial. 

Parágrafo. Los clubes con deportistas profesio-
nales organizados como corporaciones o asociacio-
nes deportivas sin ánimo de lucro, que se conviertan 
en sociedades anónimas, conforme a los requisitos 
establecidos en la ley, podrán determinar en su pri-
mera emisión de acciones, por una única vez, que 
����������#��}��������������������������������������
�������������������������������������������������
"��� ���������� ��� ���� ����������� ��� ��� �]������� ���
que se consagre en el reglamento de la presente ley.

Artículo 5°. "��� ���
���������� ��� 
��4�������
de los clubes con deportistas profesionales. La 
conversión prevista en el artículo anterior, se deberá 
cumplir con los siguientes requisitos: 

1. La Asamblea General deliberará para estos 
efectos, con un número plural de asociados que repre-
senten por lo menos la mitad más uno de estos, salvo 
que en los estatutos se haya pactado que el quórum 
deliberatorio se conforma por un número plural de 
asociados que representen la mitad más uno del to-
tal de los asociados del correspondiente organismo 
deportivo, en cuyo caso se requerirá de la mitad más 
uno de los asociados. Las decisiones se tomarán por 
la mayoría de los asociados, una vez se haya consti-
tuido el respectivo quórum deliberatorio.

2. El representante legal de la corporación o aso-
ciación deportiva que será convertida en sociedad 
anónima dará a conocer al público la decisión apro-
bada, mediante aviso publicado en un diario de am-
plia circulación nacional, dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la adopción de la decisión por la 
Asamblea General. Dicho aviso deberá contener:

a) El nombre y el domicilio de la corporación o 
asociación deportiva.

b) El valor de los activos, pasivos y patrimonio 
de la corporación o asociación deportiva.

c) Las razones que motivan la conversión, y 
d) El método utilizado para realizar la compen-

��������������������������������������������������-
������������������������|�

3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
fecha de publicación del aviso, cualquier persona 
podrá dirigirse al representante legal de la corpo-
ración o asociación deportiva, para hacer valer el 
monto de su aporte o derecho, en caso de que el 
mismo no aparezca debidamente registrado por par-
te del club con deportistas profesionales objeto del 
proceso de conversión. 

La Asamblea General establecerá un procedi-
�������������������������!��������������������-
versias que surjan como consecuencia de la aplica-
ción de esta disposición, así como del resultado del 
método utilizado para realizar la compensación del 
aporte por la acción. 

4. Cumplidos los requisitos anteriormente men-
cionados, y una vez se haya adelantado el trámite 
previsto en el inciso 2° del artículo 6° del Decreto 
776 de 1996, podrá formalizarse el acuerdo de con-
versión, mediante el otorgamiento de una escritura 
pública, la cual contendrá: 

a) Los requisitos establecidos en el artículo 110 
del Código de Comercio, así como los demás con-
sagrados de manera especial para las sociedades 
anónimas;

���<�����"��������"����������������������������
deportiva para los clubes organizados como socie-
dades anónimas; 

��������������������������������������������-
portes, en la que conste que la minuta se ajusta a las 
disposiciones legales; 

d) Copias de las actas autenticadas en las que 
conste la aprobación del acuerdo de conversión, 
el cual debe incluir la cantidad de acciones que se 
compensaron en proporción a los derechos; 

���<������������������������������������������
de la adopción de la conversión.

5. Una vez se haya otorgado la escritura pública 
conforme a los requisitos establecidos en esta ley y 
los consagrados en el Código de Comercio para las 
sociedades anónimas, se procederá a su correspon-
diente registro mercantil en el domicilio principal 
del club deportivo con deportistas profesionales. 
Para todos los efectos legales, la conversión así rea-
lizada conlleva la adopción de una reforma estatuta-
��������������@�������������������!���������������
en el numeral 1 del presente artículo. 

Parágrafo 1°. Los representantes legales de los 
clubes con deportistas profesionales deberán infor-
mar acerca del inicio de este proceso al Instituto Co-
lombiano del Deporte, Coldeportes, quien cumplirá 
una función de vigilancia y control, dentro de los 
quince (15) días siguientes a la fecha de adopción 
de la decisión de conversión por parte de la Asam-
blea General. 

Parágrafo 2°. Los clubes con deportistas profe-
sionales organizados como corporaciones o asocia-
ciones deportivas sin ánimo de lucro que se encuen-
tren inmersos en cualquier actuación o procesos de 
recuperación o de reorganización empresarial pre-
vistos en la Ley 550 de 1999 y/o en la Ley 1116 
de 2007, podrán realizar el proceso de conversión 
�"�������������`�����!��������������������������-
viamente a la iniciación del mismo se cuente con la 
anuencia de los acreedores del club, reunidos en la 
forma en que dispone la ley. 

T Í T U L O   III
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6°. Solo podrán desarrollar actividades 
y programas de deporte competitivo de alto rendi-
miento con deportistas bajo remuneración si cuen-
tan con el reconocimiento deportivo vigente otor-
gado por el Instituto Colombiano del Deporte, Col-
deportes. Copia auténtica de dicho reconocimiento 
deportivo será remitida a la respectiva Cámara de 
Comercio para efectos de su correspondiente anota-
ción en el registro mercantil. 
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Artículo 7°. Los clubes con deportistas profe-
sionales que dejen de participar en competencias 
�������� ������}����� ���� �� ����������� �����������
{��������������������������������������������@��
de forma automática su reconocimiento deportivo, 
con arreglo a las garantías del debido proceso. 

El Instituto Colombiano del Deporte, Coldepor-
�������������@����������������������������������
inciso anterior y adoptará las medidas administra-
tivas que resulten necesarias para evitar e impedir 
que dichos clubes deportivos profesionales conti-
núen desarrollando actividades y programas del de-
porte competitivo. 

Artículo 8°.�<�����~����������������� ����������
�����~��������������������"���������� ����������-
torización que sea otorgado por los organismos 
deportivos para participar en actividades y progra-
mas con deportistas bajo remuneración, podrán ser 
libremente negociadas entre los clubes deportivos 
profesionales, siempre que dicho negocio jurídico 
conste por escrito y sea previamente autorizado por 
la federación respectiva.

El cesionario, arrendatario, adquirente o nuevo 
tenedor responderá solidariamente por las obliga-
ciones que a la fecha de celebración del respectivo 
��������W����������������������������������������-
�������������������������������������������~������-
�������� ��������� �����~����� ����������� ������}�-
ción, a menos que este último preste las garantías 
�����������"����������������������~��������������-
dores, especialmente, de los jugadores profesiona-
��|�<��������������������������������@���������!�
����������������������������&�������������������
del Deporte –Coldeportes–, conforme a las reglas 
del debido proceso. La falta de aprobación de las 
garantías mantiene el principio de solidaridad.

Cuando el cesionario, arrendatario, adquirente o 
nuevo tenedor satisfaga dichas obligaciones podrá 
repetir contra el cedente, arrendador o propietario 
��� �� ���������������� ��~��� ����������� ���������
�����~����������������������}����������#���������
previsto en la ley.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 16 
de la Ley 181 de 1995, esta disposición se aplicará 
siempre que las normas de la respectiva federación 
internacional no prohíban los actos jurídicos aquí 
descritos. 

Artículo 9°. El valor contable de los derechos 
deportivos de los jugadores profesionales tendrá 
������������@��������������������	=KK����������
monto de la remuneración anual, con efectos sala-
riales, pactada con el jugador profesional. 

Artículo 10. Los clubes con deportistas profe-
sionales solamente podrán realizar operaciones de 
crédito con dineros provenientes de entidades su-
pervisadas por la Superintendencia Financiera. 

T Í T U L O   IV
DISPOSICIONES ADICIONALES  
PARA LOS CLUBES DE FÚTBOL  

PROFESIONAL
Artículo 11. Los clubes de fútbol profesional 

que, a la entrada en vigencia de la presente ley, es-
tén organizados como corporaciones o asociacio-
nes deportivas sin ánimo de lucro, podrán conser-
var su estructura jurídica de acuerdo a lo previsto 
en el Código Civil, salvo acuerdo contrario de sus 

������������������"��������������������������-
����������������`����������	'���W�����������������
su análisis consolidado arroje un saldo patrimonial 
neto de carácter positivo. 

El Instituto Colombiano del Deporte, Coldepor-
�������������@�!���������@�"���������������#`����
profesional que no se conviertan en sociedades anó-
nimas, cumplan con el requisito establecido en el 
��������������������������������������������������
��}�!���������������|�$���������������������������
de fútbol profesional deberán convertirse en socie-
dades anónimas conforme al procedimiento previs-
������������������!����������}���@�����������	=��
año contados a partir del momento en que el Institu-
����������������x�������������������������"���
����������������������������]��������������������-
pedición del referido paz y salvo. 

Parágrafo 1°. El Instituto Colombiano del De-
porte, Coldeportes, no renovará el reconocimiento 
deportivo de los clubes de fútbol profesional que 
����}���������}�!�����������������������������
solicitar su renovación. 

Parágrafo 2°. A través del reglamento se esta-
blecerán las condiciones y procedimientos para la 
���������������� ��� �������������������!� �������
����� ��� ��������@� �� ��� ������� ����������|�\���
mismo, se determinará la forma y las condiciones 
"��������@��������������������}�!���������������|

Parágrafo 3°. Los clubes de fútbol profesional 
que a la entrada en vigencia de la presente ley, se 
encuentren inmersos en cualquier actuación o pro-
cesos de recuperación o de reorganización empresa-
rial previstos en la Ley 550 de 1999 y/o en la Ley 
===�����'KK��������@�����������������������������
presente artículo, hasta tanto se produzca la termi-
�����������������������~�����������|�

Artículo 12. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su promulgación y deroga todas las disposi-
ciones que le sean contrarias, entre ellas, el artículo 
16 del Decreto-ley 1228 de 1995, el artículo 21 del 
Decreto-ley 1228 de 1995 en lo relativo al periodo 
del representante legal y miembros del comité eje-
cutivo, el artículo 29 de la Ley 181 de 1995 en lo 
relativo a que ninguna persona natural o jurídica po-
��@���������@�����'KQ���������������������������
acciones o aportes de tales clubes, el Decreto 380 de 
1985 y el Decreto 1057 de 1985.

Mauricio Parodi Díaz, 
Representante a la Cámara,

Departamento de Antioquia.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN  
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 227 DE 2009 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje a la vida, obra y memoria, del intérpre-
te, compositor y músico, Gilberto Alejandro Durán 
Díaz –Alejo Durán– al cumplir los 100 años de su 

natalicio y se dictan otras disposiciones.
CR-LASM-171-B
Bogotá, D. C., abril 7 de 2010
Doctor
JAIME DARÍO ESPELETA HERRERA
Secretario General 
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Comisión Cuarta Constitucional Permanente
Honorable Cámara de Representantes 
E. S. D. 
Respetado señor Secretario:
En cumplimiento a la Ley 5ª de 1992, y por en-

cargo que me hiciera la Mesa Directiva de esta Co-
misión, paso a rendir ponencia para primer debate 
en la Cámara de Representantes al Proyecto de ley 
número 227 de 2009 Cámara, por medio de la cual 
la Nación se asocia y rinde homenaje a la vida, 
obra y memoria, del intérprete, compositor y músi-
co, Gilberto Alejandro Durán Díaz –Alejo Durán– 
al cumplir los 100 años de su natalicio y se dictan 
otras disposiciones.

Le agradezco la atención del trámite respectivo.
Atentamente, 
Honorable Representante Luis Antonio Serrano 

Morales,
Ponente.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 227  

DE 2009 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje a la vida, obra y memoria, del intérpre-
te, compositor y músico, Gilberto Alejandro Durán 
Díaz –Alejo Durán– al cumplir los 100 años de su 

natalicio y se dictan otras disposiciones.
El pasado 15 de diciembre de 2009, por instruc-

ciones de la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta 
de la honorable Cámara de Representantes, asumo 
la honrosa designación de presentar ponencia para 
primer debate del Proyecto de ley número 227 de 
2009, por medio de la cual la Nación se asocia y 
rinde homenaje a la vida, obra y memoria, del in-
térprete, compositor y músico, Gilberto Alejandro 
Durán Díaz –Alejo Durán– al cumplir los 100 años 
de su natalicio y se dictan otras disposiciones. Con-
sidero que la iniciativa legislativa es un merecido 
homenaje y reconocimiento al Maestro “Gilberto 
Alejandro Durán Díaz –Alejo Durán–”, juglar de 
estirpe raizal a través de su esforzado proyecto de 
vida y obra artística, es el monumento histórico-cul-
tural de mayor trascendencia que se puede erigir al 
aporte hecho por un personaje que dio tantas glorias 
a la tradición oral y a las manifestaciones autócto-
nas de la Región Caribe de Colombia.

En el Maestro, “Gilberto Alejandro Durán Díaz 
–Alejo Durán����������W��������������������������
de un Juglar de notable trayectoria y simbología en 
el Folclor de la Costa Norte y de Colombia en ge-
neral, fue el pilar dominante de una dinastía, que 
~�� ��������� ��� ������ �� ���������� ��� �� �`�����
Vallenata, haciendo uso de sus facultades para can-
tar, componer, improvisar y ejecutar el acordeón y 
las diversas manifestaciones del Folclor Vallenato, 
����������������� ��������������������� �����������
lleno de ingenio y talento que moldeó en sus cantos 
y todo cuanto aconteció a su alrededor, suscribien-
do una huella profunda e indeleble en el compendio 
folclórico-musical de los usos y costumbres de toda 
una región auténtica, epicentro de la tradición oral 
de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magda-
lena, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Alejo Durán fue un músico de trayectoria empí-
���������������������������������!����������������
�������������������������������@���������������
de la Música Vallenata en el transcurso de su vida, 
conociendo y aprendiendo notas, melodías y ejecu-
ción de instrumentos auténticos que hoy hacen parte 
del emblema melódico que dejó plasmado para la 
posteridad. 

“El Negro Grande”, como le decían y como le 
gustaba que le dijeran, imprimió a su obra un pro-
fundo contenido alegórico, originado en el escena-
rio del regionalismo por la capacidad espléndida de 
su narrativa costumbrista, hechos que al caminar 
más allá de las fronteras universalizó a los perso-
najes hundidos en las raíces del mundo fantástico 
de la obra literaria del premio nobel, Gabriel García 
Márquez, prototipo del quehacer macondiano y los 
saberes de la tierra.

