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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 

NÚMERO 046 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual se expide el Código  
de Ética y Disciplinario del Congresista.

Honorable Representante 
ADRIANA FRANCO CASTAÑO
Presidenta Comisión Primera Constitucional
Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de Ley Orgánica número 046 de 
2011 Cámara, por medio de la cual se expide el Códi-
go de Ética y Disciplinario del Congresista.

Respetada señora Presidenta:
Atendiendo la honrosa designación encomendada 

por la Mesa Directiva de la Comisión Primera Cons-
titucional de esta Corporación, los suscritos Repre-
sentantes a la Cámara nos permitimos someter a con-
sideración de los miembros de esta célula congresual, 
ponencia positiva al proyecto de ley de la referencia, 
de conformidad con lo previsto en el Reglamento del 
Congreso de la República, en los siguientes términos:

Antecedentes
Iniciativa parlamentaria radicada ante la Secreta-

ría General de la Cámara de Representantes el 9 de 
agosto de 2011, autoría de los honorables Senadores 
y Representantes a la Cámara miembros de las Comi-
siones de Ética y Estatuto del Congresista y de otros 
honorables Legisladores, publicada en la Gaceta del 
Congreso número 584 de 2011.

Los autores de este proyecto han realizado un es-
tudio jurídico y político con sustento en lo previsto en 
el artículo 185 de la Constitución Política y en la Sen-
tencia C-482 de 2008 de la Honorable Corte Cons-
titucional, en la que, contrario a lo expresado por la 
opinión, determinó la prosperidad de las objeciones 
que el Gobierno Nacional presentó al Proyecto de ley 

número 55 de 2005 Senado y 237 de 2005 Cámara, 
por medio de la cual se adoptaba el Código de Ética 
del Congresista, en razón a que algunas de sus dis-
posiciones correspondían al trámite de ley orgánica 
conforme lo prevé el artículo 151 de la Carta. En esta 

-
sideraciones sobre el régimen disciplinario atinente a 
la función congresional, las que son tenidas en cuenta 
en este nuevo proyecto.

Esta ponencia, acoge la exposición de motivos 
y sustentación del proyecto en el sentido de que, si 
bien el artículo 185 de la Constitución instituye la 
inviolabilidad de los Congresistas por los votos y 
opiniones que emitan en el ejercicio del cargo, es im-
perioso determinar el régimen disciplinario previsto 
como excepción, elevado este, al rango superior de 
ley orgánica. 

La ratio descidendi de la Sentencia C-482 de 2008 
indica la potestad disciplinaria al determinar que:

“… en la medida en que el Código de Ética de los 
congresistas se orienta a establecer instrumentos de 
control y sanciones para las conductas que resulten 
contrarias a los deberes funcionales de los congre-
sistas, claramente tiene una naturaleza disciplinaria.

El Proyecto de Código de Ética y Estatuto del 
Congresista constituye, entonces, independientemen-
te de la denominación de sus acápites, un verdadero 
estatuto disciplinario de los congresistas”1.

En este pronunciamiento, aclara la Corte, que al ha-
berse incluido aspectos concernientes al régimen ético 
disciplinario aplicable a los Congresistas derivado del 
artículo 185, el proyecto debió tramitarse como ley or-
gánica y no ordinaria. Al respecto expresó:

“El carácter reglamentario del régimen disci-
plinario no solo es expresión de la autonomía fun-
cional, y por tanto desarrollo del artículo 151 de la 
Constitución, sino que obedece a un expreso man-
1 Sentencia C-482 de 2008. M. P. RODRIGO ESCOBAR 

GIL. Página 46.
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dato del artículo 185, conforme al cual la inviolabi-
lidad de los congresistas se predica sin perjuicio de 
las normas disciplinarias contenidas en el reglamen-
to respectivo”2.

Agregó, que todo lo atinente al Reglamento del 
-

lla, goza de reserva de ley; y, como el régimen disci-
plinario de los Congresistas es expresamente asunto 
reglamentario, su normatividad debe adoptarse a tra-
vés del trámite de ley orgánica, anexa al Reglamento 
del Congreso.

Con las anteriores razones, consideramos nece-
sario dar trámite a esta iniciativa y con ella dotar al 
Congreso de la República del instrumento que permi-
ta regular las conductas y régimen disciplinario apli-
cable a sus integrantes, tan convocado por la institu-
cionalidad, la ciudadanía y la opinión; convencidos 
que su expedición contribuirá al cambio de aquellas 

Legislativo y propendiendo por el fortalecimiento de 
valores éticos y ciudadanos.

Es preciso resaltar, que el presente Proyecto de 
Código de Ética y Disciplinario del Congresista, no 

-
nado al Consejo de Estado y a la Honorable Corte 
Suprema de Justicia. 

La Procuraduría General de la Nación, como fun-
ción del Procurador por sí o por medio de sus delega-
dos o agentes, aplicando la Ley 734 de 2002, norma 
de jerarquía ordinaria, disciplina a los integrantes del 
Legislativo por conductas o actuaciones realizadas 
en el fuero de su ejercicio congresional, competencia 
asumida con fundamento en el artículo 277 numeral 
6 de la Constitución que prevé: 

“… Ejercer vigilancia superior de la conducta 

inclusive las de elección popular; ejercer preferen-
temente el poder disciplinario; adelantar las investi-
gaciones correspondientes, e imponer las respectivas 
sanciones conforme a la ley”.

La no expedición del Régimen ético-disciplinario 
instituido de manera especial para los legisladores en 
el artículo 185, ha originado que estos, en el ejercicio 
de sus funciones, disciplinariamente sean destinata-
rios de las normas aplicables a la generalidad de los 
miembros de corporaciones públicas, llámese Junta 
Administradora local, Concejos o Asambleas, desco-
nociendo que estas son de elección popular con natu-
raleza puramente administrativa y por tanto carecen 
de la soberanía que el constituyente primario impri-
me al Legislativo como Rama del Poder Público. La 
garantía de la inviolabilidad que otorga el Pueblo a 
los Congresistas, no se contempla para ningún otro 
servidor público del Estado, lo que se constituye en 
un fuero disciplinario.

Lo que exige el artículo 185, es que en el Regla-
mento del Congreso se establezca el régimen discipli-
nario al que deben estar sometidos los Congresistas, 
señalando los procedimientos y órganos que tendrán 
esta facultad, independiente de aquella que Constitu-
cionalmente corresponde al Consejo de Estado cuan-

investidura; debido a esto, los Congresistas pueden 
2 Ibídem. Página 50.

ser disciplinados por la respectiva Cámara a través 
de la Mesa Directiva para guardar el orden y decoro 
durante el curso de las sesiones; por la Comisión de 
Ética y Estatuto del Congresista por faltas relaciona-
das con el ejercicio congresional; y, por los partidos 
políticos cuando se viole la disciplina partidista.

Actualmente, la tácita aceptación de competencia 
de la Procuraduría originada de actos propios de la 
función congresional, permite que la acción discipli-
naria sea ejercida por funcionarios que ostentan el 
cargo de delegado o agente del Procurador sin im-
portar su nivel. Este hecho, puede poner en peligro 
la autonomía de la Rama Legislativa, si por ejemplo 
se investiga y sanciona a un Congresista que no rinda 
ponencia en términos, o que se aparte de las directri-
ces de su bancada, o que en el calor del debate falte el 
respeto a su investidura. 

No menos importante, es el hecho de que el Con-
greso de la República a través de cualquiera de sus 
Cámaras, ejerce control político examinado las ac-
ciones y resultados de la labor del Procurador Ge-
neral de la Nación, quien de conformidad con el nu-
meral 8 del artículo 277 constitucional debe “Rendir 
anualmente informe de su gestión al Congreso”; ade-
más, corresponde al Senado de la República elegir 
e incluso reelegir al Procurador, siendo evidente el 
contrasentido que el elegido y sobre quien se ejerce 
control político, sea la persona que discipline a los 
miembros de la Rama Legislativa.

De manera acertada, se preguntan los autores de 
la iniciativa:

“¿Si en un Estado Social de Derecho como el 

suspender, inhabilitar o, incluso destituir al deposi-
tario de la soberanía, por la comisión de las faltas 
contempladas en la Constitución, en el Reglamen-
to del Congreso y en el Código Disciplinario Úni-
co, no obstante que la misma Carta estableció las 
causales por las cuales los Congresistas pierden su 
investidura?3”.

Tal como se ha expuesto, un exceso en el ejercicio 
del poder disciplinario por parte de la Procuraduría, 
podría traer gravísimas consecuencias sobre la au-
tonomía e independencia del Congreso; por eso, es 
igualmente correcta la contestación al interrogante, 
cuando se expresa:

“La respuesta no puede ser diferente a que los 
Congresistas no pueden ser destituidos del cargo por 
el Procurador General de la Nación, por no haberle 
sido atribuida esta competencia expresamente por el 

-
cular del cargo a un Congresista es el Consejo de Es-
tado, por ser la autoridad a la que el Constituyente le 
atribuyó esta competencia disciplinaria jurisdiccio-

4.
No obstante lo anterior, es preciso resaltar que en 

el presente proyecto se prevé expresamente y de ma-
nera especial que las actuaciones ajenas a la función 
legislativa de las Mesas Directivas de cada Cámara, 
diferentes a los actos de dirección y conducción que 
3 Proyecto de Ley Orgánica número 046 de 2011, 

publicado en la Gaceta del Congreso número 584 del 10 
de agosto de 2011. Página 39.

4 Ibídem. Página 39.



GACETA DEL CONGRESO  222  Viernes, 11 de mayo de 2012 Página 3

la Constitución y el Reglamento les asignan, como 
la ordenación del gasto y actos inherentes al funcio-
namiento administrativo de la Corporación, serán de 
conocimiento del Procurador General de la Nación.

Conveniencia de la iniciativa
En distintos pronunciamientos, la Honorable Cor-

te Constitucional ha resaltado la importancia de esta-
blecer mecanismos destinados a velar por el estricto 
cumplimiento del régimen de los congresistas, por 
ejemplo en la Sentencia C-011 de 19975, expresó:

“La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista 
-

so sobre el comportamiento de los legisladores. Su 
misión es fundamental, en tanto que ha de contribuir 
a la depuración del órgano legislativo y de las cos-
tumbres políticas del país”.

Agregó, que la relevancia que se le ha brindado al 
control judicial sobre los legisladores, no obsta: 

“… para que en el mismo congreso se creen me-
canismos destinados a velar por el estricto cumpli-
miento del régimen de los congresistas. Es más, la 
alta responsabilidad del Congreso para con el siste-
ma político del país y las expectativas que depositan 
en sus representantes los ciudadanos exigirían que el 
Poder Legislativo fuera particularmente estricto con 
sus integrantes en este punto”.

Igualmente, en Sentencia C-1040 de 2005 que se 
pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad 
contra el Acto Legislativo número 02 de 2004 “Por 
el cual se reforman algunos artículos de la Constitu-
ción Política y se dictan otras disposiciones” (primera 
reelección presidencial), la Corte reconoció cuatro ma-
terias que son de conocimiento de la Comisión de Éti-
ca y Estatuto del Congresista de cada Cámara, a saber:

“(i) De todo lo relacionado con la aplicación del 
Código de Ética, tanto para velar por el comporta-
miento decoroso, regular y moral de sus miembros, 
como de los demás funcionarios y empleados que 

(artículo 59); 
(ii) Debe pronunciarse acerca de la solicitud de 

suspensión de un congresista, cuando esta es ordena-
da por una autoridad judicial (artículo 277); 

carácter vinculante, en los casos en que un parlamen-
tario sea recusado a causa de un impedimento que 
aquél no le haya comunicado oportunamente al Presi-
dente de la Cámara respectiva (artículos 294 y 295); 

(iv) En los casos de violación a los regímenes de 
-

habilidades de los congresistas, la Comisión de Ética 
deberá informar acerca de sus conclusiones a la Ple-
naria, para que esta decida si ejercita o no a través 
de su mesa directiva la acción de pérdida de inves-
tidura en su contra (C. P. artículo 184 y Ley 5ª de 
1992, artículos 59 y 298)”6. 
5 Sentencia C-011 de 1997. M. P. EDUARDO CIFUENTES 

MUÑOZ.
6 Sentencia C-1040 Magistrados Ponentes: MANUEL 

JOSÉ CEPEDA ESPINOSA, RODRIGO ESCOBAR 
GIL, MARCO GERARDO MONROY CABRA, 
HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO, ÁLVARO 
TAFUR GALVIS y CLARA INÉS VARGAS 
HERNÁNDEZ.

Lo anterior, aunado a la exhortación que realiza 
el Alto Tribunal en la Sentencia C-482 de 2008 am-
pliamente citada en la presente ponencia, constituye 

actual coyuntura que atraviesa la Rama Legislativa 
del Poder Público, se adopte la normatividad regla-
mentaria de la conducta congresional, lo que per-
mitirá que el Congreso de la República, órgano más 
importante para la democracia, recupere el prestigio 
e importancia que merece.

Contenido del proyecto
Señala la exposición de motivos que la iniciativa 

consta de tres (3) libros. 
El Primero, cuyo objetivo primordial es establecer 

unas directrices al comportamiento de los Congresis-
tas para asegurar el ejercicio digno de la investidura, 
consagrando los principios orientadores del código, 

de las faltas y criterios para determinar su gravedad o 
levedad, causales de exclusión de la responsabilidad, 
de cesación de procedimiento, así como las sanciones.

El Libro Segundo, establece el procedimiento de 
los trámites ético-disciplinarios, prevé las garantías 
para el ejercicio del derecho a la defensa y debido 
proceso, causales de impedimento y recusación de 
los miembros de las Comisiones de Ética, formas de 

-
tintas etapas procesales.

El Libro Tercero, contiene disposiciones inheren-
tes al fortalecimiento, preservación y enaltecimiento 
del ejercicio congresional; se destaca la promoción 
de políticas de educación, difusión de la normativa y 
la participación de la Comisión de Ética en el ejerci-
cio del control político en materia de lucha contra la 
corrupción.

Estando en un todo de acuerdo con la presente ini-
ciativa, sólo se propondrá la eliminación del literal c) 
del artículo 39, cuya hipótesis se considera innecesa-
ria, toda vez que se encuentra incorporada de hecho 
en el literal a), cuando se expresa que se podrá iniciar 

Proposición

solicitar a los honorables miembros de la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes dar primer 
debate y aprobar el Proyecto de ley número 046 de 
2011 Cámara, por la cual se expide el Código de Éti-
ca y Disciplinario del Congresista, con el texto que 
se adjunta.

Atentamente,
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PLIEGO DE MODIFICACIONES  
AL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA  

NÚMERO 046 DE 2011 CÁMARA
por medio de la cual se expide el Código de Ética  

y Disciplinario del Congresista.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
LIBRO I

PARTE GENERAL
TÍTULO I

GENERALIDADES
Artículo 1º. Finalidad. La presente ley constituye 

el marco normativo de la responsabilidad ética y dis-
ciplinaria de los miembros del Congreso de la Repú-
blica, por la conducta indecorosa, irregular o inmoral 
en que puedan incurrir en el ejercicio de su función 
o con ocasión de la misma, de conformidad con el 
artículo 185 de la Constitución Política.

La actuación del Congresista en ejercicio de la al-
tísima misión que le corresponde, se ajustará a los 
preceptos éticos y disciplinarios contenidos en el pre-
sente código, estará revestida de una entrega honesta 
y leal en la que prevalecerá el bien común sobre cual-
quier interés particular.

Artículo 2º. Titularidad de la acción. Corresponde 
a las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresista 
de cada una de las Cámaras, el ejercicio de la acción 
ética-disciplinaria contra los Senadores de la Repú-
blica y Representantes a la Cámara.