La Idiosincrasia del Maestro Alejo
Dice, el doctor Ciro Quiroz Otero, uno de sus 

Biógrafos autorizados; “Estaba en pos y por man-
�������
�����	��"�����������	�	�������������������. 
En 1943, a los 26 años, saca el viejo acordeón de su 
tío Octavio de un baúl, empieza a tocarlo y hacerlo 
sonar de acuerdo con su tono de voz grave, ronca y 
parecida a la de su madre cuando cantaba tamboras 
en diciembre o cuando en días de palomeo, acompa-
ñada por Alejo, se desquitaba sola cantando, senta-
da sobre una batea y lavando ropa en los puertos del 
Chepe o las Tortugas. Muy cerca del lugar donde 
llegaban las lanchas que venían de El Banco, Chi-
michagua y Chiriguaná. De tanto oírlo, comprendió 
"�����]�������� ���`������������������������ ����-
dez ni propaganda, que radicaba en saber, preservar, 
respetar y acostumbrar a la gente a oír un estilo que 
viniera de mucho tiempo atrás”.

El Maestro “Alejo” con su obra pletórica de 
��������������!��������������������������������-
miento que sentía hacia la mujer, entre algunos de 
sus temas, encontramos: Fidelina, Alicia Adorada, 
Evangelina, Elvira, Reyita, Candy, Maruja, Cata, 
Ángela, Cornelia, La Niña Guillo, Mayito, Cholita, 
La Despedida del Alto, 039, La Trampa-Guepaje, 
Pobrecito Corazón, Altos del Rosario, Los Campa-
nales, La Primavera, La Cachucha Bacana, Pobre 
Corazón, El Bautismo, El Compromiso, Los Len-
tes, La Puya Vallenata, Mi Folclor, Carmencita, Be-
sito Cortao, Antioqueña, A dónde estará Durán, El 
Adivino, A mi Pueblo, Qué tienen las mujeres, Las 
Viejas no me quieren, La Mujer hay que Tratarla, 
Ceja Encontrada, Pedazo de Acordeón, Enamoro a 
las Mujeres, Tengo un Dolor, Pena y Dolor, Sielva 
María, María Espejo, El Playonero, El Verano, tras-
cendió mas allá de las fronteras e hizo parte de la 
legión de pioneros de esta manifestación folclórico-
cultural, que le dieron identidad a la función empí-
rica de ejercitar el periodismo primitivo como uno 
de los más auténticos Juglares, bien merece que los 
colombianos le hagan un justo y merecido home-
naje equiparable a la dimensión de su obra con el 
������������������������!��������������������-
�������"����������"������������������������������-
buciones innatas y el legado que “El Negro Alejo” 
y su dinastía ha entregado al Patrimonio Artístico 
Cultural de su Pueblo, de la Costa Caribe y de Co-
lombia en General.
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De esta manera, el Gobierno Nacional, el Con-
greso de la República, el pueblo colombiano y el 
mundo musical de toda una Nación honran la me-
moria del Juglar de los Juglares, el Maestro, Gil-
berto Alejandro Durán Díaz –Alejo Durán–. 

Biografía: 
Gilberto Alejandro Durán Díaz –Alejo Du-

rán–; nació en el municipio de El Paso, departa-
mento del Cesar, en el hogar de Nafer Donato Du-
rán Mojica y Juana Francisca Díaz Villareal el 9 de 
febrero de l919; falleció en Montería, Córdoba el 15 
de noviembre de 1989.

Canta-Autor, acordeonero, y gestor de los te-
mas de mayor trascendencia de la cultura musical 
autóctona del país. Heredero de una dinastía artís-
tica en virtud a que su padre Náfer Donato Durán 
Mojica tocaba el acordeón, su madre Juana Francis-
ca Díaz Villareal, era trovadora de los bailes cantaos 
en los que interpretaba, Pajaritos, Bullarengues, 
fandangos y parrandas, su abuelo Juan Bautista Du-
rán Pretelt, se destacó como gaitero de reconocida 
trascendencia y sus hermanos, Luis Felipe y Nafe-
rito –Rey Vallenato en 1976– como él, se consagra-
�����������������]��������������`�����!���������
Vallenato en toda su esencia. 

Sus primeras tonadas las interpretó en la caja, 
violina y guacharaca. Al acordeón logró sacarle 
improvisadas y alegres melodías gracias a la bue-
na instrucción de los maestros Octavio Mendoza (el 
Negro Mendo) y Víctor Julio Silva. Tiempo después 
junto con sus hermanos Nafer y Luis Felipe orga-
nizó un grupo musical, con quienes hizo presenta-
ciones en las reuniones programadas en diferentes 
poblaciones, logrando así poco a poco consolidarse 
como uno de los realizadores de parrandas inme-
moriales. 

En 1943 creó y dio a conocer su primera obra 
“Las Cocas” y en 1949 acompañado por Agustín 
Cudre y Daniel Barraza logró la aceptación calurosa 
de la gente con el tema de su autoría “Entusiasmo a 
�����W������������%������\���������������|�

Llegó al mercado nacional al grabar su primer 
disco en la ciudad de Barranquilla, el cual fue re-
gistrado bajo el nombre de “El Conjunto de los Tres 
Duranes”. Al transcurrir el tiempo con sus obras en 
ritmos de Puyas, Porros, Cumbias y Paseo como “El 
Cero Treinta y Nueve”, “La Perra”, entre otras se 
fue consagrando como el Rey Negro del Acordeón, 
cuyos temas fueron prensados por Discos Fuentes, 
Curro, Silver, C.B.S y Tropical. 

Su imagen y talento lo consagró aún más en la 
tarima “Francisco El Hombre”, cuando fue declara-
do Primer Rey Vallenato, el 30 de abril de 1968, en 
el Festival de la Leyenda Vallenata; así mismo, fue 
galardonado con medalla en los Juegos Olímpicos 
��� �]������ ������� ���������� �������������� �� ��-
lombia en el Encuentro Mundial de Folclor. 

Logró también entrelazar en más de 500 obras, 
los rasgos de su pueblo, sus sentimientos, lamentos 
!����������������������������\�������������������
��\��!���� ���� ��� ������� ������ ���������� ������
muchas otras, que inmortalizan día a día la grandeza 
del maestro, Alejo Durán. 

Alejo Durán: El Hombre, La Leyenda y el 
Mito.

Varios años después de su muerte, más de un 
transeúnte que pasa por Planeta Rica, en noches de 
vela, y sin que tenga noticias de parranda alguna, 
asegura ver al negro Alejo, rompiendo el silencio y 
la oscuridad con las notas sentidas de su acordeón. 

�������������������������������������������"���
concede peticiones y que más de uno ha soluciona-
do su problema económico pidiéndole a Alejo, y el 
�@���������������"��������@������!�����������-
guir mujeres. Lo cierto es que su tumba es visitada 
continuamente y mucha gente se detiene en el ce-
menterio a elevar una plegaria o a pedirle un favor... 
����W�����������������������������!�������������-
las en señal de veneración, respeto y cariño. 

Sus amigos siguen celebrando el 9 de febrero, 
fecha del aniversario de su nacimiento, se reúnen, 
prenden los equipos de sonido, toman trago y feste-
jan... con Alejo presente. La magia de estos hechos 
de profundo contenido espiritual, nos permite en-
����������������������������������������������W��
que propagó a través de su música. Es el mito vigen-
te en sus actos, en sus vivencias y el que les alegra 
el espíritu.

Ya no solo escuchan al hombre cantando, es el 
hombre y el mito fundido en un solo ser ultra dimen-
sional, el que les ayuda a que se cumplan los deseos, 
se satisfagan los gustos, se sosieguen las ansias, las 
nostalgias, los quereres... Es a través de la fuerza de 
los mensajes contenidos en sus cantos como discu-
rren los lamentos, la picardía, los amores y las ganas 
��������|||$��������������������������������}�!����
cosas adquieren su razón de ser. Por eso el viajero 
!�������~������������������������������������������
con la forma de vida que el Negro vivió1.

�������	��
��������	��������������
Esta iniciativa legislativa está acorde con las 

atribuciones entregadas al Congreso de la Repú-
blica para decretar leyes, conforme al artículo 150 
numeral 15 de la Constitución Nacional: Decretar 
honores a los ciudadanos que hayan prestado servi-
cios a la patria.

La Ley 397 de 1997 Reglamentada parcialmen-
te por los Decretos Nacionales 833 de 2002, 763 y 
2941 de 2009, por medio de la cual se desarrollan 
los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concor-
dantes de la Constitución Política y se dictan nor-
mas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímu-
los a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y 
se trasladan algunas dependencias.

Título III – Ley 397 de 1997: Del fomento y los 
estímulos a la creación, a la investigación y a la ac-
tividad artística y cultural: 
1 Bibliografía:
 González, Carlos Horacio: Los Últimos Juglares, Minis-

terio de Comunicaciones.
 Quiroz Otero, Ciro: El Alejo que yo Conocí.
 Domus, Libri: Alejandro Durán, su Vida y su Obra.
 Sayco )Sociedad Colombiana de Autores y Composito-

res).
 www.lablaa.org/blaavirtual/.../duran/indice.htm -
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Artículo 17. Del fomento. El Estado a través 
del Ministerio de Cultura y las entidades territoria-
����#�������@�����������������������������������!�
��� ���@�� ����#����������� ���������� ������������
como elementos del diálogo, el intercambio, la par-
�����������!���������������������!��������������
pensamiento del ser humano que construye en la 
�������������������|

Artículo 18. De los estímulos. El Estado, a tra-
vés del Ministerio de Cultura y las entidades terri-
toriales, establecerá estímulos especiales y promo-
cionará la creación, la actividad artística y cultural, 
�� ��������������!� �� #����������������� ��� �����-
siones culturales. Para tal efecto establecerá, entre 
otros programas, bolsas de trabajo, becas, premios 
anuales, concursos, festivales, talleres de formación 
artística, apoyo a personas y grupos dedicados a ac-
�������������������� #������������������������������
móviles de divulgación cultural, y otorgará incen-
tivos y créditos especiales para artistas sobresalien-
tes, así como para integrantes de las comunidades 
locales en el campo de la creación, la ejecución, la 
�������������������#���������!�������������������
nivel individual y colectivo en cada una de las si-
������������������������������

a) Artes plásticas.
b) Artes musicales.
c) Artes escénicas.
��� $����������� ��������� �������������� �����

como el folclor, las artesanías, la narrativa popular 
y la memoria cultural de las diversas regiones y co-
munidades del país.

e) Artes audiovisuales.
f) Artes literarias.
g) Museos (Museología y Museografía).
h) Historia.
i) Antropología.
j) Filosofía.
k) Arqueología.
l) Patrimonio.
m) Dramaturgia.
n) Crítica.
ñ) Y otras que surjan de la evolución sociocultu-

ral, previo concepto del Ministerio de Cultura.
Ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas or-

gánicas en materia de presupuesto, responsabilidad 
!� �������������������!� ��������������������������-
nes, menciona en su articulado: 

Artículo 7º. !�M
	�	�� ��
� 	������� ����
� ��� 
���
normas. $�� ����� ��������� �� �������� ����� ���
cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 
������� ������ �� "��� �������� ���������� �������������
�����@� ~������� ��������� !� �����@� ���� ����������
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

����������������������������@�����������������-
���������������������������������!������������-
����������@���������������������������������������
iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada 
���������������������������~�������|�

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
cualquier tiempo durante el respectivo trámite en 
el Congreso de la República, deberá rendir su con-
cepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el 
inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá 
ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
Este informe será publicado en la Gaceta del Con-
greso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamen-
tal, que planteen un gasto adicional o una reducción 
de ingresos, deberán contener la correspondiente 
fuente sustitutiva por disminución de gasto o au-
mentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y 
aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

En las entidades territoriales, el trámite previsto 
en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces.

La Ley 819 de 2003 goza de superior jerarquía en 
razón al carácter orgánico que ostenta, en esa medi-
da condiciona el ejercicio de la actividad legislativa, 
según lo establece el artículo 151 de la Constitución 
Política de 1991.

Así mismo, el artículo 154 de la Carta Política, 
señala en el inciso 1° que, “Las leyes pueden tener 
origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta 
de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacio-
��
"����
������	��������F�
���������
������
����<"�
o por iniciativa popular en los casos previstos en la 
Constitución”. 

x����@���������}������������������������������
memoria del intérprete, compositor y músico Gil-
berto Alejandro Durán Díaz –Alejo Durán–, al cum-
plir los 100 años de su natalicio, considerando que 
el proyecto de ley cumple satisfactoriamente con 
lo dispuesto en la Ley 819 de 2003, por la cual se 
dictan normas orgánicas en materia de presupues-
�������������������!��������������������!�����������
otras disposiciones, además de lo dispuesto en el ar-
tículo 150 numeral 15 de la C. Política, correspon-
diéndole al Congreso de la República de Colombia 
conceder honores públicos a los ciudadanos que le 
hayan servido a la Patria. 

Proposición
Por el estudio y consideraciones anterior-

mente mencionadas, solicito a la honorable Co-
misión Cuarta Constitucional de la honorable 
Cámara de Representantes aprobar en primer 
debate el Proyecto de ley número 227 de 2009, 
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje a la vida, obra y memoria, del intér-
prete, compositor y músico, Gilberto Alejandro 
Durán Díaz  –Alejo Durán–, al cumplir los 100 
años de su natalicio, acogiendo las modificacio-
���� ����}����� �� ������ ����������� ���� �� ������
del proyecto de ley. 

Honorable Representante  
Luis Antonio Serrano Morales,

Ponente.
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TEXTO QUE SE PROPONE A LA COMISIÓN 
CUARTA DE LA HONORABLE CÁMARA  

DE REPRESENTANTES
	�����������������������!���������������� 

por el autor)
PROYECTO DE LEY NÚMERO 227 DE 2009 

CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia y rinde 
homenaje a la vida, obra y memoria, del intérpre-
te, compositor y músico, Gilberto Alejandro Durán 
Díaz –Alejo Durán al cumplir los 100 años de su 

Natalicio y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Honores. La República de Co-

������ ������ �� �������� ��� �������� intérprete, 
�����������!��`���������������������������������-
clórica de la Costa Atlántica Colombiana; Gilberto 
Alejandro Durán Díaz –Alejo Durán–, al cumplir 
los 100 años de su natalicio. 

Artículo 2º. ��
������. El Ministerio de Cul-
tura, a través de sus entidades adscritas, elaborará 
una escultura del maestro Gilberto Alejandro Durán 
Díaz –Alejo Durán–, como homenaje a su memoria, 
la cual deberá ser erigida en un lugar característico 
del municipio de El Paso-Cesar, y encargada a un 
escultor colombiano, escogido en un concurso de 
méritos que abrirá el Ministerio de Cultura para tal 
efecto.

Artículo 3º. Casa Museo Gilberto Alejandro 
"��7��"*�=�–>�����"��7�–. Autorícese al Gobier-
no Nacional, incluir dentro del Presupuesto General 
de la Nación las partidas presupuestales necesarias, 
para la construcción en el Paso-Cesar, de la Casa 
Museo “Gilberto Alejandro Durán Díaz –Alejo Du-
rán–”.