Artículo 3º. Ámbito de aplicación. La presente 
ley se aplicará a Senadores de la República y Repre-
sentantes a la Cámara que en ejercicio de la gestión 
propia de su función, transgredan los preceptos éti-
cos y disciplinarios previstos en este código, quienes 
solo están sometidos al régimen en él consagrado, sin 
perjuicio de las competencias atribuidas a la Rama 
Jurisdiccional del Poder Público, en materia penal o 
contenciosa administrativa. 

La acción ética-disciplinaria es autónoma e inde-
pendiente de otras de naturaleza jurisdiccional que se 
puedan desprender de la conducta del Congresista.

Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación, 
disciplinará a los miembros de las Mesas Directivas 
del Senado de la República y la Cámara de Repre-
sentantes, por las conductas o actos irregulares que 
realicen en ejercicio de funciones meramente admi-
nistrativas y/o de ordenación de gasto. 

Los actos de dirección y conducción inherentes a 
la función legislativa que realicen los integrantes de 
las Mesas Directivas de cada cámara, previstos en la 
Constitución y el Reglamento, se regirán por la nor-
mativa ético – disciplinaria contenida en este código.

Artículo 4°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto desarrollar el artículo 185 de la Constitución Po-
lítica, adoptando las normas que regulen la conducta 
ética y disciplinaria de los Congresistas en ejercicio 
de sus funciones congresionales.

CAPÍTULO I
Principios orientadores

Artículo 5º. Las normas contempladas en este Có-
digo se aplicarán con arreglo a los siguientes princi-
pios:

a) Celeridad. Corresponde a las Comisiones de 

de parte, el impulso y aplicación de los procedimien-
tos contenidos en esta normativa, suprimiendo trámi-

b) . En la aplicación de este principio se 
tendrá en cuenta que las normas de este Código lo-

c) Legalidad. El Congresista sólo será investi-
gado y sancionado, por comportamientos que estén 
descritos como falta en el Código de Ética y Disci-
plinario del Congresista vigente al momento de su 
realización. 

La ley permisiva o favorable se aplicará, sin ex-
cepción, de preferencia a la restrictiva o desfavora-
ble;

d) Imparcialidad. En la actuación procesal que se 
adelante contra el Congresista investigado se garanti-
zará la objetividad e imparcialidad;

e) Debido proceso. El Congresista deberá ser in-
vestigado con observancia formal y material de las 
normas que determinen la ritualidad del proceso en 
los términos establecidos en la Constitución Política 
y este Código;

f) . La actuación ético-disciplinaria no 
causará erogación a quienes en ella intervienen, salvo 
las excepciones legales;

g) Derecho de defensa y contradicción. Durante 
la actuación, el Congresista investigado tiene dere-
cho a ejercitar su defensa por sí mismo o por interme-
dio de apoderado, así como conocer y controvertir las 
actuaciones y decisiones del proceso;

h) . El Congresista a 
quien se atribuya la comisión de una falta, se presume 
inocente mientras no se declare su responsabilidad;

i) Proporcionalidad. La sanción que se imponga 
al Congresista, debe corresponder a la gravedad de la 
falta cometida;

j) . El Congresista investigado, 
cuya situación se haya resuelto mediante decisión 
vinculante, no será sometido a nueva investigación y 
juzgamiento por el mismo hecho, aun cuando a este 
se le dé una denominación distinta;

k) Aplicación de principios e integración nor-
mativa. En la aplicación del Régimen Ético-Discipli-
nario de los Congresistas, prevalecerán los principios 
rectores contenidos en este código y en la Constitu-
ción Política. En lo no previsto en esta ley, se aplicará 
lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal y 
de Procedimiento Civil, siempre que no se contra-
venga la naturaleza del presente ordenamiento.

TÍTULO II
DEL RÉGIMEN ÉTICO

CAPÍTULO ÚNICO
Derechos, deberes y prohibiciones

Artículo 6°. Derechos del Congresista. Son dere-
chos del Congresista los consagrados en la Constitu-
ción Política, el Reglamento del Congreso y demás 
que determine la ley.

Artículo 7º. En desarrollo de las competencias que 
la Constitución Política asigna al Congreso de la Re-
pública, el Congresista es inviolable por las opinio-
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nes y votos en el ejercicio de su cargo, los que serán 
emitidos con responsabilidad y conciencia crítica; sin 
perjuicio de las normas ético-disciplinarias conteni-
das en el presente código.

Artículo 8º. Deberes del Congresista. Además de 
los consagrados en la Constitución Política y en el 
Reglamento Interno del Congreso, son deberes de 
los Congresistas en ejercicio de su función, los si-
guientes:

a) Respetar y cumplir la Constitución, los Tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ra-

Congreso y normas que lo desarrollen;
b) Respetar y cumplir el régimen de inhabilida-

-
vistos en la Constitución, la ley y el Reglamento del 
Congreso;

c) Respetar los derechos fundamentales;
d) Respetar los derechos sociales, económicos, 

culturales, colectivos y del medio ambiente.
e) Manifestar oportunamente su declaración de 

impedimento, cuando exista la obligación de hacerlo, 
de conformidad con lo establecido en la Constitución 
Política y el Reglamento del Congreso de la Repú-
blica;

f) Atender con respeto la organización dispues-
ta por las Mesas Directivas de cada Cámara para el 
buen desarrollo de la actividad y trámite legislativo, 
en las Comisiones y Plenarias;

g) Preservar y mantener la imagen y dignidad 
institucional del Congreso y de sus integrantes en el 
ejercicio congresional y a través de los medios de co-
municación. Por consiguiente sus intervenciones se-
rán respetuosas, claras, objetivas y veraces;

h) Cumplir todos los trámites administrativos or-
denados por la ley y los reglamentos, respecto de los 
bienes que serán asignados para su uso, administra-
ción, tenencia, custodia, dando la destinación ade-
cuada a los mismos, así como la debida devolución a 
la terminación del ejercicio congresional;

i) Guardar para con sus colegas, servidores públi-
cos y todas las personas, el respeto que se merecen, 
actuando frente a ellos con la cortesía y seriedad que 
su dignidad le exige;

j) Respetar la opinión de los Congresistas emitida 
en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio del de-
recho a controvertir y denunciar;

k) Guardar la reserva de todos los asuntos, noti-

sesiones que se realicen con tal carácter o que lleguen 
a su conocimiento con ocasión del servicio, salvo en 
los casos contemplados por disposiciones legales;

l) Hacer uso adecuado de las prerrogativas funcio-
nales contempladas en la Constitución y la ley;

m) Presentar, al asumir la investidura de Congre-
sista, relación de bienes y registro de intereses priva-
dos, de conformidad con las normas que regulen el 

n) Dar cumplimiento a las sanciones disciplinarias 
determinadas en el Régimen de Bancadas;

ñ) Dar cumplimiento a las decisiones judiciales, 
administrativas y disciplinarias;

o) Acreditar los requisitos exigidos por la Cons-
titución y la ley, para la posesión y desempeño del 
cargo.

Artículo 9º. Prohibiciones. Además de las consa-
gradas en la Constitución Política, el Reglamento del 
Congreso y otras normas especiales, a los Congresis-
tas les está prohibido: 

a) Proferir palabras, conceptos u opiniones que 
tiendan a perjudicar a otro Congresista en su integri-
dad personal, moral o profesional, siempre que no 

b) Ejecutar actos que afecten negativamente la 
imagen del Congreso o la dignidad de los Congre-
sistas;

c) Usar expresiones degradantes, o agraviantes en 
el trato interparlamentario, institucional o con el ciu-
dadano;

d) Abandonar la labor que le ha sido encomendada 
en desarrollo de la función legislativa, salvo circuns-

e) Ejecutar o ejercer actos que entorpezcan, retra-

las funciones legislativas;
f) Asistir a las sesiones del Congreso en estado de 

embriaguez o bajo el efecto de sustancias que puedan 
alterar su lucidez intelectual;

g) Inmiscuirse directamente o a través de terceros 
en los asuntos de competencia privativa de otras au-
toridades;

h) Aceptar toda dádiva que le sea ofrecida con el 
propósito de conseguir alguna ventaja o favoreci-
miento en el trámite o votación de un determinado 
proyecto de ley o acto legislativo;

i) Impulsar o promover iniciativas que contengan 
disposiciones que reproduzcan contenidos materiales 
de actos jurídicos declarados inexequibles por razo-
nes de fondo en la Jurisdicción Constitucional;

j) Ocultar los antecedentes penales, disciplinarios, 

congresional, al momento de asumir la investidura;
k) Realizar actos que obstaculicen las investiga-

ciones de las autoridades judiciales, administrativas 
o de control;

l) Utilizar indebidamente la dignidad de Congre-
sista para obtener provecho patrimonial o de cual-
quier otra naturaleza.

TÍTULO III
PARTE ESPECIAL

CAPÍTULO I

Artículo 10. La conducta o comportamiento eje-
cutado por el Congresista, que conlleve el incumpli-
miento de los deberes, prohibiciones, violación del 
régimen de incompatibilidades, inhabilidades y del 

-
nidad y el decoro de su investidura. Por tanto da lu-
gar a la acción ética y disciplinaria e imposición de 
la sanción prevista en esta ley, sin detrimento de la 
competencia atribuida a la Rama Jurisdiccional del 
Poder Público, en materia penal o contenciosa admi-
nistrativa.
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CAPÍTULO II
De las faltas y sanciones disciplinarias

Artículo 11. Las faltas 
en las que puede incurrir el Congresista son:

a) Gravísimas;
b) Graves;
c) Leves.
Parágrafo 1º. Constituye falta Gravísima el in-

cumplimiento de los deberes consagrados en los li-
terales b), c), e), m), ñ) y o) del artículo 8º de este 
Código. Así mismo, la transgresión de las prohibicio-
nes consagradas en los literales h), i), j), k) y l) del 
artículo 9º.

Parágrafo 2º. El incumplimiento de los deberes, 
prohibiciones y conductas que no constituyan falta 

los criterios previstos en este código.
Parágrafo 3°. Cuando se comprobare infracción 

al literal e) del artículo 8º, o cualquier otra conducta 
que se adecue a causal de pérdida de investidura, si 
la Plenaria de la respectiva Corporación aprueba el 

Congresista, la Mesa Directiva solicitará ante el Con-
sejo de Estado el trámite pertinente.

Artículo 12. Criterios para determinar la grave-
dad o levedad de la falta:

a) El grado de perturbación del servicio;
b) La jerarquía derivada de la gestión encomenda-

da o que deba realizar el Congresista;
c) La trascendencia social de la falta o el perjuicio 

causado;
d) Las modalidades y circunstancias en que se co-

metió la falta. Estas se apreciarán teniendo en cuenta 
el grado de participación en la comisión de la falta, 
si la realizó en estado de ofuscación, originada en 
circunstancias o condiciones de difícil prevención y 
gravedad extrema, debidamente comprobada;

e) Los motivos determinantes del comporta- 
miento;

f) Cuando la falta se realice con la intervención de 
otra u otras personas, sean particulares o servidores 
públicos.

Artículo 13. Clases de sanciones. Al Congresista 
que diere lugar a las faltas descritas en los artículos 
anteriores, se le impondrá según el caso:

a) Amonestación escrita y pública ante la Plenaria 
de la respectiva Cámara legislativa, cuando la falta 
sea leve;

b) Multa, cuando la falta sea grave;
c) Suspensión del ejercicio congresual, en caso de 

falta gravísima;
d) Solicitud de pérdida de investidura ante el Con-

sejo de Estado, cuando de la investigación se advierta 
la existencia de alguna de las causales que dan lugar 
a ella.

Artículo 14. .
a) La amonestación escrita y pública ante la res-

pectiva Plenaria, implica un llamado de atención for-
mal al Congresista investigado, que se deberá regis-
trar en su hoja de vida;

b) La multa es una sanción de carácter pecunia-
rio que se impondrá al Congresista investigado, cuyo 
valor no será inferior a diez (10), ni superior a ciento 
ochenta (180) días del salario básico mensual deven-
gado al momento de la ejecución de la falta. 

La multa deberá cancelarse en el término de 30 
días, contados a partir de la ejecutoria de la decisión 
que la impuso, a órdenes de la Cámara respectiva, en 

-
lidad inmediata determinará el ordenador del gasto 
para proyectos de capacitación y programas orienta-
dos a la recuperación, difusión e implementación de 
valores éticos y lucha contra la corrupción, dirigidos 
por las Comisiones de Ética y Estatuto del Congresis-
ta de cada Cámara.

Si el Congresista sancionado continúa vinculado 
al Congreso de la República, el descuento de la multa 
podrá hacerse en forma proporcional durante los seis 
(6) meses siguientes a su imposición, siempre que no 
se haya cancelado en el término previsto en el inciso 
anterior. Si el sancionado se ha vinculado a otra enti-

se realice por descuento mensual en el término pre-
visto;

c) La suspensión de la condición congresional, 
consiste en la separación del ejercicio de la inves-
tidura y prerrogativas de Congresista. La misma no 
podrá ordenarse por un término inferior a diez (10), 
ni superior a ciento ochenta (180) días. Durante el 
término de suspensión, no se podrá ejercer ninguna 
función pública.

Cuando no fuere posible ejecutar la suspensión, 

sus funciones, se convertirá el término de suspensión 
o el que faltare, según el caso, en multa calculada 
en salarios que corresponderá al monto devengado al 
momento de la comisión de la falta, la que deberá 
cancelar dentro de los dos (2) meses siguientes al re-
tiro del Congreso;

d) La solicitud de pérdida de investidura, sólo pro-
cederá por las causales establecidas en la Constitu-
ción Política y en las leyes que regulen la materia.

Parágrafo 1º. En el evento de incumplir el deber 
señalado en el literal i) del artículo 8º y/o violar las 
prohibiciones señaladas en los literales a), b) y c) del 
artículo 9º, será obligación del Congresista disculpar-
se privada o públicamente, según el caso, utilizan-

la ofensa o realizó el comportamiento contrario a la 
ética.

Parágrafo 2º. Cuando no hubiere sido cancelada 
la multa, o el equivalente a la sanción de suspensión 
por desvinculación del Congresista, se solicitará el 
cobro a través de la jurisdicción coactiva de la Con-
traloría General de la República, entidad que una vez 

República o Cámara de Representantes según corres-
ponda, informará a estas para el registro respectivo.

Artículo 15. Graduación de la sanción. La cuantía 

acuerdo a los siguientes criterios:
a) Haber sido sancionado disciplinariamente, den-

tro de los cinco (5) años anteriores a la comisión de 
la falta que se investiga;



GACETA DEL CONGRESO  222  Viernes, 11 de mayo de 2012 Página 7

b) Atribuir infundadamente la responsabilidad de 
la conducta a un tercero;

c) La confesión de la falta antes de la formulación 
de cargos;

d) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir 
el daño o compensar el perjuicio causado;

e) Haber devuelto, restituido o reparado, según el 
caso, el bien afectado con la falta;

f) El grave daño social de la conducta;
g) La afectación a derechos fundamentales;
h) El conocimiento de la ilicitud de la conducta.
Parágrafo. Al Congresista que con su conducta 

infrinja varias disposiciones de esta ley, se le impon-
drá la máxima sanción para las faltas previstas en la 
misma.

Artículo 16. La sanción impuesta al Congresis-
ta será registrada en un libro que se dispondrá para 
tales efectos en las Comisiones de Ética y Estatuto 
del Congresista de cada Cámara, se publicará en la 
Gaceta del Congreso, copia de la misma se archivará 
en la correspondiente hoja de vida del Congresista 
afectado y se comunicará a la División de Registro y 
Control de la Procuraduría General de la Nación para 
su correspondiente anotación.

Artículo 17. Inhabilidad especial. El Congresista 
que fuere sancionado por violación a la presente ley 
por falta grave o gravísima, quedará inhabilitado para 
pertenecer a las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista.