Artículo 4º. ��
������:����
�:� 8��
����
�� ��

�������#� >��������� "��7�� "*�=� ?>����� "��7�?. 
Autorícese al Gobierno Nacional, incluir dentro 
del Presupuesto General de la Nación las partidas 
presupuestales, para la construcción de un escena-
rio-étnico-folclórico y cultural que se llamará: Ale-
jandro Durán Díaz –Alejo Durán–, donde tengan 
convergencia la práctica, la promoción, la difusión, 
la creación, la realización y actividades que contri-
��!�������������������������������"���~��������-
mente han convertido a la cabecera Municipal de El 
����������������������������� ����������������@-
cula y autóctona de los bailes cantaos y de la músi-
ca vallenata y sus juglares, para la recuperación del 
patrimonio histórico y cultural de la región Caribe.

Artículo 5º. Fundación Centenario, “Alejo 
Vive”. Para conmemorar el centenario del maestro 
–Alejo Durán–, autorícese al Gobierno Nacional la 
creación de la Fundación Centenario “Alejo Vive” 
en el municipio de el Paso, Cesar, la cual en coordi-
nación con el Ministerio de Cultura y el Ministerio 
de Educación, adelantará los programas de forma-
ción y capacitaciones de las nuevas generaciones 
de la música vallenata, la Fundación además se en-
cargará de publicar la Biografía del Maestro, edi-
ción de su obra musical y programación de eventos 

����]������������"�������������������!���������
célebre compositor e intérprete de la Región Caribe 
Colombiana, en el tiempo que dure la celebración 
de su natalicio. 

Artículo 6º. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de su promulgación.

Honorable Representante Luis Antonio Serrano 
Morales,
Ponente.

TEXTO PROPUESTO POR EL AUTOR
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 227  

DE 2009 CÁMARA
por medio de la cual la Nación se asocia y 

rinde homenaje a la vida, obra y memoria, del 
intérprete, compositor y músico, Gilberto Alejan-
dro Duran Díaz –Alejo Duran– al cumplir los 100 
años de su Natalicio y se dictan otras disposicio-

nes.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Honores. La República de Colom-

���� ������ ��������������������� Gilberto Ale-
jandro Durán Díaz-Alejo Durán, intérprete, com-
��������!��`�������������������������������%����-
ción Folclórica de la Costa Atlántica Colombiana, 
émulo de nuevas generaciones.

Artículo 2º. ��
������. Como homenaje a su 
memoria, se autoriza a La Nación construir en Mu-
nicipio del El Paso-Cesar, una escultura del Maestro 
Giberto Alejandro Durán Díaz-Alejo Durán, la 
���� ���@� ������� ��� ��� ����� ������������� ��� ���-
pectivo municipio y será encargada a un escultor 
colombiano, escogido con base en un concurso de 
méritos que abrirá el Ministerio de Cultura para tal 
efecto.

Artículo 3º. Festival Pedazo de Acordeón. Au-
torízase al Gobierno Nacional para declarar Patri-
monio Cultural de la Nación al Festival “Pedazo de 
Acordeón”, que anualmente se celebra en Homena-
je al Maestro; Alejo Durán.

Artículo 4º. Casa Museo Gilberto Alejandro 
"��7�� "*�=:>����� "��7�3 El Gobierno Nacional 
incluirá dentro del Presupuesto General de la Na-
ción las partidas presupuestales, para la construc-
ción y de la Casa Museo “Gilberto Alejandro Du-
rán Díaz-Alejo Durán”.

Artículo 5º. ��
������:����
�:8��
����
����
��-
������>���������"��7��"*�=:>�����"��7�. El Go-
bierno Nacional incluirá dentro del Presupuesto Ge-
neral de la Nación las partidas presupuestales, para 
la construcción de un escenario-étnico-folclórico y 
cultural que se llamará: Alejandro Durán Díaz-Ale-
jo Durán, donde tengan convergencia la práctica, la 
promoción, la difusión, la creación, la realización y 
������������"�����������!����� ��������������� ���
símbolos que históricamente han convertido a la ca-
becera municipal de El Paso-Cesar-como epicentro 
�������������������@����!�����������������������
cantaos y de la música vallenata y sus juglares, para 
la recuperación del patrimonio histórico y cultural 
de la región Caribe.
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Artículo 6º. Fundación Centenario Alejo Vive. 
Para conmemorar el centenario del maestro Ale-
jo Durán se crea la Fundación Centenario Alejo 
Vive, la cual en coordinación con el Ministerio de 
la Cultura y Ministerio de Educación adelantará, 
los programas de formación y capacitaciones de 
las nuevas generaciones de la música vallenata. La 
fundación además se encargará de publicación de la 
Biografía del Maestro, edición de su obra musical 
y programación de eventos académicos en los que 
��������� �������!����������]������������������
intérprete de la Región Caribe Colombiana.

Artículo 7º. Vigencia. La presente ley deroga las 
disposiciones que le sean contrarias y rige a partir 
de su promulgación.

Javier Cáceres Leal,
Senador de la República,

Autor.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 228  

DE 2009 CÁMARA, 130 DE 2008 SENADO
por medio de la cual se reconocen como enfer-
�������� �������G����"� ��� �
��� ������ �� �	������ ��
las enfermedades huérfanas y se adoptan normas 
tendientes a la protección por parte del Estado co-
lombiano a la población que padece enfermedades 

huérfanas.
Bogotá, D. C., 5 de abril de 2010.
Doctor
RIGO ARMANDO ROSERO ALVEAR
Secretario
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 228 de 2009 Cámara, 130 de 
2008 Senado, por medio de la cual se reconocen 
����� ��$���������� �������G����"� ��� �
��� ������ ��
ruinosas a las enfermedades huérfanas y se adop-
tan normas tendientes a la protección por parte del 
Estado colombiano a la población que padece en-
fermedades huérfanas.

Respetado doctor Rosero:
En cumplimiento a la honrosa designación que 

me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sépti-
ma Constitucional Permanente, me permito presen-
tar ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 228 de 2009 Cámara, 130 de 2008 Sena-
do, por medio de la cual se reconocen como enfer-
�������� �������G����"� ��� �
��� ������ �� �	������ ��
las enfermedades huérfanas y se adoptan normas 
tendientes a la protección por parte del Estado co-
lombiano a la población que padece enfermedades 
huérfanas.

Atentamente,
Jorge Ignacio Morales Gil,

Ponente.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 228  

DE 2009 CÁMARA, 130 DE 2008 SENADO
por medio de la cual se reconocen como enfer-
�������� �������G����"� ��� �
��� ������ �� �	������ ��
las enfermedades huérfanas y se adoptan normas 
tendientes a la protección por parte del Estado co-
lombiano a la población que padece enfermedades 

huérfanas.
Bogotá, D. C., 5 de abril de 2010.
Doctor
RIGO ARMANDO ROSERO ALVEAR
Secretario
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 228 de 2009 Cámara, 130 de 
2008 Senado, por medio de la cual se reconocen 
����� ��$���������� �������G����"� ��� �
��� ������ ��
ruinosas a las enfermedades huérfanas y se adop-
tan normas tendientes a la protección por parte del 
Estado colombiano a la población que padece en-
fermedades huérfanas.

Respetado doctor Rosero:
En cumplimiento a la honrosa designación que 

me hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Sépti-
ma Constitucional Permanente, me permito presen-
tar ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 228 de 2009 Cámara, 130 de 2008 Sena-
do, por medio de la cual se reconocen como enfer-
�������� �������G����"� ��� �
��� ������ �� �	������ ��
las enfermedades huérfanas y se adoptan normas 
tendientes a la protección por parte del Estado co-
lombiano a la población que padece enfermedades 
huérfanas, previas las siguientes consideraciones:

Objeto del proyecto
El proyecto objeto de análisis busca la imple-

mentación por parte del Gobierno Nacional de las 
acciones necesarias para la atención en salud de 
los enfermos que padecen enfermedades huérfanas 
mediante el reconocimiento como enfermedades de 
����������������������������������������W���������-
�����!��������������������������������������������-
��������� ��� ��������������� �"�������� �����������
accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, 
en las fases de promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación.

Origen del proyecto
El Proyecto de ley número 228 de 2009 Cámara, 

130 de 2008 Senado fue presentado por los honora-
bles Senadores Juan Manuel Galán Pachón, Dilian 
Francisca Toro Torres y Ubéimar Delgado Blandón, 
ante la Secretaría General del Senado el día veinti-
séis (26) de agosto de 2008, publicado en la Gaceta 
del Congreso número 555 de 2008.

La ponencia para primer debate estuvo a cargo 
de los honorables Senadores Alfonso Núñez La-
peira, Dilian Francisca Toro Torres y Ricardo Arias 
Mora, publicada en la Gaceta del Congreso número 
353 de 2009, aprobado en la sesión del 10 de junio 
de 2009, publicado en la Gaceta del Congreso nú-
mero 62 de 2009.
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La ponencia para segundo debate estuvo a cargo 
de los honorables Senadores Jorge Eliécer Balles-
teros Bérnier, Dilian Francisca Toro Torres, Luis 
Carlos Avellaneda y Ricardo Arias Mora, publicada 
en la Gaceta del Congreso número 877 de 2009, 
aprobado en la sesión del 24 de noviembre de 2009, 
publicado en la Gaceta del Congreso número 1240 
de 2009.

Del contenido del proyecto
El proyecto de ley cuenta con dieciséis artículos 

�������������������������W����������!����������-
nación de las enfermedades huérfanas, el reconoci-
miento de las enfermedades como asunto de interés 
���������������������������������������������������
del Gobierno Nacional, registro nacional de pacien-
tes, medicamentos para el tratamiento de enferme-
dades huérfanos, métodos de diagnóstico, centros 
de atención, capacitación, investigación, inserción 
social, inspección, vigilancia y control.

Consideraciones generales
Este proyecto de ley mediante el cual se estable-

cen normas tendientes a la protección por parte del 
Estado de los pacientes que sufren enfermedades 
raras o huérfanas, se fundamenta en el derecho a la 
salud y el derecho a la seguridad social.

La salud es un estado de completo bienestar fí-
sico, mental y social, y no solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades. La cita procede del 
Preámbulo de la Constitución de la Organización 
Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Confe-
rencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva 
k�������=+����W�������''����W�������=+
����������
el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 
Estados1 y entró en vigor el 7 de abril de 1948. La 
�������������~�����������������������=+
>|

Sin embargo, no es solamente el derecho a la sa-
���������������������@�����W����"������"������@�
en juego. También lo está el derecho a la igualdad 
establecido en el artículo 13 de nuestra Constitución 
Nacional puesto que hoy en día, sólo tienen acce-
so a este tipo de tratamientos quienes disponen del 
��������"���������������������������]��������������
judiciales, quedando sin ningún tipo de atención 
y/o cobertura quienes no disponen de medios para 
afrontarlo.

De esta manera, el propósito de este proyecto es 
lograr que las enfermedades huérfanas sean inclui-
das como tema de interés general y que quienes la 
padecen, puedan ser atendidas y cubierta sus nece-
�����������������"����������~��������������������
vea limitado. 

Fundamento constitucional y legal
Constitución Política de Colombia

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión polí-
�	������
��G���9
1 �#��������������#��~�����������~�������}�������{��'��

p. 100.

El Estado promoverá las condiciones para que 
la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas 
en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
���	������������	����M�
����#��������
����������
contra ellas se cometan”.

“Artículo 44. Son derechos fundamentales de 
los niños: la vida, la integridad física, la salud y 
la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 
nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 
separados de ella, el cuidado y amor, la educación 
y la cultura, la recreación y la libre expresión de 
su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, ven-
ta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 
derechos consagrados en la Constitución, en las le-
���������
������������	�������	���
������	�����������
Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-
gación de asistir y proteger al niño para garantizar 
su desarrollo armónico e integral y el ejercicio ple-
no de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 
de la autoridad competente su cumplimiento y la 
sanción de los infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”.

“>��*
����%�3�La Seguridad Social es un servicio 
público de carácter obligatorio que se prestará bajo 
la dirección, coordinación y control del Estado, en 
�%��	G���� 
�����	��	�	���������	���	�"��	�����
	-
dad y solidaridad, en los términos que establezca 
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho 
irrenunciable a la Seguridad Social. 

El Estado, con la participación de los particu-
lares, ampliara progresivamente la cobertura de la 
Seguridad Social que comprenderá la prestación de 
los servicios en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por en-
tidades públicas o privadas, de conformidad con la 
ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de 

���	���	��	��������
��{���	����{��	�
�����������
diferentes a ella.

���
�������	�M�
������	�����������
�����������
destinados a pensiones mantengan su poder adqui-
sitivo constante”.

“>��*
����%�3�La atención de la salud y el sanea-
miento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso 
a los servicios de promoción, protección y recupe-
ración de la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y re-
glamentar la prestación de servicios de salud a los 
habitantes y de saneamiento ambiental conforme 
��
�����	��	�	���������	���	�"��	�����
	��������
	-
daridad. También, establecer las políticas para la 
prestación de servicios de salud por entidades pri-
vadas, y ejercer su vigilancia y control.
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Así mismo, establecer las competencias de la 
Nación, las entidades territoriales y los particula-
res y determinar los aportes a su cargo en los tér-
minos y condiciones señalados en la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma 
descentralizada, por niveles de atención y con par-
ticipación de la comunidad.

La ley señalará los términos en los cuales la 
atención básica para todos los habitantes será gra-
tuita y obligatoria.

Toda persona tiene el deber de procurar el cui-
dado integral de su salud y la de su comunidad”.

Fundamentos jurídicos
Al analizar cómo se recepta el derecho a la salud 

en las diversas normatividades internacionales, en-
contramos en primer lugar el artículo 12 inc. C y D 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales que dispone la obligación que 
adopta los Estados frente a la Comunidad Interna-
cional de reconocer este y otros derechos que “se 
desprenden de la dignidad inherente a la persona 
humana”.; y, del mismo modo, la obligación que 
asume frente a sus habitantes al reconocer a toda 
persona el derecho “al disfrute del más alto nivel 
posible de salud física y mental”2, Colombia hace 
parte integrante de los países miembros que adop-
taron dichas normativas, por su parte, vemos la re-
cepción del derecho a la salud en: la Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las for-
mas de Discriminación Racial que prevé el derecho 
a la salud pública y la asistencia médica en su ar-
tículo 5°3, la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la Mujer 
que predica la protección de la salud en su artículo 
114, la Convención de los Derechos del Niño que 
establece el derecho al disfrute del más alto nivel 
de salud, procurando los servicios para su trata-
miento en caso de enfermedades y rehabilitación. 
Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica 
nos remite al derecho a la salud en su artículo 4 inc. 
1 que establece que “toda persona tiene derecho a 
que se respete su vida”� y que dicho derecho será 
protegido por la ley; sin derecho a la salud no hay 
derecho a la vida posible, pues más de una patología 
llevan al hombre a la muerte, La Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos, que en su artículo 
25 dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 
la salud y el bienestar …, la asistencia médica y los 
2 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y 

����������\���������!������������ ��������������������
y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966.