Artículo 18. Causales de exclusión de la respon-
sabilidad ético-disciplinaria. Está exento de respon-
sabilidad el Congresista que realice la conducta:

a) Por fuerza Mayor o caso fortuito;
b) En cumplimiento de un deber constitucional, 

legal o Reglamentario de mayor importancia que el 

c) Con la convicción errada e invencible que su 
conducta no constituye falta al Código de Ética-Dis-
ciplinario de los Congresistas;

d) En situación de inimputabilidad. 
No habrá lugar al reconocimiento de la inimpu-

tabilidad cuando el Congresista hubiere preordenado 
su comportamiento.

Parágrafo. En cualquiera de estos casos se ordena-
rá el archivo de las diligencias.

Artículo 19. Causales de cesación del proceso. 

a) Cuando se establezca que el hecho no existió o 
no constituye violación a la presente ley;

b) Cuando la Comisión de Ética y Estatuto del 
Congresista o la respectiva Cámara ya se haya pro-
nunciado sobre el mismo hecho y autor;

c) Cuando la conducta sí existió, pero el Congre-
sista no la cometió;

d) Cuando la conducta esté amparada por una de las 
causales de exclusión consagradas en el artículo 18;

e) Por muerte del Congresista;
f) Cuando la acción prescriba, de conformidad 

con el artículo 33 de esta normativa.
Parágrafo. En cualquiera de estos casos se ordena-

rá el archivo de las diligencias.

LIBRO II
DEL PROCEDIMIENTO ÉTICO

TÍTULO I
GARANTÍAS
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 20. Garantías procesales. El Congresista 

en el ejercicio de la función congresional, cuya con-
ducta derive consecuencias ético-disciplinarias, se le 
aplicará el procedimiento establecido en el presente 
código. Por tanto, gozará del respeto y protección de 
sus derechos fundamentales, en particular del debido 
proceso y demás garantías procesales establecidas en 
la Constitución Política y la presente ley.

Artículo 21. Intervinientes. Podrán intervenir en 
la actuación ético-disciplinaria el Congresista inves-
tigado, su defensor y el Ministerio Público en los tér-
minos de la Constitución Política.

Los intervinientes podrán:
a) Solicitar, aportar y controvertir pruebas e inter-

venir en la práctica de las mismas;
b) Interponer los recursos previstos en la presente 

ley, y
c) Obtener, previa suscripción de compromiso de 

reserva, copias de la actuación ético-disciplinaria, 
las que se entregarán personalmente al Congresista 
investigado o a su apoderado, y que expedirá la Se-
cretaría general previa orden, a costa del interesado.

Parágrafo 1º. El Congresista investigado podrá 
designar apoderado o defensor, a quien para ejercer 
el cargo, el despacho del instructor ponente le reco-
nocerá personería, ordenando que por Secretaría sus-
criba acta juramentada en la que promete cumplir con 
los deberes del cargo y la reserva que a este trámite 
corresponde.

Parágrafo 2º. El quejoso no se considerará inter-
viniente en las diligencias que adelante la Comisión 
de Ética y Estatuto del Congresista, su actuación se 
limitará a la presentación, ampliación de la queja si 
se estima conveniente, a la aportación de pruebas que 
tenga en su poder o indicación de donde se encontra-
ren. Sin embargo, podrá interponer recurso de reposi-
ción contra la decisión de archivo.

Artículo 22. Reserva procesal. El procedimien-
to ético-disciplinario, estará sometido a reserva. Esta 
se mantendrá hasta el pronunciamiento de fondo que 
adopte la Plenaria de la respectiva Cámara, con funda-
mento en las conclusiones proferidas por la Comisión 
de Ética y Estatuto del Congresista correspondiente.

CAPÍTULO II

del Congresista
Artículo 23. Impedimentos y recusaciones. El 

Congresista miembro de la Comisión de Ética y Es-
tatuto del Congresista que advierta la existencia de 
alguna causal de recusación que le afecte, deberá de-
clararse impedido expresando los hechos y pruebas 
en que se fundamenta. Si el impedimento fuere acep-
tado por la Comisión, se ordenará nuevo reparto. De 
ser negado, continuará conociendo de la instrucción 
y ponencia asignada.
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Si el investigado considera que uno de los miem-
bros de la Comisión está incurso en causal de impe-
dimento, podrá recusarlo por escrito ante la misma, 
presentando las pruebas pertinentes. Si la Comisión 
acepta la recusación se surtirá el trámite indicado en 
el inciso anterior.

Parágrafo. Cuando se presentare número plural de 
impedimentos o recusaciones que afecten el quórum 
decisorio de la Comisión de Ética y Estatuto del Con-
gresista, la Mesa Directiva de esta, suspenderá la dis-
cusión y trámite del asunto puesto en consideración, 
procediendo en forma inmediata a solicitar a la Mesa 
Directiva de la Cámara respectiva, la designación de 
Congresistas ad hoc, con quienes se adoptará la de-
cisión. Los designados harán parte de las Bancadas a 
las que pertenezcan los Congresistas que han de ser 

Artículo 24. Causales de impedimento y recusa-
ción para los miembros de las Comisiones de Ética 
y Estatuto del Congresista. Son causales de impedi-
mento y recusación, las siguientes:

a) Tener el Congresista interés en el trámite que 
esta Comisión adelanta, porque le afecte de alguna 
manera en forma directa, a su cónyuge o alguno de 
sus parientes dentro del cuarto grado de consangui-

socios de hecho o de derecho;
b) Existir grave enemistad o vínculos estrechos de 

amistad con el Congresista sobre quien se ejerce el 
control ético-disciplinario y que no corresponda a la 
relación inherente a las Bancadas;

c) Haber formulado la queja;
d) Ejercer el control ético-disciplinario sobre su 

propia conducta.
Parágrafo. En cualquiera de las causales, se pre-

sentará la prueba idónea que la sustente.
CAPÍTULO III

 
y prescripción

Artículo 25. -
ción de las providencias expedidas en desarrollo del 
presente procedimiento, puede ser: personal, por es-
tado, por edicto o por conducta concluyente.

-
cretaría General de la Comisión de Ética y Estatuto 
del Congresista o del funcionario que esta delegue.

Artículo 26. 
personalmente las siguientes providencias: 

a) El auto de apertura de investigación;

formulación de cargos y corre traslado de estos;
c) El auto de la Mesa Directiva de la Comisión 

de Ética y Estatuto del Congresista de la respectiva 
Cámara, que adopta el archivo aprobado por la Comi-

d) La decisión de la Mesa Directiva de la Cámara 
respectiva, por medio de la cual se acoge o desestima 

del Congresista.
Artículo 27. 

personal. Una vez producida la decisión que deba 

investigado a la última dirección registrada en su 
hoja de vida o la que aparezca en el proceso. En esta 
comunicación se le informará sobre la existencia del 

-
car, previniéndolo para que comparezca a la Secre-
taría General de la Comisión de Ética y Estatuto del 

de los cinco (5) días siguientes a la fecha del envío 

asimile. 
Cuando la comunicación deba ser entregada en 

municipio distinto al Distrito Capital, el término para 
comparecer será de diez (10) días. La Secretaría Ge-
neral de la Comisión de Ética y Estatuto del Congre-
sista, dejará constancia sobre el envío de la citación.

Artículo 28. -
-

nal, se cumplirá por medio de anotación en estado 
que elaborará la Secretaría General de la Comisión 
de Ética y Estatuto del Congresista de la respectiva 
Cámara. La inserción en el estado se hará, pasado un 

de la Secretaría y permanecerá allí durante las horas 
de trabajo del respectivo día. 

El Estado debe contener:
a) La determinación del proceso;
b) La indicación de los nombres del quejoso y del 

Congresista contra quien se dirige la queja;
c) La fecha del auto y folio a que corresponde;

Artículo 29.  Si en el tér-

las providencias relacionadas en el artículo 26, esta 
no fuere posible, se hará por edicto que permanecerá 

Secretaría General de la Comisión de Ética y Estatuto 
del Congresista respectiva.

El edicto deberá contener: 
a) La palabra edicto en su parte superior;
b) La determinación del proceso, del quejoso y el 

Congresista contra quien se dirige la queja;
c) La fecha del auto;

-

Artículo 30. -
yente. Cuando el Congresista o su apoderado, si lo 

-

o verbalmente durante una audiencia o diligencia, se 
-

dencia en la fecha de presentación del escrito o de la 
audiencia o diligencia.

-
sonalmente al investigado, el defensor designado por 
aquel, en el acta de posesión para el ejercicio de su 
cargo. La Secretaría General de la Comisión de Éti-
ca y Estatuto del Congresista, dejará constancia en el 

-
can.
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Artículo 31. Términos. Para efectos del procedi-
miento previsto en este Código, los términos serán de 
días, meses y años.

En los términos de días no se tomarán en cuenta 
aquellos en que por cualquier circunstancia se en-
cuentre cerrado el despacho de la Comisión.

Los términos de meses y de años se contarán con-
forme al calendario.

Parágrafo. Suspensión de términos. Los términos 
establecidos en el presente ordenamiento serán sus-
pendidos durante los recesos de labores del Congreso 
de la República establecidos en la Constitución Polí-
tica y el Reglamento del Congreso. Sin embargo, en 
el receso, la Comisión de Ética y Estatuto del Con-
gresista recibirá quejas, documentos y trámites de su 
competencia.

Artículo 32. Ejecutoria de las decisiones. Las 
providencias proferidas de acuerdo al procedimiento 
previsto en este código, quedan ejecutoriadas y co-

Parágrafo. Los autos de trámite no requieren noti-

Artículo 33. Prescripción. La acción de control 
ético-disciplinaria, prescribe en un término de cinco 
(5) años, contados para las faltas instantáneas desde 
el día de su consumación y para las de carácter per-
manente o continuado desde la realización del último 
acto. 

La sanción prescribe en un término de cinco (5) 
años, contados a partir de la ejecutoria de la respec-
tiva decisión.

CAPÍTULO IV

Artículo 34. Medios de prueba. Son medios de 
prueba la confesión, el testimonio, la peritación, la 
inspección o visita especial, los documentos, y cual-
quier otro medio que sea útil para el esclarecimiento 
del hecho investigado. El Instructor ponente practi-
cará las pruebas previstas en este Código, según las 
disposiciones establecidas en los Códigos de Proce-
dimiento Penal y Civil, según fuere necesario. 

La Secretaría General de la Comisión de Ética y 
Estatuto del Congresista, asistirá al instructor ponen-
te en la práctica de pruebas y diligencias a su cargo. 
Así mismo, practicará las que en desarrollo del pro-
ceso le delegue el instructor, siempre que la inmedia-
tez de la prueba no se afecte con esta delegación.

Los indicios se tendrán en cuenta al momento de 
apreciar las pruebas atendiendo las normas de la sana 
crítica.

Las pruebas practicadas válidamente en actuación 
judicial o administrativa, podrán trasladarse a esta 
actuación mediante copias auténticas, debidamente 
autorizadas por el respectivo funcionario.

Artículo 35. Auxiliares en la investigación. El Ins-
tructor Ponente, en el ejercicio de su función podrá 
solicitar la cooperación de los miembros de la Policía 
Judicial, del Cuerpo Técnico de Investigación de la 
Fiscalía General de la Nación y de las demás autori-
dades que ejerzan funciones de esa índole. 

También podrá comisionar a Magistrados de las 
Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial, a los Jueces, a los Procuradores Delegados 

o Provinciales, para la práctica de pruebas cuando lo 
estime conveniente.

CAPÍTULO V

Artículo 36. Nulidades. Son causales de nulidad:
a) La violación del derecho de defensa del inves-

tigado;
b) La existencia de irregularidades sustanciales 

que afecten el debido proceso;
c) Omitir los términos u oportunidades para pedir 

o practicar pruebas o para formular alegatos de con-
clusión;

determinadas en este Código. 
En cualquier estado de la actuación, cuando el ins-

tructor ponente advierta la existencia de alguna de las 

de lo actuado.
Parágrafo 1º. Requisitos de la solicitud de nuli-

dad. La nulidad podrá alegarse antes de la radicación 
de la ponencia que trata el artículo 52 de este Código, 
en la Secretaría de la Comisión de Ética. Esta deberá 
indicar en forma concreta la causal o causales respec-
tivas y expresar los fundamentos de hecho y de dere-
cho que la sustenten, en caso contrario se rechazará 
de plano.

El instructor ponente resolverá la solicitud de 
nulidad, a más tardar dentro de los ocho (8) días si-
guientes a la fecha de su recibo.

Parágrafo 2º. Efectos de la declaratoria de nuli-
dad. La declaratoria de nulidad afectará la actuación 
surtida desde el momento en que se origine la causal. 
Declarada esta, el instructor ponente ordenará reha-
cer la actuación; las pruebas allegadas y practicadas 
legalmente serán válidas.

Parágrafo 3º. Las demás nulidades del proceso 
se tendrán por subsanadas, si no se alegan oportuna-
mente.

CAPÍTULO VI

Artículo 37. Recurso de reposición. El recurso de 

el instructor ponente; y por el quejoso, contra la de-
cisión de archivo adoptada por la Comisión de Ética 
y Estatuto del Congresista de la respectiva Cámara.

El recurso deberá interponerse por escrito dentro 

decisión, este contendrá las razones de hecho y de de-
recho que lo sustenten, en caso contrario se rechazará 
de plano. El recurso será resuelto por el Instructor 
ponente dentro de los diez (10) días siguientes a su 
formulación. 

La providencia que resuelve la reposición no tiene 
recurso alguno.

Artículo 38. Recurso de apelación. El recurso de 
apelación procederá contra los autos que nieguen 
parcial o totalmente la práctica de pruebas solicita-
das oportunamente y contra el que rechaza de plano o 
resuelve desfavorablemente las nulidades solicitadas.

Este recurso podrá ser subsidiario al de reposición 
y será interpuesto ante el instructor ponente dentro 
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respectiva providencia, contendrá las razones de he-
cho y de derecho que lo sustenta, en caso contrario 
se rechazará de plano. El recurso se concederá en el 
efecto devolutivo y la Comisión de Ética y Estatuto 
del Congresista respectiva, lo resolverá dentro de los 
quince (15) días siguientes.

Para el trámite en Comisión, la Mesa Directiva 
designará como ponente un Congresista diferente al 
instructor que viene conociendo, quien presentará 
ponencia que será sometida a discusión y votación de 
los miembros de la misma. El instructor ponente no 
participará en la decisión de la Comisión que resuel-
ve la apelación.

TÍTULO II
DE LA ACTUACIÓN

CAPÍTULO I

Artículo 39. Iniciación de la actuación. La Co-
misión de Ética y Estatuto del Congresista iniciará 
la acción ética y disciplinaria en los siguientes casos:

ameriten credibilidad e involucren a un Congresista;
b) A solicitud de la Mesa Directiva de la respecti-

va Cámara;
c) Según queja formulada por cualquier ciudada-

no ante la Comisión, y
d) Por información procedente de autoridad com-

petente.
Parágrafo 1º. La queja presentada por escrito, se 

hará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá 
prestado con la presentación personal ante la Secre-
taría General de la Comisión de Ética y Estatuto del 
Congresista de la respectiva Cámara en la que conste 

-
nario de la Comisión.

También podrá presentarse verbalmente, previa 
acta que ante la Secretaría General de la Comisión 
suscriba el quejoso y en la que además de relacionar 
sus generales de ley, relatará los hechos de su incon-
formidad y aportará las pruebas que fundamentan la 

la gravedad del juramento. 
Parágrafo 2º. Se rechazarán de plano los anóni-

mos, salvo en los eventos que den cumplimiento a los 
requisitos mínimos consagrados en la ley penal o dis-
ciplinaria aplicable a los demás servidores públicos.