3 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer, adoptada y abierta a la 
�����!������������������~�������������\��������������
en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.

4 Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer Adoptada y abierta a la 
�����!������������������~�������������\��������������
en su Resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979.

5 Convención Americana sobre Derechos Humanos,  sus-
crita en la Conferencia Especializada Interamericana  so-
bre Derechos Humanos San José, Costa Rica, 7 al 22 de 
noviembre de 1969.

servicios sociales necesarios; tiene así mismo dere-
cho a los seguros en caso de enfermedad, invalidez, 
viudez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de 
su voluntad...”6.

De lo anteriormente escrito se determina como 
este derecho, es tan elemental y esencial a la per-
sona humana, la misma normatividad internacional, 
protege de manera categórica dichos derechos; que 
implica la imposibilidad de establecer limitaciones 
y restricciones al derecho a la salud, debiendo el Es-
����� ���������� ��� ������ ��� ������� ���� ����������
alguna. El derecho a la salud es un derecho de por sí 
inherente al ser humano y el mismo debe llevarse a 
la práctica sin discriminación alguna.

x�����������������������������������������-
ción y como análisis del mismo, el objeto del pre-
sente proyecto de ley, tiene como premisa el reco-
nocer las enfermedades huérfanas dentro del grupo 
��� ��� ��#���������� ��� ���� ������ �� ��������������
enfermedades que no se encuentran incluidas en la 
Ley 972 de 2005, “por medio de la cual se adoptan 
normas para mejorar la atención por parte del Es-
tado colombiano a la población que padece enfer-
�������� ��������� �� ��������������� !� ��� ������ ���
hace necesario incluirlas, esto en razón a que en la 
actualidad, dichas enfermedades no se encuentran 
protegidas por parte del Estado.

Dentro del marco de necesidad del presente pro-
yecto y el por qué se debe crear una ley que proteja 
a aquellos pacientes que padecen las denominadas 
enfermedades huérfanas, se puede subdividir en 
varios puntos, por los cuales dichas enfermedades 
se encuentran sin protección y se hace necesaria su 
intervención.

Se hace necesario, el acudir a un plan integral 
en salud, donde su diagnóstico sea esencial, ya que 
como todas las dolencias poco frecuentes, las enfer-
medades huérfanas tardan en ser diagnosticadas. La 
��}������������������������������������!���������-
cidas por pocos profesionales de la salud, los cuales 
pueden tardarse varios años en conseguir un diag-
nóstico certero de este tipo de dolencias; esto ocurre 
porque cuando un médico atiende a un paciente que 
sufre una enfermedad que no reconoce, lo que hace 
es mandarle al hospital más cercano para que se le 
realicen todo tipo de pruebas, sin determinar en rea-
lidad la causa de su dolencia, haciendo más gravosa 
su situación, el artículo décimo (10), del presente 
proyecto de ley, establece, centros de diagnóstico 
������������~����������@������������������������
de las enfermedades huérfanas.

<��� �������� ��� ��#��������� ���� ������������� ���
los que se puedan dirigir a todos aquellos pacientes 
que se sospecha están afectados por una enferme-
dad poco común, el diagnóstico se agilizaría.

Por las razones antes mencionadas y por la nece-
sidad de legislar frente al tema, los centros de investi-
gación se hacen necesarios, ya que según la mayoría 
������������������������������������������������!�
escasa en este campo. 
6 Declaración Universal de los Derechos Humanos adop-

tada y proclamada por la Resolución de la Asamblea Ge-
neral 217 A del 10 de diciembre de 1948.
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Punto primordial del proyecto de ley, es el darle 
el status de interés nacional, generar el interés tanto 
del Gobierno Nacional, como de la sociedad mis-
ma, aunado a una fuerte campaña de promoción, 
por parte del Ministerio de la Protección Social, 
��}����������������������������������������������-
llo y promoción de las denominadas, enfermedades 
huérfanas, actualmente el poco conocimiento que 
se tiene de las presentes enfermedades, ha generado 
que se vea seriamente desplazado su atención, por 
la atención de otras enfermedades, sin contar, que 
ni siquiera están incluidas dentro del plan obligato-
rio de salud, por lo que la única forma para que les 
presten un tratamiento adecuado es a través de tute-
las, como mecanismo para que les sean reconocidos 
dichos derechos; el artículo tercero (3°) del presente 
proyecto de ley, establece dentro de su marco nor-
mativo, el que las enfermedades huérfanas sean re-
conocidas como tema de interés nacional.

Al tener poco conocimiento de las enfermedades 
huérfanas en el país, se hace necesario y es una me-
dida importante la creación de centros de recepción, 
tanto de pacientes, como de información suminis-
trada por los diferentes entes de salud, mediante in-
vestigaciones a las poblaciones de riesgo. Por ejem-
plo, si se observa que en una población determinada 
�������� ���~��� ������ ��� ���� ��#�������� ������ ���
puede investigar el origen de dicha dolencia, consi-
guiendo de esa manera prevenir nuevos casos. 

El artículo 8°, instituye los centros de acopio y 
registro de información, para los pacientes con en-
fermedades huérfanas, responsabilidad, que está en 
cabeza de las entidades prestadoras de salud y las 
instituciones prestadoras de salud, quienes a su vez 
tendrán como tarea el hacer entrega de dicha infor-
mación a las Secretarías departamentales y munici-
pales de Salud, entidades adscritas al Ministerio de 
la Protección Social.

Las enfermedades huérfanas
<�����#����������~�]�#�����������������������

aquellas crónicamente debilitantes, graves, que 
amenazan la vida y con una prevalencia menor de 
1 por cada 10.000 personas; se entenderán incluidas 
dentro de estas enfermedades las enfermedades ul-
trahuérfanas, cuya prevalencia será menor de 1 por 
cada 50.000 personas.

Las enfermedades huérfanas por tener origen 
genético, no son curables, pero sí se puede mejo-
rar y controlar el deterioro físico de los pacientes 
que las padecen, es decir, que su tratamiento es pa-
liativo, para la Organización Mundial de la Salud 
�����������������������������������������#�"����
asistenciales que mejoran la calidad de vida de los 
pacientes y sus familias cuando estos se ven enfren-
tados a los problemas asociados con enfermedades 
amenazantes para la vida. Este enfoque se realiza a 
través de la prevención y el alivio del sufrimiento 
����������������������������������������������-
ble evaluación y tratamiento del dolor y otros pro-
blemas físicos, psicológicos y espirituales.

Por otra parte según el Instituto de Cáncer de 
Estados Unidos7 Los cuidados paliativos son un 
concepto de la atención al paciente que incluye a 
profesionales de la salud y a voluntarios que pro-
porcionan apoyo médico, psicológico y espiritual 
a enfermos terminales y a sus seres queridos. Los 
cuidados paliativos ponen el énfasis en la calidad 
de vida, es decir, en la paz, la comodidad y la digni-
dad. Una de las metas principales de los cuidados 
paliativos es el control del dolor y de otros sínto-
mas para que el paciente pueda permanecer lo más 
alerta y cómodo posible.

Los servicios de cuidados paliativos están dispo-
�	#
��������������������������������#�����	��-
se de los tratamientos curativos. Los programas de 
cuidados paliativos proporcionan servicios en va-
rias situaciones: en el hogar, en centros de cuidados 
paliativos, en hospitales o en establecimientos ca-
pacitados para asistir enfermos. Las familias de los 
pacientes son también un enfoque importante de los 
cuidados paliativos, y los servicios están diseñados 
para proporcionarles la asistencia y el apoyo que 
necesitan”.

Situación de las enfermedades raras  
o huérfanas en Colombia

$�� �������� ������� ��������� ������ �� �������-
cional, frente a los pacientes y las familias que pa-
decen las enfermedades huérfanas, por lo tanto son 
pacientes huérfanos de tratamiento, de atención, re-
habilitación, de investigación y de legislación.

&�#����������������������������������������-
lombia una política pública dirigida desde el Mi-
nisterio de la Protección Social, que incentive la 
búsqueda activa de pacientes, por lo cual desde este 
proyecto de ley busca una conjunción de volunta-
des y una sumatoria de esfuerzos que incluyen al 
Gobierno Nacional, la industria farmacéutica, las 
empresas prestadoras de salud, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, las asociaciones 
de pacientes, la academia, los entes territoriales, el 
Congreso de la República y los entes de control, 
para que bajo la coordinación de unas acciones em-
prendidas desde el Ministerio de la Protección So-
cial se generen acciones positivas que mejoren la 
calidad de vida de los pacientes.

Las enfermedades raras o huérfanas son co-
nocidas por su alto costo, pero no están cubiertas 
por el sistema de salud 

Las enfermedades raras o huérfanas por su difícil 
diagnóstico, escaso tratamiento y el alto precio de 
los medicamentos se consideran de alto costo, y de 
gran impacto económico para el sistema de salud, 
ya que implica la asignación mucho más alta de re-
cursos, frente a los que se asignan a los usuarios por 
medio de la unidad por capitación UPC, unidad de 
asignación establecida para la atención de la pobla-
ción colombiana, por lo cual las enfermedades raras 
o huérfanas no puede ser atendida usando la misma 
fuente de recursos del sistema social de seguridad 
7 González Barón, Manuel (2007), Tratado de Medicina 

Paliativa y Tratamiento de Soporte al Enfermo de Cán-
cer, Editorial Médica Panamericana. Madrid. ISBN 978-
84-9835-131-6.
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���������!��"������������������������������������
las metas de cobertura universal, ni tampoco puede 
ser medida bajo los parámetros de costo efectividad 
con los que se evalúa los costos en salud de las en-
fermedades, sino a través de el concepto de renta-
bilidad social, responsabilidad social y solidaridad.

Por otra parte algunas enfermedades de alto 
costo han logrado ser reconocidas en su atención a 
través de diversas iniciativas regulatorias y se han 
evidenciado mejoras sustanciales para los actores 
del sistema y pacientes, tales como la reciente refor-
ma en salud (Ley 1122 de 2007) estableció, que en 
los casos en los que se requieran medicamentos no 
cubiertos por el plan básico, el CTC tiene potestad 
para su autorización, agilizando así los trámites y 
plazos asociados a las tutelas con recobro al Fondo 
de Solidaridad y Garantías (Fosyga).

Además la reforma al Sistema de Seguridad So-
cial estableció la protección al usuario por posibles 
demoras frente de la Entidades prestadoras de salud, 
ya que si una EPS no es rápida en el trámite y el 
usuario se ve obligado a recurrir a una tutela, sólo el 
50% del recobro será cubierto por la tutela y el otro 
50% por la EPS, los procedimientos de alto costo 
corresponden a cero punto tres (0,3)% por ciento 
de las atenciones del POS, pero pueden representar 
más del catorce (14)% por ciento del gasto médico.

<�����#�����������������������~�������������-
das mediante la Resolución número 5261 de 1994 
�����������������������!������<�!�=KK���������-
can como tratamientos para enfermedades ruinosas, 
�������������������������������������������

��%�����������"���`����������� ��#�������������
origen genético o congénito. 

��%����������� ���� "������������� !� �������������
para el cáncer.

��������}�������������|�<����@��������������
los de cadera y rodilla.

��%������������]�����"���`�������������������-
te que sufre un trauma mayor. 

��%���������������������!��������������������-
���� ��� ��@����� ����� ������ ��� &������������ �����
Crónica.

��%�������������������&x\�!����������������-
plicaciones.

��%����������� "���`������ ����� ��� ��������� "���
sufren enfermedades del corazón y para quienes 
presentan personas que sufren enfermedades del 
����}���!������"����������������������������������
sistema nervioso central.

De lo anterior podemos concluir que si bien el 
alto costo incluye las enfermedades que por su alta 
demanda de recursos requieren mecanismos espe-
������ ��� ������� ��� �������������� !� ��������� ���
fundamenta en conocimiento y administración ade-
cuada de los insumos, procedimientos y servicios, 
variables de costos, que para el caso de las enferme-
dades raras o huérfanas no son conocidas. De lo an-
terior podemos tomar las siguientes conclusiones:

1. Solo se puede dar atención a los pacientes que 
cuentan con tratamiento conocido.

2. El Gobierno Nacional debe ser el pagador so-
lidario de estas enfermedades ya que por su carac-
terística de no estar incluidas en el Plan Obligatorio 
��������!����������������������������������������
ir con cargo de recursos ni al sistema, ni a las em-
presas prestadoras de servicios de salud.

3. Es importante implementar mecanismo de in-
centivos dirigidos a:

��<���`�"������������������������|
��&����������������������������������|
��&��������������"������������������������������-

ciaciones.
��&�����������������W�������������������������-

mentos a través de compras directas del Ministerio 
de la Protección y a los entes de regulación para dar 
agilidad en los trámites de llegada a una mayor ofer-
ta farmacéutica de medicamentos huérfanos.

Número de pacientes en Colombia 
con enfermedades huérfanas

$��������������������������������������������
pacientes que han sido efectivamente diagnostica-
dos por padecer enfermedades raras, aunque se es-
tima que podrían ser más de tres millones de enfer-
������������������`�����������������������������
se logra obtener por medio de los registro de los 
tratamientos que hoy se pagan a través del Fondo 
��������������!������������W���������������������
que instauran las EPS y que provienen del cumpli-
miento de una orden de cumplimiento contenida en 
un fallo de tutela.

Datos de enfermedades huérfanas que tienen 
pago vía recobro del Fosyga

Asmetsalud 1
Café Salud 1
Colmédica 1
Comfenalco Valle 1
Compensar 2
Comfenalco Quindío 1
Coomeva 8
Cruz Blanca 4
Emdisalud 1
Emsanar 2
Ente Territorial Boyacá SS 2
Ente Territorial Caldas SS 1
Ente Territorial de Antioquia SS 1
Ente Territorial de Nariño 1
Ente Territorial Santander SS 2
Ente Territorial Tolima SS 4
Famisanar 6
Fuerzas Militares 3
ISS 8
Magisterio 3
Salud Coop. 7
Salud Total 3
Sanitas 1
Secretaría Distrital de Salud 3
Susalud 2

Fuente: Acopel julio de 2008.
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RS RC RE VINCULADOS
Gaucher 25 52 7 3
Fabry 6 19  1
Pompe  12   
MPS I 5 4   
MPS II 9 8 2  

RS RC RE VINCULADOS
MPS VI 7 7 5  

Otras MPS 10 6 2  

Otras EDL 4 3  1

Algunas enfermedades raras o huérfanas con 
por lo menos un reporte de caso en Colombia

���������������������]����
��������������������#������
�����������"�������
��$�#�������������������
��x�#������������������������ �����������-

noglicanos
�� �������������������%����� &�� &&�� &&&�� &����&� !�

VII 
���������
���@������������|
Defecto en el metabolismo del glucógeno
��$�#����������������|�
Defecto en el metabolismo de los componentes 

��������������������
��$�#�����������{������������
��$�#���������������!�
��$�#������������������
��$�#���������������~���%�����&��&&�!�&&&�
����������������%�����&��&&�!�&&&�
��$�#�����������%�!����~��%�����&��&&�!�&&&�
��$�#���������������~�##�
��$�#����������� ����]�
��<���������������������@�����%�����&��&&�!�&&&|
Defecto en el metabolismo de los polipéptidos
�����������������
Errores innatos en el metabolismo (EIM)
�����������������������#���������������������-

cionalmente conocida por sus siglas en inglés como 
� _

��$�#����������� ������������������ ����������
Arce, en inglés Maple Syrup Urine Disease (MSUD)

��%������������%�����&��&&�!�&&&
��\������������@������	�\����\������������-

malónica (MMA) y Acidemia Propionica (PPA)
�����������������	<$_����\��������&����]�����

(IVA)
�����������������	��k��
��x�����������������������_����	_���
��\�����������@�����%����&�	�\��
�����������������{�����������	{����
Defecto en el metabolismo o en el transporte 

de colesterol, ésteres de colesterol o lípidos com-
pletos

��<���#���������������������������%�����&��&&��&&&�
y IV

�������������������	����������	���������	���
�����������������
���������������%�����&&�!�&&&
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Defectos en el transporte
���������������%����&��
������������
��$�#����������#��������������������@�������@�-

co (Enfermedad de Salla) 
���������������������#����
��%���%�����������
��Fenilcetonuria: Es una rara afección en la cual 

un bebé nace sin la capacidad para descomponer 
apropiadamente un aminoácido llamado fenilalani-
na. La fenilcetonuria es una enfermedad hereditaria, 
���������������"����������������������������~�W��|�
Ambos padres deben transmitir el gen defectuoso 
para que el bebé padezca la enfermedad. 

Los bebés con fenilcetonuria carecen de una 
��}���� ����������� #���������� ~����������� ��-
cesaria para descomponer un aminoácido esencial, 
llamado fenilalanina, que se encuentra en alimentos 
que contienen proteína. 

Para desarrollar el diagnóstico de la situación del 
los pacientes, el doctor Luis Alejandro Barrera Di-
rector del Instituto de Errores Innatos al Metabolis-
mo, desarrolló las siguientes conclusiones8.

����!��������������|KKK�!��|KKK���#����������
�������������������~�]�#���������������������������
y progresivas.

��<�����#������������������~�]�#�����������#��-
medades de inicio en la infancia y causan discapa-
cidades graves.

��<�����#������������������~�]�#����������"��-
������������������������������������������������
que su tratamiento sea rentable.

��$������������������@��#����������"�������-
ran son en el diagnóstico, tratamientos, problemas 
psicológicos, de pareja, económicos, discrimina-
ción, sobreprotección al hijo, abandono al hogar y 
abortos.

��<������������������������@����������������-
tico no están cubiertos por el plan obligatorio de 
salud.

��{��~�!���������������������������������������
��������������������������������������������������
establecerse una red nacional de laboratorios para 
estas enfermedades.

x�����������������������"�����#������������-
cientes frente al diagnóstico, el doctor Luis Alejan-
dro Barrera destaca.

��$������������������������������~������������
años o más.

����������������������������#����������������-
do tratamiento.

���]���������������}���������������|
��%��������������������������������|
�� <��� ��������� ���������� �� �� ������� ��� ��

diagnóstico.
��x��������������������������|

8 www.javeriana.edu.co/ieim/articulos/ raras o huerfa-
nas/Enfermedades%20RARAS O HUERFANAS%20
luis%20barrera.pdf -

����������������������������������|
����������������������|
��%�������������������������������#�������|
���]����������������!����������|
�����~�������������������������
Los problemas asociados al tratamiento entre 

otros son:
��\������ ������� ���������������������������� ���-

nen manejo sintomático, pero no tienen curas.
����������"�����������������������������|
Por otra parte el doctor Barrera señala que tam-

bién frente al tratamiento se presentan los siguientes 
problemas.

�� <��� $�������� ����������� ��� ����� ���� #��-
cuencia responden que no están obligados a sumi-
nistrarlos, pues no están disponibles en el país.

��<���$���������~������������������������������
el reembolso es complicado y demorado.

��$������������~�������������������!������-
tantes ha emitido el Decreto 481 incluyendo más de 
70 medicamentos vitales no disponibles para agili-
zar su importación, pero esto depende solamente del 
&����������������\��������&������|

El doctor Jim Cloyd Director del Centro de In-
vestigación para las Enfermedades Huérfanas de la 
_�����������������������������������������������-
bre las oportunidades para los centros de investiga-
ción9 que en Estados Unidos desde que se aprobó 
en 1983 la normatividad para enfermedades raras o 
huérfanas se han aprobado clínicamente 1800 trata-
mientos y el departamento regulatorio para alimen-
tos y drogas FDA se han aprobado 319 medicamen-
tos huérfanos.

En Colombia no se ha incentivado la investiga-
���������������"��������������������������������
enfermedades huérfanas, la falta de información 
continua no permite que Colombia se inserte en las 
redes internacionales que comparten bases de da-
tos sobre pacientes, tratamientos, ensayos clínicos, 
avances farmacéuticos e instrucción del personal sa-
nitario colombiano líderes en el manejo local de las 
enfermedades raras o huérfanas a partir del aprendi-
}�W�����������������������������������������@����
#������������������#����������������������������-
vestigación, no permite al personal de investigación 
local remitir de forma temprana a fuentes de líderes 
������������������������������|

$������������������������������������������-
periencias de países que le apostaron a la investiga-
���������������!���������!���~�!��W���������������
tales como:

Francia que tiene el GIS Instituto de Enferme-
dades Raras o Huérfanas y la Agencia Nacional 
para la Investigación.

Alemania Instituto de Enfermedades Huérfanas 
del Ministerio Federal para la Investigación.

España Instituto de Salud Carlos III
9 Activities at research centres identifying present activi-Activities at research centres identifying present activi-

ties and future opportunities Jim Cloyd, Director center 
for orphan drug development university of Minnesota 
collage of pharmacy.
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Bélgica Instituto de Fondos Nacionales para la 
Investigación

Italia Instituto Nacional de Salud.
Israel Instituto Nacional de Salud.
Países bajos Organización de Investigación y 

Desarrollo para la Salud.
Turquía� �����W�� ��� &������������� ���������� !�

Tecnológica 
Estos institutos están unidos a través del Progra-

ma E Rare, como Networking Research Programes 
on Rare Diseaes in Europe con el objetivo de coor-
dinar los programas nacionales y regionales conso-
lidando un sistema de intercambio de información, 
mejores prácticas para la atención, entrenamiento y 
aplicación de las cartas de recomendaciones de la 
Unión Europea en Salud.

Dentro del presente proyecto de ley, encontra-
mos los medicamentos huérfanos, para hacer clari-
dad frente a la presente denominación, inmersos en 
el presente articulado, son aquellos fármacos, apa-
ratos, agentes biológicos o productos dietéticos usa-
dos para tratar enfermedades, tan raras, que afectan 
a 1 por cada 10.000 personas. El artículo noveno 
(9°), hace estrictamente referencia, a los medica-
mentos huérfanos, establece la facultad que se le 
otorga al Ministerio de la Protección Social, para 
poner en marcha un sistema centralizado de nego-
��������!�����������������������������������������
la equidad que aquellos pacientes que padecen en-
fermedades huérfanas, logren tener acceso a dichos 
medicamentos, con prontitud y economía.

Estos medicamentos huérfanos, su tratamiento es 
para enfermedades, las cuales, el ochenta por ciento 
(80%) son de origen genético y muy frecuentes en 
Neuropediatría, pues el cincuenta por ciento (50%)  
aparecen en edad infantil. La mitad de estos proce-
sos afectan al sistema nervioso sin que generalmen-
������������]������������������!��������]������10. 

Enfermedades huérfanas vs derecho a la vida
El Derecho a la Salud que se predica deben gozar 

todas las personas, derecho que se convierte en fun-
damental, en la medida que se vea afectada la vida 
del paciente, nos hace parar en el camino y debatir 
si las enfermedades denominadas como huérfanas, 
no tienen esa íntima relación o jurídicamente co-
�������������������~����������|

En virtud del principio de continuidad (Senten-
cia T-308 de 2005 M. P. Rodrigo Escobar Gil), la 
Corte ha dispuesto la protección de la salud de niñas 
y niños que necesitan recibir un tratamiento médico 
de manera ininterrumpida. 

“No puede dejarse al usuario, luego de que en la 
EPS se le ha iniciado un determinado tratamiento 
médico, expuesto a la interrupción del mismo por 
efecto de su desvinculación, pues ello iría en con-
travía de los principios inherentes del servicio pú-
#
	��������
�"�����������������
�������	���	�9����
entidad promotora de salud está en la obligación 
10 $�����������������������������{������������|�̂ ^�����|�

3, www.revneurol.com

��� ������	�� ���� �
� ������	����� X����� ���
	K��
��
cuando ello sea posible, o hasta cuando el paciente 
alcance una cierta estabilidad o adquiera un status 
que le permita acceder al servicio de salud”. 

���`�� �� ��������� ��� "��� ��� ����������� ��� ~��
sostenido de manera categórica que la salud y la se-
guridad social de los niños, son derechos fundamen-
��������"���������������������������������������
artículo 44 de la Constitución Política. Ya que los 
mismos tienen la doble connotación de ser presta-
cionales y fundamentales.

El sistema de vigilancia Sivigila, debe ser uti-
lizado para la recolección, el análisis, la actualiza-
ción y la divulgación de datos relacionados con la 
salud, para el caso que nos ocupa, las enfermedades 
huérfanas, sistema de vital importancia, ya que al 
no tener en este momento un sistema de recepción 
de datos se ha hecho casi imposible darle un manejo 
adecuado a los pacientes que padecen enfermeda-
des huérfanas, el sistema adscrito al Ministerio de la 
Protección Social se encarga de realizar la recolec-
������������}������!����������������������������-
cos relacionados con la salud, para su utilización en 
����������������W��������!������������������@���-
ca en salud pública.

El sistema Sivigila, es el conjunto de usuarios, 
�������� ���������������� ��������� 	����������� !�
técnicos) y talento humano, organizados para la re-
copilación, análisis, interpretación, actualización, 
divulgación y evaluación sistemática y oportuna de 
la información sobre eventos en salud para la orien-
tación de la acción.

Tiene como parámetro, el proveer información, 
������!������������������������������������������!�
control la salud en Colombia, su campo de acción 
cobija a todo el Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud del país y otras organizaciones sociales fuera del 
�������"�������!����������������������������~��
antecedente, nos sugiere la importancia de ligar a 
los centros de recepción y de investigación al pre-
sente proyecto, por su campo de acción y porque 
es un sistema que ya se encuentra creado y funcio-
nando. 

El sistema Sivigila dentro de sus acciones a desa-
rrollar, establece una serie de coberturas de protec-
���������������!����������� ���������������W�����
�������������������� #����� ��������������#���������
mediante la realización de pruebas tamiz efectuada 
por IPS, orientando al individuo hacia un diagnósti-
�������������!����������������������������������-
ciendo la mortalidad sino mejorando su calidad de 
vida11.

Según investigaciones efectuadas por la Defen-
������ ��� ������ ��� �� ������ ���%����� !� �� x���-
cho a la Salud” establece el histórico de las Tutelas 
presentadas entre los años 2003-2005, podemos dar 
cuenta que en su mayoría el derecho invocado es el 
Derecho a la Salud.
11� %����������������������������������������������������

Social, sistema Sivigila, modelo general, mayo del 2006.
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La Corte Constitucional de manera reiterada ha 
amparado el Derecho a la Salud como un Derecho 
#����������� ����� ��� ��}��� �� �� ���������� ���� ��
Derecho a la vida.

Los Derechos establecidos como Derechos fun-
�����������������������|������"������"�����������
es cierto no se encuentran plasmados en la Cons-
titución Política como fundamentales, en virtud a 
la relación que tiene el Derecho a la salud con un 
Derecho tan fundamentalísimo como lo es el De-
recho a la vida, determina que si no se protege de 
forma inmediata el primer derecho se verá vulne-
rado el segundo, es decir, el Derecho a la vida. El 
����W�����!�������������"�����������������������
de la salud, que no siendo el mismo un Derecho re-
conocido como fundamental, adquiere este estatus 
cuando la no prestación del servicio pone en peligro 
el Derecho a la vida.

Según la Defensoría del Pueblo el noventa y dos 
por ciento (92%) de las tutelas analizadas, marcan 
una seria tendencia a casos relacionados con la sa-
lud, este estudio nos puede marcar la gravedad en la 
baja atención a la población Colombiana en algo tan 
fundamental como lo es la salud, tema importante 
����������"��������������������������������@��-
nes y medicamentos por no estar incluidos dentro 
del (POS), plan obligatorio de salud, generando 
como primera medida inestabilidad en la calidad 
de vida de los pacientes, ya que los mismos se ven 
obligados a acudir a la acción constitucional de la 
tutela para que a través de este medio se les reco-
nozcan los derechos vulnerados.

Cabe señalar un tema, que su enfoque va dirigi-
do a la administración de justicia en dos aspectos, 
el primero el desgaste judicial, tema de gran im-
portancia ya que si tomamos el consolidado de las 
tutelas presentadas ante la rama judicial, podemos 
analizar y considerar el tiempo que podrían requerir 
para resolver las mismas, dejando de lado procesos 
de suprema importancia, por resolver, ipso acto, las 
tutelas que precisamente se incoan por la gravedad 
y por la celeridad con que se debe proceder.

Son precisamente estas causas las que impulsan 
a debatir la importancia para el caso que nos ocupa, 
como los son las tutelas interpuestas para garanti-
zar el derecho a los servicios de salud, para que sea 
el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la 
Protección Social, quien proteja a estos pacientes 
que padecen enfermedades huérfanas, enfermeda-
des que hasta hoy solo han sido reconocidas vía tu-
tela.