Artículo 40. Reparto. Radicada la queja, la Mesa 
Directiva de la Comisión de Ética y Estatuto del Con-
gresista, dispondrá de un término de ocho (8) días 
para repartirla por orden alfabético entre los miem-
bros que la integran.

El Congresista a quien corresponda el conoci-
miento de la queja se denominará instructor ponen-
te. Es su deber buscar la verdad material, impulsar el 
proceso, dictar los autos que corresponda, presentar 

Parágrafo. Al ser reemplazado el instructor ponen-
te en el ejercicio de su función congresional, el expe-
diente continuará en el estado en que se encuentre 
a cargo de quien entre a sustituirlo. Cuando se trate 
de nuevo período constitucional y el Congresista ins-
tructor ponente no sea reelegido o no entre a confor-

mar la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, 
deberá, antes de terminar su periodo, devolver el ex-
pediente a la Secretaría General de la Comisión, para 
que nuevamente sea reasignado entre los miembros 
que en el nuevo período constitucional conformen 
esta célula congresional.

Artículo 41. Si el instructor ponente considera ne-

queja presentada por escrito, o la ampliación de la 
queja elevada verbalmente ante la Secretaría General 
de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista. 

-
-

mente el trámite, el instructor ponente propondrá el 
archivo de la actuación ante la Comisión.

CAPÍTULO II
Indagación preliminar

Artículo 42. Indagación preliminar. Cuando no 
exista certeza de la existencia de la conducta irre-

si con la misma se han contrariado los preceptos 
éticos y disciplinarios previstos en este Código, el 
instructor ponente ordenará la apertura de indaga-
ción preliminar.

La indagación preliminar tendrá un término de du-
ración de tres (3) meses, prorrogable por un (1) mes 
más cuando fuere necesario y culminará con la deci-
sión de archivo o auto de apertura de investigación. 

El auto de apertura de la indagación preliminar 
ordenará, las pruebas que se consideren conducentes 
y pertinentes, las cuales se practicarán dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la ejecutoria del mismo. 
Vencido este término, siempre que se establezca que 
no se han practicado la totalidad de las pruebas decre-
tadas y que estas son determinantes para el archivo o 
apertura de la investigación ético-disciplinaria, podrá 
prorrogarse por veinte (20) días más.

En la apertura de la indagación, se ordenará co-
municar al Congresista la iniciación de esta, allegar 

y dirección registrada en la hoja de vida del Congre-
sista contra quien se ha dirigido la queja.

El Congresista investigado podrá pronunciarse 
por escrito sobre los hechos y/o solicitar y aportar las 
pruebas que considere pertinentes. 

Artículo 43. Agotada la etapa probatoria, el ins-
tructor ponente determinará si procede la apertura 
de investigación ético-disciplinaria o el archivo de 
la indagación preliminar. El archivo se solicitará me-
diante ponencia ante la Comisión de Ética y Estatuto 
del Congresista respectiva, conforme lo prevé el ar-
tículo 52 y siguientes de este Código.

CAPÍTULO III

Artículo 44. Investigación ético-disciplinaria. 
Cuando de la queja, información recibida o indaga-
ción preliminar, se desprenda que el Congresista ha 
podido incurrir en conducta irregular o constitutiva 
de falta disciplinaria, se ordenará mediante auto mo-
tivado la apertura de la investigación; la cual tendrá 
como objeto esclarecer las razones determinantes del 
hecho, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 
se cometió, daño causado al ejercicio de la función 
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congresional, al Legislativo, a la administración o a 
los ciudadanos y determinar la posible responsabili-
dad del investigado.

La investigación ética-disciplinaria se practicará 
en un término de cuatro (4) meses, prorrogable hasta 
por cuatro (4) meses más y culminará con la decisión 
de archivo o formulación de cargos.

El auto de apertura de investigación ordenará, las 
pruebas que se consideren conducentes y pertinentes, 
las cuales se practicarán dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la ejecutoria del mismo. Si se establece 
que no se han practicado la totalidad de las pruebas 
decretadas y que estas son esenciales para la decisión 

veinte (20) días más.
También se ordenará en el auto de apertura de in-

vestigación:
a) La diligencia de versión libre al Congresista in-

vestigado;
-

sión, comunicándole el derecho a designar defensor, 
presentar y solicitar pruebas idóneas para el ejercicio 
de su derecho de defensa;

c) Allegar los antecedentes disciplinarios del Con-
gresista investigado. 

personal del auto de apertura de investigación al 
Congresista, surtida esta por edicto, se le nombrará 

-
cia que esté autorizada. 

-
ción, la cual será de obligatorio cumplimiento hasta 
la terminación del proceso ético-disciplinario. Una 

personalmente del auto de apertura de investigación.
-

gresista investigado, si transcurridos diez (10) días 
hábiles a partir de la ejecutoria del auto de apertura 
de investigación, no ha designado Abogado, para ga-
rantizarle su defensa técnica, se le nombrará defensor 

Artículo 45. . Concluida la etapa pro-
batoria de la investigación, el instructor dispondrá de 

-
car el mérito de las diligencias, en el que determinará 
si procede la formulación de cargos o el archivo de la 
investigación. El archivo se solicitará mediante po-
nencia ante la Comisión de Ética y Estatuto del Con-
gresista respectiva, conforme lo prevé el artículo 52 
y siguientes de este Código.

Artículo 46. Formulación de cargos. Cuando esté 
objetivamente demostrada la falta y exista prueba 
que comprometa la responsabilidad del Congresista 
investigado, se le formulará pliego de cargos median-
te auto motivado que contendrá: 

a) La descripción y determinación de la conducta, 
con indicación de las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en que se realizó;

presuntamente vulneradas por el Congresista investi-
gado y el concepto de la violación;

c) 
desempeñada en la época de la comisión de la falta;

d) El análisis de las pruebas que sustentan cada 
uno de los cargos;

e) Los criterios tenidos en cuenta para determinar 
la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con 
lo previsto en este código;

f) La evaluación de los argumentos expuestos por 
los intervinientes.

Artículo 47.  Al efec-

Congresista investigado, a su apoderado, o al que de 

hará conforme a lo previsto en los artículos 26 y si-
guientes de esta ley.

Artículo 48. Término para rendir los descargos. 

de los cargos formulados, a partir del día siguiente 
de la ejecutoria de este auto, tendrá un término de 
diez (10) días para contestarlos, aportar y solicitar las 
pruebas que considere pertinentes en ejercicio de su 
defensa. 

Artículo 49. Práctica de pruebas. Vencido el tér-
mino para contestar los cargos, el instructor ponente 
decretará las pruebas aportadas y solicitadas, tenien-
do en cuenta la conducencia y procedencia de las 

-
dere necesarias para aclarar los hechos investigados. 
Estas se practicarán dentro de los treinta (30) días si-
guientes a la ejecutoria del auto que las decreta.

Artículo 50. Oportunidad para variar el pliego 
de cargos.
sobreviviente, el instructor ponente determina que 
los cargos deben ser variados, una vez agotado el 
término probatorio y antes de la radicación de la po-

misma forma del pliego de cargos. El Congresista 
investigado tendrá un término adicional de cinco (5) 
días para solicitar nuevas pruebas; la práctica de es-
tas, si fueren procedentes, será dentro de los quince 
(15) días siguientes.

Artículo 51. Traslado para alegar. Agotado el 
término probatorio previsto en el artículo anterior, el 
Instructor ponente ordenará que el expediente per-
manezca en la Secretaría General de la Comisión de 
Ética y Estatuto del Congresista, a disposición del in-
vestigado o su apoderado en traslado por el término 
de cinco (5) días, para que presenten los alegatos de 

Igualmente, se correrá traslado por el mismo tér-
mino y en forma simultánea al Ministerio Público, 
para que emita concepto de considerarlo pertinente.