Conclusión
$���]���������������������������������������-

sideraciones, me permito presentar a la honorable 
Comisión séptima de la Cámara de Representantes, 
en Comisión, la siguiente proposición:

Proposición
Dese primer debate al Proyecto de ley núme-

ro 228 de 2009 Cámara, 130 de 2008 Senado, por 
medio de la cual se reconocen como enfermedades 
�������G����"�����
������������	��������
�����$��-

medades huérfanas y se adoptan normas tendientes 
a la protección por parte del Estado colombiano a 
la población que padece enfermedades huérfanas”, 
�������������������������������|

Atentamente,
Jorge Ignacio Morales Gil,

Ponente.
PLIEGO DE MODFICACIONES  

PROPUESTAS AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 228 DE 2009 CÁMARA, 130  

DE 2008 SENADO
por medio de la cual se reconocen como enferme-
�������������G��������	��������
�����$����������
huérfanas y se adoptan normas tendientes a la  
protección por parte del Estado colombiano a la 

población que padece enfermedades huérfanas.
Analizado el proyecto de ley se encuentra nece-

������~���������������������������������
1. En el título del proyecto:
Suprimir la frase “como enfermedades catastró-

����"�����
������������	�����”.
Incluir las frases “como de especial interés” y 

“sus cuidadores”.
Incluir las palabras “garantizar” y “social”.
Por lo anterior el título del proyecto de ley que-

dará así: “Por medio de la cual se reconocen las 
Enfermedades Huérfanas como de especial interés 
y se adoptan normas tendientes a garantizar la Pro-
tección Social por parte del Estado colombiano a 
la población que padece enfermedades huérfanas y 
sus cuidadores”.

2. En el artículo 1° del proyecto:
Suprimir del inciso 1° la frase “�������G����� ��

ruinosas como de interés en salud pública”.
&������������������=[���������������������repre-

sentan un problema de especial interés en salud 
dado que por su baja prevalencia en la población, 
pero su elevado costo de atención, requieren dentro 
del SGSSS un mecanismo de aseguramiento dife-
rente al utilizado para las enfermedades generales, 
dentro de las que se que incluyen las de alto costo; y 
unos procesos de atención altamente especializados 
y con gran componente de seguimiento administra-
tivo”.

&������ ��� �� ������� '[� �� ���������� ������� �así 
como incorporar los demás componentes de la pro-
tección social, más allá de los servicios de salud, 
para pacientes, cuidadores y familias, dándole un 
enfoque integral al abordaje y manejo de estas pa-
tologías”.

Por lo anterior el artículo 1° del proyecto de ley 
quedará así:

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene como objeto reconocer que las enfermedades 
huérfanas, representan un problema de especial 
interés en salud dado que por su baja prevalencia 
en la población, pero su elevado costo de atención, 
requieren dentro del SGSSS un mecanismo de ase-
guramiento diferente al utilizado para las enferme-
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dades generales, dentro de las que se que incluyen 
las de alto costo; y unos procesos de atención al-
tamente especializados y con gran componente de 
seguimiento administrativo.

Para tal efecto el Gobierno Nacional, imple-
mentará las acciones necesarias para la atención 
en salud de los enfermos que padecen este tipo de 
����
�����"������
���������%�����
����
	�����������-
tativa de vida de los pacientes, en condiciones de 
�	����	#	
	���"���	
	#�	�������	���"������	#	
	���"�
aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamien-
to, rehabilitación e inclusión social, así como in-
corporar los demás componentes de la protección 
social, más allá de los servicios de salud, para pa-
cientes, cuidadores y familias, dándole un enfoque 
integral al abordaje y manejo de estas patologías.

3. En el artículo 2° del proyecto:
�������������������=[��������������������y con 

una prevalencia menor de 1 por cada 2.000 per-
sonas, comprenden, las enfermedades raras, las 
ultrahuérfanas y olvidadas. Las enfermedades ol-
vidadas son propias de los países en desarrollo y 
afectan ordinariamente a la población más pobre y 
��������������������	���������������������������
accesibles a la población afectada”.

&������ ��� �� ������� =[� �� ���������� ������ �que 
causan la ruina a las familias, alto costo al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y presentan 
una prevalencia extremadamente baja en la pobla-
ción general, por lo cual los pocos casos se distri-
buyen de forma heterogénea en el Sistema y pueden 
concentrarse en algunas aseguradoras de manera 
inequitativa. Se diferencian de las que en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud se denomi-
nan Enfermedades de Alto Costo, solo por la baja 
prevalencia que presentan las Enfermedades Huér-
fanas, mientras que las de Alto Costo presentan una 
prevalencia normal para la población colombiana.

Se consideran una prevalencia baja o de Enfer-
medad Huérfana o Rara las enfermedades con un 1 
caso en cada 10.000 personas o más”.

Suprimir en el parágrafo 1° la palabra “denomi-
nación”.

&��������������@���#��=[��������������������los 
��	���	��� ����� 	����	����	G�� ��� 
�� @�$����������
Huérfanas dentro de los que incluirá como mínimo, 
la prevalencia, la desviación del costo, la carga de 
enfermedad incluyendo gasto de bolsillo”.

&��������������@���#��=[��������������������De 
igual manera cada dos años la Comisión de Re-
gulación en Salud (CRES), revisara el valor de la 
prevalencia que se considera punto de corte para 
Enfermedades Huérfanas o Raras y que las diferen-
cia de las Enfermedades de Alto Costo generales, y 
����M��%����
�������	����
�”.

Por lo anterior, el artículo 2° del proyecto de ley 
quedará así:

Artículo 2°3�"�������
�������������8����������
huérfanas. Las enfermedades huérfanas son aque-
llas crónicamente debilitantes, graves, que amena-
zan la vida que causan la ruina a las familias, alto 

costo al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud y presentan una prevalencia extremadamente 
baja en la población general, por lo cual los po-
cos casos se distribuyen de forma heterogénea en 
el Sistema y pueden concentrarse en algunas ase-
guradoras de manera inequitativa. Se diferencian 
de las que en el Sistema General de Seguridad So-
cial en Salud se denominan Enfermedades de Alto 
Costo, solo por la baja prevalencia que presentan 
las Enfermedades Huérfanas, mientras que las de 
Alto Costo presentan una prevalencia normal para 
la población colombiana.

Se consideran una prevalencia baja o de Enfer-
medad Huérfana o Rara las enfermedades con un 1 
caso en cada 10.000 personas o más.

Parágrafo.������
�����������������	������
��
lista de las enfermedades huérfanas, el Ministerio 
de la Protección Social emitirá los Criterios para 
	����	����	G�����
��@�$����������\&�$��������-
tro de los que incluirá como mínimo, la prevalen-
cia, la desviación del costo, la carga de enfermedad 
incluyendo gasto de bolsillo y actualizará esta lista 
cada dos años a través de acuerdos con la Comi-
sión de Regulación en Salud (CRES) o el organis-
mo competente. De igual manera cada dos años la 
Comisión de Regulación en Salud (CRES), revisará 
el valor de la prevalencia que se considera punto de 
corte para Enfermedades Huérfanas o Raras y que 
las diferencia de las Enfermedades de Alto Costo 
������
��"�������M��%����
�������	����
�9

4. En el artículo 3° del proyecto
���������������������=[��������������������” 

por “rehabilitación”.
�������������������=[��������������������el cual 

deberá contar con las guías y protocolos de aten-
�	G�"� ��	�	���� ���� 
��� ����	��	����� �	��������� ��-
pecializadas en el tratamiento de este tipo de pato-
logías”.

Por lo anterior el artículo 3° del proyecto de ley 
quedará así:

“Artículo 3°. Reconocimiento de las enferme-
dades huérfanas como asunto de interés nacional. 
El Gobierno Nacional reconocerá de interés nacio-
nal las enfermedades huérfanas para garantizar el 
acceso a los servicios de salud y tratamiento y reha-
bilitación a las personas que se diagnostiquen con 
�	�X�����$���������"������
�������#�����	����$���	-
vamente a esta población con los diferentes planes, 
programas y estrategias de intervención en salud, 
emitidas por el Ministerio de la Protección Social”.

5. En el artículo 5° del proyecto:
&������ �� ���������� ������ �Se creará la Cuenta 

o Fondo Colombiano de Enfermedades Huérfanas-
Raras, el cual recibirá recursos del Fosyga, del 
Sena, de las Cajas de Compensación Familiar y del 
ICBF.

Partiendo de que existe cobertura Universal en 
el sistema El Fondo Cuenta recibirá un valor por 
cada colombiano descontado de la UPC que se pa-
���M�����&
������������	�������������"������
����
de reunir toda la población, generando el denomi-
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nador requerido para asumir los casos de Enfer-
��������\&�$����}Z����� ��������������� ���-
seguro. 

Recibirá también recursos de la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga.

El aporte en el caso del Sena; el ICBF y las Ca-
jas de Compensación Familiar será en prestación 
de servicios especializada de acuerdo a su función”. 

��������� ��� �� ���@���#�� =[� �� ���������� ������
“para atender estas enfermedades, la cual tendrá 
como fuente primaria los recursos de la Subcuenta 
���@��������������G����������	���������� ��M��	��"�
ECAT del Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga, 
con excepción de las enfermedades olvidadas, que 
����������������	��
	��������
�?
���Y#
	�����	��
���{�
�"�?Y{9

&��������������@���#��=[��������������������de 
los recursos de la cuenta de compensación del Fon-
do de Solidaridad Social. Así mismo revisará el va-
lor de UPC a incrementar para que sea posible el 
����������
��������������������������
	�����������
	��
	������
�?
������[�����	���
����������	���G�-
�	�����������	�����������
���@?{���@Y������	�����
	����	�����
��������”.

Por lo anterior el artículo 5° del proyecto de ley 
quedará así:

“>��*
�����°. Financiación de las enfermedades 
huérfanas. �����
�����������������������	
	#�	���
�����	������
�{	������~�����
����{���	����{��	�
�
en Salud de los pacientes que padecen enfermeda-
des huérfanas esta estará a cargo del Gobierno Na-
cional, en cabeza del Ministerio de la Protección 
Social.

Se creará la Cuenta o Fondo Colombiano de 
Enfermedades Huérfanas-Raras, el cual recibi-
rá recursos del Fosyga, del Sena, de las Cajas de 
Compensación Familiar y del ICBF.

Partiendo de que existe cobertura Universal en 
el sistema El Fondo Cuenta recibirá un valor por 
cada colombiano descontado de la UPC que se pa-
���M�����&
������������	�������������"������
����
de reunir toda la población, generando el denomi-
nador requerido para asumir los casos de Enfer-
��������\&�$����}Z����� ��������������� ���-
seguro. 

Recibirá también recursos de la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga

El aporte en el caso del Sena; el ICBF y las Ca-
jas de Compensación Familiar será en prestación 
de servicios especializada de acuerdo a su función. 

Parágrafo. La Comisión de Regulación en Salud 
como organismo responsable de los criterios que 
emita, destinará una partida anual de los recursos 
de la cuenta de compensación del Fondo de Solida-
ridad Social. Así mismo revisará el valor de UPC a 
incrementar para que sea posible el aporte de las 
�����������������������
	�����������	��
	������
�
?
������[�����	���
����������	���G��	����������-
�	�����������
���@?{���@Y������	�����	����	�����
los casos”.

6. En el artículo 6° del proyecto:
$�������������������������������������con la 

����	�	���	G�����
������	��������	��������” y rem-
plazarlo por “con la metodología aprobada y basa-
das en evidencia”.

$��������������������������������������������
“	����	��������������
"�������������
�����	���	���
de selección”.

Incluir dos numerales nuevos con los siguientes 
�������

��9��	��F���������&����
�Y����	�������!��	�	�-
tración del Fondo Cuenta de Enfermedades Huér-
fanas-Raras el Proceso de atención completo que 
recibirán todos los pacientes, a partir de la con-
�����	G���	���G��	��"������
������������{��	�
���
el componente de Servicios de Salud, y dentro de 
este último discriminado los procesos del manejo 
farmacéutico y no farmacéutico, de modo que se 
garantice la atención integral con enfoque de pro-
tección social”.

��9� @��
��� �� ����	�� �� ����&�� ��
� �������� ��-
��	��� ���� 
�� ���	�	G�� ��� Z��
��	G�� ��� {�
��
(CRES), los servicios de pruebas diagnósticas que 
����������	��	��
	������
��
������#�����	���������
respectivo ajuste de UPC, para que las asegurado-
��������
��������#�����	���������������	K����
���-
tudio y diagnóstico”.

Suprimir el numeral 6.
Por lo anterior el artículo 6° del proyecto de ley 

quedará así:
“>��*
���� EJ3� "������� ���� ������ ���� K��������

Nacional. Dentro de los deberes que estarán a car-
go del Gobierno Nacional, se determinan los si-
guientes:

"�����������K��������L�
�����Q
1. Establecer a través de las guías de atención 

que para esto emita el Ministerio de la Protección 
Social, con la metodología aprobada y basadas en 
evidencia las directrices, criterios y procedimientos 
de diagnóstico y tratamiento de los pacientes que 
����K���� ��$���������� X&�$����"� 	����	�������
como tal, de acuerdo a los criterios de selección.

'9��	��F���������&����
�Y����	�������!��	�	�-
tración del Fondo Cuenta de Enfermedades Huér-
fanas-Raras el Proceso de atención completo que 
recibirán todos los pacientes, a partir de la con-
�����	G���	���G��	��"������
������������{��	�
���
el componente de Servicios de Salud, y dentro de 
este último discriminado los procesos del manejo 
farmacéutico y no farmacéutico, de modo que ser 
garantice la atención integral con enfoque de pro-
tección social.

�9�@��
���������	��������&����
�������������	���
con la Comisión de Regulación en Salud (CRES), 
los servicios de pruebas diagnósticas que es nece-
���	��	��
	������
��
������#�����	���������������-
tivo ajuste de UPC, para que las aseguradoras de 
�
��������#�����	���������������	K����
�����	����
diagnóstico.

4. Impulsar a través de las acciones y programas 
incluidos en los planes nacionales y territoriales 
de salud, la búsqueda activa para detectar, repor-
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tar, diagnosticar y atender la población que se vea 
afectada por enfermedades huérfanas y aquellas 
que tengan origen genético, suministrando aseso-
ramiento psicológico y psiquiátrico al paciente y a 
la familia, en los casos en que el diagnóstico esté 
plenamente comprobado.

�9�@���	��"������	�����������������	��
������� 
con organismos especializados públicos y privados, 
del orden nacional e internacional, el desarrollo de 
investigaciones en procura de estudiar las enferme-
dades huérfanas, buscando la posibilidad de diag-
nósticos tempranos en pro de una mejor calidad y 
expectativa de vida.

<9���
��������� 
����������������������	�	������
salud y los aseguradores del sistema, mantengan 
la búsqueda activa de casos relacionados con las 
enfermedades huérfanas, de conformidad con las 
guías adoptadas por el Gobierno Nacional.

7. El Gobierno Nacional a través del Ministe-
rio de la Protección Social y los Entes Territoriales, 
en conjunto con las diferentes asociaciones de pa-
�	���������	��������"�������������������	����������"�
establecerá una serie de acciones tendientes a la 
divulgación de las enfermedades huérfanas, con el 
objetivo de crear sensibilidad y conciencia social 
en razón de dichas enfermedades”.

7. En el artículo 7° del proyecto:
��������� ��� �� ������� =[� �� ���������� ������ �un 

sistema de información de registro de pacientes que 
padecen enfermedades huérfanas, que funcionará a 
través del reporte obligatorio, por medio de la in-
formación que suministren las Instituciones Presta-
doras de Servicios de Salud y las EPS a las Secre-
tarías de Salud Municipales y Departamentales y 
estas a su vez le informarán al Ministerio de la Pro-
tección Social, de los pacientes que son diagnosti-
cados y atendidos por el sistema de salud, por parte 
de los aseguradores y prestadores de servicios de 
salud, el cual hará parte del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (Sivigila)”.

&������������������=[��������������������a través 
del organismo de administración del fondo cuenta 
de enfermedades Huérfanas-Raras un sistema de 
información de �������	���������	������������������
de los pacientes que padecen enfermedades huérfa-
nas, familias y cuidadores”.

���������������������'[��������������������que 
puedan contribuir a un mejor conocimiento de di-
chas enfermedades”.

&������������������'[��������������������que se 
requieren, neutralizar la intermediación en ser-
vicios y medicamentos, evitar el fraude y garanti-
zar que cada paciente y su cuidador o familia en 
algunos casos, recibe efectivamente el paquete de 
servicios diseñado para su atención con enfoque de 
protección social”.

Por lo anterior el artículo 7° del proyecto de Ley 
quedará así:

“>��*
���� <°. Registro Nacional de Pacientes 
que padecen enfermedades huérfanas. El Gobier-
������	���
�	��
�������M�������&����
�Y����	����
de Administración del Fondo Cuenta de Enferme-

dades Huérfanas-Raras un sistema de información 
de �������	���������	��������������������� 
�����-
cientes que padecen enfermedades huérfanas, fami-
lias y cuidadores.

Con el registro de pacientes se busca generar un 
sistema de información básico sobre enfermedades 
huérfanas que proporcione un mayor conocimiento 
sobre la incidencia de los casos, la prevalencia, la 
mortalidad o en su defecto el número de casos de-
�����������������M���������M���"�����	�	�����	���-
�	�����
��������������	���	��"����	�
������	��������"�
que se requieren, neutralizar la intermediación en 
servicios y medicamentos, evitar el fraude y garan-
tizar que cada paciente y su cuidador o familia en 
algunos casos, recibe efectivamente el paquete de 
servicios diseñado para su atención con enfoque de 
protección social.

Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social 
������M� ���� <� ������ �� ����	�� ��� 
�� ����
���	G��
de la presente ley para reglamentar el presente ar-
tículo”.

8. En el artículo 9° del proyecto:
��������� ��� �� ������ ��� �������� �� ������ �de 

atención y diagnóstico”.
&������������������=[��������������������a través 

del organismo de Administración del Fondo Cuenta 
de Enfermedades Huérfanas-Raras” 

&����������������������=[��������������������y 
������	K��� �
� ������� �����M���� ���� ���	����9� ���
red estará conformada por 4 subredes:

��Z������������������	���G��	��9
��Z�����������������������	����9
��Z������^���	��	��������{���	�	���{��	�
���+��-

pacitación para cuidadores, suministro de alimen-
tación, recreación y ejercicio físico, préstamos para 
emprendimiento, educación especial, reincorpora-
ción laboral, acceso a seguridad social y salario 
para cuidadores).

�� Z��� ��� ������	��� ����� ��	�	����� �� ���	-
miento a tratamientos farmacológicos”.

��������� ��� �� ������� '[� �� ���������� ������ �en 
investigación, diagnóstico, tratamiento y detección 
temprana de enfermedades de origen genético y me-
tabólico. Dentro de sus principales funciones están:

a) Reportar los pacientes con diagnóstico, sumi-
�	�����������
����	$�����������	�&���	������������
���
^?{"������
������� 	�	�	����	���G��	�����������	����
en sus familias.

b) Generar censos poblacionales, discriminando 
así las diferentes enfermedades, sus tratamientos y 
su viabilidad.

c) Garantizar el manejo oportuno de los pacien-
tes con enfermedades huérfanas.

&������ ��� �� ������� '[� �� ���������� ������ �de 
acuerdo a los criterios que para cada subred de-
�����
�U	�	����	�����
��?������	G��{��	�
9�����
���
cuales se seleccionarán evaluación y re-habilitarán 
periódicamente”. 

Suprimir el parágrafo 2°.
Por lo anterior el artículo 9° del proyecto de ley 

quedará así:
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>��*
�����°. Centros para el manejo de enfer-
medades huérfanas. El Ministerio de la Protección 
Social bajo la reglamentación que para esto emita, 
conformará a través del organismo de Administra-
ción del Fondo Cuenta, de Enfermedades Huérfa-
nas-Raras una red de centros de referencia para la 
atención de los pacientes que padezcan enferme-
dades huérfanas, con el objetivo de concentrar el 
�������
�	�G��������
	��������������	K����
��������
�����M�����������	����9

La red estará conformada por 4 subredes:
��Z������������������	���G��	��9
��Z�����������������������	����9
��Z������^���	��	��������{���	�	���{��	�
���+��-

pacitación para cuidadores, suministro de alimen-
tación, recreación y ejercicio físico, préstamos para 
emprendimiento, educación especial, reincorpora-
ción laboral, acceso a seguridad social y salario 
para cuidadores).

��Z������$�����	����������	�	����������	�	��-
to a tratamientos farmacológicos.

Los centros de referencia deberán acreditar ex-
periencia, además de contar con el personal idó-
��������
	�����"�������������
�����	���	�����������
����� �#�����������
�U	�	����	����� 
��?������	G��
Social. Con los cuales se seleccionarán evaluación 
y rehabilitarán periódicamente.

Parágrafo 1°. A partir de la expedición de la 
presente ley, el Ministerio de la Protección Social 
contará con un término de seis meses para regla-
mentar el presente artículo”.

Atentamente,
Jorge Ignacio Morales Gil,

Ponente.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 228 DE 2009 

CAMARA, 130 DE 2008 SENADO
por medio de la cual se reconocen las enfermedades 
huérfanas como de especial interés y se adoptan 
normas tendientes a garantizar la Protección Social 
por parte del Estado colombiano a la población que 
padece enfermedades huérfanas y sus cuidadores.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 
tiene como objeto reconocer que las enfermedades 
huérfanas, representan un problema de especial in-
terés en salud dado que por su baja prevalencia en 
la población pero su elevado costo de atención, re-
quieren dentro del SGSSS un mecanismo de ase-
guramiento diferente al utilizado para las enferme-
dades generales, dentro de las que se que incluyen 
las de alto costo; y unos procesos de atención al-
tamente especializados y con gran componente de 
seguimiento administrativo.

Para tal efecto el Gobierno Nacional, implemen-
tará las acciones necesarias para la atención en salud 
de los enfermos que padecen este tipo de patologías, 

��������������W��������������!���������������������
de los pacientes, en condiciones de disponibilidad, 
�"����������������������������������������������!�
estándares de calidad, en las fases de promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación 
e inclusión social, así como incorporar los demás 
componentes de la protección social, más allá de 
los servicios de salud, para pacientes, cuidadores y 
familias, dándole un enfoque integral al abordaje y 
manejo de estas patologías.

Artículo 2°. "�������
������� ������8������-
des huérfanas. Las enfermedades huérfanas son 
aquellas crónicamente debilitantes, graves, que 
amenazan la vida que causan la ruina a las familias, 
alto costo al Sistema General de Seguridad Social 
��� ����� !� ���������� ���� ����������� ���������-
mente baja en la población general, por lo cual los 
pocos casos se distribuyen de forma heterogénea en 
el Sistema y pueden concentrarse en algunas asegu-
radoras de manera inequitativa. Se diferencian de 
las que en el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud se denominan Enfermedades de Alto Cos-
to, solo por la baja prevalencia que presentan las 
Enfermedades Huérfanas, mientras que las de Alto 
Costo presentan una prevalencia normal para la po-
blación colombiana.

Se consideran una prevalencia baja o de Enfer-
medad Huérfana o Rara las enfermedades con un 1 
caso en cada 10.000 personas o más.

Parágrafo.���������������������������������
lista de las enfermedades huérfanas, el Ministerio 
de la Protección Social emitirá los Criterios para 
�������������������$�#������������]�#������������
de los que incluirá como mínimo, la prevalencia, la 
desviación del costo, la carga de enfermedad inclu-
yendo gasto de bolsillo y actualizará esta lista cada 
dos años a través de acuerdos con la Comisión de 
Regulación en Salud (CRES) o el organismo com-
petente. De igual manera cada dos años la Comisión 
de Regulación en Salud (CRES), revisará el valor 
de la prevalencia que se considera punto de corte 
para Enfermedades Huérfanas o Raras y que las di-
ferencia de las Enfermedades de Alto Costo genera-
����!�����@��W������������������|

Artículo 3°. Reconocimiento de las enfermeda-
des huérfanas como asunto de interés nacional. El 
Gobierno Nacional reconocerá de interés nacional 
las enfermedades huérfanas para garantizar el acce-
so a los servicios de salud y tratamiento y rehabilita-
ción a las personas que se diagnostiquen con dichas 
��#����������������������������������#���������-
te a esta población con los diferentes planes, progra-
mas y estrategias de intervención en salud, emitidas 
por el Ministerio de la Protección Social.

Artículo 4°. Principios rectores. Se tendrán 
como principios rectores de interpretación para la 
protección efectiva de las personas que padecen en-
fermedades huérfanas:

Universalidad: El Estado deberá garantizar la 
atención en salud de todas las personas que padecen 
enfermedades huérfanas en condiciones de calidad, 
accesibilidad y oportunidad.
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Solidaridad: Se creará un mecanismo para co-
ordinar las acciones de la sociedad en general, las 
organizaciones públicas y privadas, los entes espe-
cializados nacionales e internacionales, con miras 
������������!�������}������#��������������������
tendientes a prevenir, promover, educar sobre las 
enfermedades huérfanas y proteger los derechos 
de todas las personas que padecen dichas enfer-
medades.

Corresponsabilidad: La familia, la sociedad y 
el Estado son corresponsables en la garantía de los 
derechos de los pacientes que padecen enfermeda-
des huérfanas y propiciarán ambientes favorables 
������������������������������������������������-
cuadas, tanto en el ámbito público como privado, 
que permitan su incorporación, adaptación, interac-
ción ante la sociedad.

Igualdad: El Gobierno Nacional, promoverá las 
condiciones para que la igualdad, sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de todas las personas 
que padezcan enfermedades huérfanas, para que 
estas gocen de los mismos derechos, libertades y 
oportunidades sin ninguna discriminación en el ac-
ceso a los servicios.

CAPÍTULO II
����	���	���	��
�

Artículo 5°. Financiación de las enfermedades 
huérfanas. ���������������������������"���������
�����������������������������������������������
en Salud de los pacientes que padecen enfermeda-
des huérfanas esta estará a cargo del Gobierno Na-
cional, en cabeza del Ministerio de la Protección 
Social.

Se creará la Cuenta o Fondo Colombiano de En-
fermedades Huérfanas-Raras, el cual recibirá recur-
sos del Fosyga, del Sena, de las Cajas de Compen-
sación Familiar y del ICBF.

���������� ��� "��� ������� ���������� _��������
en el sistema El Fondo Cuenta recibirá un valor 
por cada colombiano descontado de la UPC que 
se pagará por él, a su respectiva aseguradora, con 
�� ��� ��� ������� ����� �� ���������� ���������� ��
denominador requerido para asumir los casos de 
$�#������������]�#����������������������������
reaseguro. 

Recibirá también recursos de la subcuenta de so-
lidaridad del Fosyga

El aporte en el caso del Sena; el ICBF y las Ca-
jas de Compensación Familiar será en prestación de 
servicios especializada de acuerdo a su función. 

Parágrafo. La Comisión de Regulación en Sa-
lud como organismo responsable de los criterios 
que emita, destinará una partida anual de los re-
cursos de la cuenta de compensación del Fondo de 
Solidaridad Social. Así mismo revisará el valor de 
UPC a incrementar para que sea posible el aporte de 
��������������������������������!����������������
�����������������������!����������������������-
sarias para que las EP��!�$���������������������-
quen los casos.

CAPÍTULO III
De los deberes y obligaciones

Artículo 6°. "������� ���� ������ ���� K��������
Nacional. Dentro de los deberes que estarán a car-
go del Gobierno Nacional, se determinan los si-
guientes:

Deberes del Gobierno Nacional:
1. Establecer a través de las guías de atención 

que para esto emita el Ministerio de la Protección 
Social, con la metodología aprobada y basadas en 
evidencia las directrices, criterios y procedimientos 
de diagnóstico y tratamiento de los pacientes que 
����}���� ��#���������� ~�]�#������ �������������
como tal, de acuerdo a los criterios de selección.

2. Diseñar a través del Organismo de Adminis-
tración del Fondo Cuenta de Enfermedades Huérfa-
nas-Raras el Proceso de atención completo que reci-
���@������������������������������������������������
diagnóstica, con el componente Social y el compo-
nente de Servicios de Salud, y dentro de este último 
discriminado los procesos del manejo farmacéuti-
co y no farmacéutico, de modo que ser garantice la 
atención integral con enfoque de protección social.

^|�$������!��������������]���������������������
con la Comisión de Regulación en Salud (CRES), 
los servicios de pruebas diagnósticas que es necesa-
���������������������������������������������������
ajuste de UPC, para que las aseguradoras de planes 
���������������������������}��� �� ��������!�����-
nóstico.

4. Impulsar a través de las acciones y programas 
incluidos en los planes nacionales y territoriales de 
salud, la búsqueda activa para detectar, reportar, 
diagnosticar y atender la población que se vea afec-
tada por enfermedades huérfanas y aquellas que ten-
gan origen genético, suministrando asesoramiento 
psicológico y psiquiátrico al paciente y a la familia, 
en los casos en que el diagnóstico esté plenamente 
comprobado.

5. Estudiar, coordinar y promover e implementar 
con organismos especializados públicos y privados, 
del orden nacional e internacional, el desarrollo de 
investigaciones en procura de estudiar las enferme-
dades huérfanas, buscando la posibilidad de diag-
nósticos tempranos en pro de una mejor calidad y 
�������������������|

6. Velar porque los prestadores de servicios de 
salud y los aseguradores del sistema, mantengan 
la búsqueda activa de casos relacionados con las 
enfermedades huérfanas, de conformidad con las 
guías adoptadas por el Gobierno Nacional.

7. El Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de la Protección Social y los Entes Territoriales, 
en conjunto con las diferentes asociaciones de pa-
��������!���������������������������������������������
establecerá una serie de acciones tendientes a la 
divulgación de las enfermedades huérfanas, con el 
objetivo de crear sensibilidad y conciencia social en 
razón de dichas enfermedades.

Artículo 7°. Registro Nacional de Pacientes 
que padecen enfermedades huérfanas. El Gobier-
no Nacional implementará a través del Organismo 
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de Administración del Fondo Cuenta de Enferme-
dades Huérfanas-Raras un sistema de información 
de ������������������������������������������������-
tes que padecen enfermedades huérfanas, familias y 
cuidadores.

Con el registro de pacientes se busca generar un 
sistema de información básico sobre enfermedades 
huérfanas que proporcione un mayor conocimiento 
sobre la incidencia de los casos, la prevalencia, la 
mortalidad o en su defecto el número de casos de-
�����������������@���������@���������������������-
���������������������������������������!�������������
que se requieren, neutralizar la intermediación en 
servicios y medicamentos, evitar el fraude y garan-
tizar que cada paciente y su cuidador o familia en 
algunos casos, recibe efectivamente el paquete de 
servicios diseñado para su atención con enfoque de 
protección social.

Parágrafo. El Ministerio de la Protección Social 
contará con 6 meses a partir de la promulgación de 
la presente ley para reglamentar el presente artículo.

Artículo 8º. Medicamentos huérfanos y méto-
dos de diagnóstico.���������������W��������������
de los pacientes a los medicamentos huérfanos, se 
faculta al Ministerio de la Protección Social, para 
que en un plazo perentorio de un año, ponga en mar-
cha un sistema centralizado de negociación y com-
pra con las farmacéuticas y laboratorios producto-
res e importadores de medicamentos y tecnologías 
diagnósticas, para la atención de este tipo de pato-
logías, que permita el acceso equitativo para todos 
los pacientes a través de una mejor administración 
�������������������������|

Parágrafo. Para cumplir con estos propósitos el 
Gobierno Nacional creará, en un término no mayor 
a seis meses, un programa que garantice la importa-
ción de medicamentos, para la atención de enferme-
dades huérfanas, que no se encuentren en el país o 
que su importación se demore más de tres días.

CAPÍTULO IV
Incentivos para consolidar la atención  

��������	���������������������������������� 
de las enfermedades huérfanas

Artículo 9°. Centros para el manejo de enfer-
medades huérfanas. El Ministerio de la Protección 
Social bajo la reglamentación que para esto emita, 
conformará a través del organismo de Administra-
ción del Fondo Cuenta de Enfermedades Huérfa-
nas-Raras una red de centros de referencia para la 
atención de los pacientes que padezcan enferme-
dades huérfanas, con el objetivo de concentrar el 
���������������!����������!��������}������������
�����@����������������|

La red estará conformada por 4 subredes:
��������������������x����������|
��������������������%����������|
���������&����������������������������������	��-

pacitación para cuidadores, suministro de alimenta-
ción, recreación y ejercicio físico, préstamos para 
emprendimiento, educación especial, reincorpora-
ción laboral, acceso a seguridad social y salario para 
cuidadores).

�����������������������������������!����������-
to a tratamientos farmacológicos.

<�������������� ��#�������������@��������������-
periencia, además de contar con el personal idóneo 
!�������������������������������������"�������������
�����������������������������������������������|�
Con los cuales se seleccionarán evaluación y reha-
bilitarán periódicamente.

Parágrafo 1[|�\� ������� ��� �� ����������� ��� ��
presente ley, el Ministerio de la Protección Social 
contará con un término de seis meses para regla-
mentar el presente artículo.

Artículo 10. Capacitación y divulgación del co-
nocimiento sobre enfermedades huérfanas al Ta-
lento Humano en Salud. Además de los criterios 
académicos ya desarrollados por el Ministerio de la 
Protección Social para la capacitación del personal 
de talento humano en salud, en concordancia a lo 
establecido con la Ley 1164 de 2007, a través del 
Consejo Nacional de Talento Humano en Salud, 
impulsará las acciones tendientes a promover la ca-
pacitación a nivel de pregrado, posgrado y docente 
asistencial que permitan la capacitación y divulga-
ción del conocimiento de las enfermedades huér-
fanas, a todas las ocupaciones y profesiones de la 
salud.

Artículo 11. "�� ��� ��4������
���. El Gobierno 
Nacional estimulará a través de los mecanismos 
"�������������������������������������������������
Social, bajo la asesoría del Consejo Nacional de 
Talento Humano en Salud, de acuerdo con la Ley 
1164 de 2007, los mecanismos de promoción y par-
������������ ����� �� �������������� ���������� ��� ���
diagnósticos tempranos y posibles medicamentos, 
tratamientos preventivos, aspectos sicológicos y 
psiquiátricos asociados con estas enfermedades no 
solo desde el punto de vista de los pacientes sino de 
sus familiares.

Artículo 12. Inserción social. El Gobierno Na-
cional diseñará estrategias que propendan la inclu-
sión e integración social de la población de pacien-
tes con enfermedades huérfanas, tales como: acceso 
a bienes y servicios, a educación y al mercado labo-
���������������������������������������!������@�-
���������������������������������������������������
establecer mecanismos para su eliminación.

CAPÍTULO V
Inspección, Vigilancia y Control

Artículo 13. "�� ��� U����

���#� W������
��� ��
Control. La Superintendencia Nacional de Salud, 
en ejercicio de sus atribuciones de inspección, vigi-
lancia y control, se encargará del seguimiento y la 
vigilancia de las acciones que los actores del siste-
ma deban cumplir para la atención de los pacientes 
que padecen enfermedades huérfanas.

Artículo 14. ���7�����������!����������U����
-
ción, Vigilancia y Control de la Superintendencia 
Nacional de Salud. Para cumplir con las funciones 
de inspección, vigilancia y control, la Superinten-
dencia Nacional de Salud ejercerá sus funciones te-
niendo como base los siguientes estándares:
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1. Acceso a la atención. Se encargará de velar por 
el efectivo cumplimiento de los derechos que tiene 
la población que padece las enfermedades huérfanas.

2. Prestación de servicios de atención en sa-
lud. Su objetivo es vigilar que la prestación de los 
servicios de atención en salud individual y colectiva 
a los pacientes con enfermedades huérfanas se haga 
en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y estándares de calidad, en las fases 
de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento 
y rehabilitación.

3. Información. Vigilar que los actores del Siste-
ma garanticen la producción de los datos con calidad, 
cobertura, pertinencia, oportunidad y transparencia.

Artículo 15. Cooperación Internacional. El 
Gobierno Nacional podrá establecer estrategias de 
Cooperación Internacional, para facilitar el logro de 
�����������������������!�����������������������
mecanismos que permitan el desarrollo de proyec-
tos estratégicos con otros Estados para promover el 
tratamiento integral para las personas que padecen 
enfermedades huérfanas.

Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su sanción y publicación.

Atentamente,
Jorge Ignacio Morales Gil,

Ponente.

E N M I E N D A S

ENMIENDA AL ARTICULADO  
DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 05  

DE 2008 SENADO, 337 DE 2009 CÁMARA
por medio de la cual se establece el Régimen  
de Custodia Compartida de los hijos menores.
Bogotá, D. C., 24 de marzo de 2010
Honorable Representante
OSCAR ARBOLEDA PALACIOS
Presidente
Comisión Primera
Cámara de Representantes
Ciudad
Respetado doctor Arboleda:
De manera atenta, presento a usted, enmienda al 

articulado del Proyecto de ley número 05 de 2008 
Senado, 337 de 2009 Cámara, por medio de la cual 
se establece el Régimen de Custodia Compartida de 
los hijos menores.

Carlos Arturo Gálvez Mejía,
Representante a la Cámara.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 05 DE 2008 
SENADO, 337 DE 2009 CÁMARA

por medio de la cual se establece el Régimen  
de Custodia Compartida de los hijos menores.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. Interés superior del niño. Para efec-
tos de la presente ley, este concepto será entendido 
�������������������@��������������������������
la necesidad de compartir y disfrutar el tiempo que 
quiera con uno o ambos de sus padres.

Artículo 2º. Objeto. Fortalecer tanto el instinto 
materno y paterno, como situaciones que de tiem-
po y espacio puedan suceder y de común acuerdo 
����������������������������������������������]��
superior del niño y se garantice el restablecimiento 
pleno de los derechos del menor.

Artículo 3º. Custodia y cuidado personal de los 
hijos. La Custodia y Cuidado Personal de los hi-
jos corresponde de consuno a los padres o al padre 

o madre sobreviviente y a los terceros autorizados 
en los casos establecidos en la legislación civil. La 
custodia compartida es una forma más de otorgar la 
custodia, por mutuo acuerdo de ambos padres o a 
falta de acuerdo, por el Juez de Familia, en concor-
dancia con la Ley de la Infancia y la Adolescencia, 
Ley 1098 de 2006, en especial, los artículos 1, 14 
y 23.

Parágrafo 1°. Previo al otorgamiento de la cus-
todia, todos los integrantes del núcleo familiar reci-
birán asistencia obligatoria impartida por un equipo 
técnico interdisciplinario en los términos consa-
grados en el artículo 79 de la Ley de Infancia y la 
Adolescencia, Ley 1098 de 2006, con el objeto de 
comprender y desarrollar un abordaje idóneo de la 
nueva realidad para proteger el interés superior de 
las niñas, niños y adolescentes.

Parágrafo 2°. El Juez de Familia tendrá en cuen-
ta el periodo de lactancia materna. 

Artículo 4º. Custodia en caso de separación, di-
vorcio o nulidad del matrimonio. En el caso de los 
padres que no cohabitan efectivamente por causa de 
desavenencias entre la pareja, originadas en la sepa-
ración de hecho, divorcio, o nulidad de matrimonio, 
se procurará un régimen de custodia que privilegie 
períodos iguales de tiempo, atendiendo entre otros 
la residencia de los padres y primando el interés su-
perior del menor. Este régimen se determinará por 
el mutuo acuerdo de ambos padres mediante los me-
canismos de conciliación prejudicial contemplado 
en la Ley 640 de 2001. A falta de acuerdo, el Juez de 
Familia del domicilio del menor, a petición de parte, 
determinará el régimen de Custodia más adecuado 
mediante el Proceso Verbal Sumario contemplado 
en el Código de Procedimiento Civil, respetando 
siempre los criterios de igualdad contemplado en 
este artículo. 

Parágrafo 2°. Al establecer el régimen de cus-
������ �� "��� ��� ������� �� ��������� ��������� �� ���}�
de Familia tendrá en cuenta el periodo de lactancia 
materna, permitiendo contactos frecuentes con cada 
uno de los progenitores, sin perjuicio del régimen 
de visitas y de salidas del país. 
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Artículo 5º. Igualdad de derechos y obligacio-
nes. Los derechos y obligaciones que emanan de 
este régimen de custodia serán iguales para ambos 
padres. La comunicación entre el padre o madre y 
su hijo menor tendrá carácter inalienable e irrenun-
ciable. 

Artículo 6º. Cambio de residencia. Tanto el 
padre como la madre deberán mantener relaciones 
personales con el menor y respetar los vínculos de 
este con el otro progenitor. Todo cambio de residen-
cia o la salida del país de uno o ambos progenitores, 
���������������"��������"��������������������
ejercicio de la custodia compartida, deberán comu-
nicarse con la debida antelación al otro progenitor. 
En caso de desacuerdo, uno de los progenitores po-
drá solicitar al Juez de Familia que adopte una deci-
sión en función del interés superior del niño. 

El incumplimiento de estas obligaciones acarrea-
rá la pérdida de la custodia para el padre infractor, 
sin perjuicio de las sanciones previstas en la legisla-
ción civil y penal para la pérdida de la patria potes-
tad, y el ejercicio arbitrario de la custodia.

Artículo 7º. Pérdida de la custodia y cuidado 
personal. Sin perjuicio de las causales previstas para 
pérdida de la patria potestad, la custodia y cuida-
do personal de los hijos se perderá de comprobarse 
"���������������������������������������������
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución 
Nacional y en lo dispuesto en los artículos 14, 18, 
20 y 37 de la Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y 
Adolescencia.

Artículo 8º. Acuerdo de cesión temporal de 
la custodia. El padre o madre de mutuo acuerdo, 
podrán avenir la cesión temporal del derecho a la 
custodia, por un período determinado, el cual será 
previamente autorizado por Defensores de Fami-
lia del ICBF, por Comisarios de Familia o por el 
Juez de Familia, dependiendo del caso, sin perjuicio 
del derecho que le asiste a los progenitores a tener 
contacto personal con sus hijos, salvo que concurra 
alguna causal que vulnere el interés superior de los 
niños, niñas o adolescentes, o que llegare a afectar 
su integridad física y/o psicológica. 

Artículo 9º. Incumplimiento del régimen de 
custodia compartida.� ���"����� ��������� "���
por razones de comunicación, desavenencias o in-
consistencias en el cumplimiento de los acuerdos, 
responsabilidades y obligaciones de uno o ambos 
progenitores, frente a la custodia otorgada, será co-
��������� �� ���������� "��� �������� �� ����������
quienes, desde un equipo de apoyo, por dos veces 
consecutivas mediarán a favor del bienestar supe-
rior del niño la niña o adolescente, restableciendo 
las situaciones y garantizar lo legalmente acordado.

La situación de incumplimientos de los acuerdos 
por tercera vez, conllevará a la pérdida de la cus-
todia sin perjuicio de las causales previstas para la 
pérdida de la patria potestad.

Artículo 10. Concepto obligatorio de equipos 
técnicos interdisciplinarios. El proceso de custodia 
�� "��� ��� ������� �� ��������� �!�� �����@� ���� ����-
pañado por estudios obligatorios, estructurados y 
objetivos de equipos técnicos interdisciplinarios, de 

acuerdo con el artículo 79 de la Ley 1098 de 2006. 
Dichos conceptos tendrán el carácter de dictamen 
pericial que deberán ser tenidos en cuenta para efec-
tos de procesos ante el juzgado de familia, al mo-
mento de tomar la decisión.

Parágrafo. El psicólogo que integra el equipo 
interdisciplinario, se basará en los protocolos reco-
nocidos por la psicología forense, regidos por el Co-
legio Colombiano de Psicólogos, Ley 1090 de 2006. 
El concepto del equipo, tendrá por objeto apoyar la 
argumentación judicial que determinará el sentido 
de la sentencia.

Artículo 11. Vigencia. Esta ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga todas las dispo-
siciones que le sean contrarias. 

Carlos Arturo Gálvez Mejía,
Representante a la Cámara,

Ponente.
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