CAPÍTULO IV
Trámite ante la Comisión

Artículo 52.  Vencido el término 
para presentar alegatos de conclusión, el Instructor 
ponente dispondrá de quince (15) días para radicar 
en la Secretaría General de la Comisión de Ética y 
Estatuto del Congresista, ponencia motivada con la 
que la Comisión da por terminada la investigación y 
propone las conclusiones que serán comunicadas a la 
Plenaria de la respectiva Cámara.
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La ponencia contendrá:
a) Relación sucinta de los hechos;
b) Evaluación de las pruebas;
c) El análisis y la valoración jurídica de los car-

gos, descargos y alegaciones presentadas;

las normas violadas con las respectivas consideracio-

archivo del proceso;

de archivo o de la aplicación de la sanción que co-
rresponda;

f) Los criterios tenidos en cuenta para la gradua-
ción de la sanción, de conformidad con lo previsto en 
este Código.

Artículo 53. Estudio de la ponencia. Radicada la 
ponencia, la Mesa Directiva de la Comisión convoca-
rá a sus integrantes para que dentro de los veinte (20) 
días siguientes, se proceda al estudio y consideración, 
adoptando la determinación correspondiente, para lo 
cual se requiere que haya quórum decisorio. La Co-
misión aceptará o rechazará las conclusiones formu-
ladas por el Instructor Ponente. En caso de rechazo 
por falta de ilustración o aclaraciones, se devolverá el 
proceso al instructor ponente para que dentro de los 
quince (15) días siguientes proceda a rendir ponencia 
resolviendo las observaciones.

Parágrafo. Si el instructor ponente considera que 
es procedente el archivo de las diligencias, presenta-
rá ponencia motivada ante la Comisión para que esta 
decida. Si la Comisión resuelve que no procede el ar-
chivo, el expediente será asignado a otro Congresista, 
para que este, en el término de ocho (8) días, presente 
ponencia sustentada que acoja las consideraciones de 

Artículo 54. Traslado a la Plenaria. Adoptada la 
decisión, dentro de los ocho (8) días siguientes, la 
Mesa Directiva de la Comisión de Ética y Estatuto 
del Congresista, informará a la Plenaria de la Cámara 
correspondiente sobre la decisión aprobada, adjun-
tando copia de la ponencia.

Artículo 55. Trámite en la Plenaria. En la siguien-
te sesión, al recibo de las conclusiones aprobadas por 
la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista, la 
Plenaria de la Cámara respectiva avocará el cono-

-
rectiva lo considera necesario, el instructor ponente 
explicará las conclusiones adoptadas por la Comisión 
de Ética. Luego del debate, si hubiere lugar a ello, la 

que adoptó la Comisión de Ética y Estatuto del Con-
gresista.

-
sonalmente en la forma indicada en este código, por 
la Secretaría General de la Corporación respectiva.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 22 de 
esta ley, las sesiones Plenarias de que trata este ar-
tículo serán reservadas.

Artículo 56. Ejecución de la sanción ética. Ejecu-
toriada la decisión, la Mesa Directiva de la Cámara 
correspondiente procederá en forma inmediata a ha-
cer efectiva la sanción. De este diligenciamiento se 
enviará copia a la Comisión de Ética y Estatuto del 
Congresista respectiva.

Artículo 57. Informe a la autoridad competente. 
Cuando en el ejercicio del control ético-disciplinario 
se advierta que el hecho puede constituir una posi-
ble infracción cuya competencia corresponda a la 
Rama Jurisdiccional, la Comisión de Ética y estatuto 
del Congresista respectiva, informará a la autoridad 
competente para lo de su cargo.

CAPÍTULO V
Procedimientos especiales

Artículo 58. Impedimentos. De conformidad con 
la Constitución Política, el Reglamento del Congreso 
y las leyes concordantes, los Congresistas pondrán en 
conocimiento del Presidente de la Cámara o Comi-
sión a la que pertenezcan, antes del respectivo debate 

por las cuales se consideren impedidos para conocer 
y participar en la discusión y aprobación de determi-
nado proyecto o actuación, así como las razones o 
motivos que las fundamentan.

Una vez recibida dicha comunicación, el Presi-
dente someterá de inmediato a consideración de la 
Plenaria o de la Comisión correspondiente el impedi-
mento presentado, para que sea resuelto por mayoría 
simple.

Los Congresistas que formulen solicitud de decla-
ratoria de impedimento no podrán participar en la vo-
tación en la que se resuelva su propio impedimento. 
Si el impedimento resulta aprobado, tampoco podrá 
participar en la votación de impedimentos presenta-
dos por otros congresistas.

De ser rechazado el impedimento, el Congresista 
quedará habilitado para participar en la discusión del 
proyecto o actuación y votar en el referido trámite.

Considerado y votado el impedimento en Comi-
sión, no procede su formulación ante la Plenaria de la 
respectiva Cámara, salvo que surjan nuevos hechos 

-
taría de la Comisión dejará las anotaciones respec-
tivas en la sustanciación del proyecto de ley; y, los 
ponentes para segundo debate lo indicarán en forma 
clara en la ponencia.

Cuando se trate de actuaciones en Congreso Pleno 
o Comisiones Conjuntas, el impedimento será resuel-
to previa votación por separado en cada Cámara o 
Comisión.

de intereses solamente cuando su participación en el 
debate y votación del proyecto de ley, conlleve un 

sus parientes dentro del cuarto grado de consangui-

cónyuge, compañera o compañero permanente o a 
su socio o socios de derecho o de hecho, siempre y 
cuando su actividad volitiva esté encaminada justa-
mente a producir tal efecto. 

Parágrafo 2º. Por su naturaleza intemporal, gene-
ral, abstracta y de mayor jerarquía en el ordenamiento 
jurídico, no proceden los impedimentos o recusacio-

Legislativos o reformas constitucionales. 
Parágrafo 3º. El Congresista no estará incurso en 

condiciones al resto de ciudadanos.
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Artículo 59. La Comisión de Ética y Estatuto del 
Congresista para el conocimiento de las violaciones 

-
tas, aplicará el procedimiento previsto en los artícu-
los 20 y siguientes de este Código, sin perjuicio de 
la competencia atribuida a los organismos jurisdic-
cionales.

Artículo 60. Recusaciones. Toda recusación que 
se presente en las Comisiones o en las Cámaras, de-
berá remitirse de inmediato a la Comisión de Ética y 
Estatuto del Congresista respectiva.

Recibida la recusación, la Mesa Directiva de la 
Comisión de Ética y Estatuto del Congresista respec-
tiva, efectuará su reparto en forma inmediata, asig-
nando instructor ponente por orden alfabético entre 
los miembros que la integran. 

El recusante deberá aportar elementos probatorios 
documentales mínimos que soporten la recusación 
que presenta. El instructor ponente o la Comisión, 
además de las pruebas que soportan la recusación, 
podrá ordenar las que considere pertinentes. Para re-
solver sobre la recusación, las pruebas deberán apre-
ciarse conjuntamente, de acuerdo con las reglas de la 
sana crítica.

La Comisión de Ética y Estatuto del Congresista 
de la respectiva Corporación, adoptará la conclusión 

dentro del término de tres (3) días hábiles, previsto 
en el Reglamento del Congreso. 

Parágrafo 1º. La recusación procederá siempre y 
cuando, el Congresista recusado haya omitido soli-
citar que se le acepte impedimento por presunto con-

intereses y prosperar la recusación, la Mesa Directiva 
de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista 
deberá informar de inmediato a la Mesa Directiva de 
la Corporación correspondiente para que adopte las 
medidas a que hubiere lugar, sin perjuicio de la ac-

Artículo 61. Temeridad de la recusación. Adopta-
da la conclusión que resuelve la recusación, si de esta 
decisión se desprende la existencia de temeridad o 
mala fe del recusante, se compulsarán las respectivas 
copias para la investigación ético – disciplinaria en 
caso de tratarse de un Congresista, o a la autoridad 
competente cuando sea otra persona.

LIBRO III
DE LAS DISPOSICIONES INHERENTES AL FOR-
TALECIMIENTO, PRESERVACIÓN Y ENALTE-
CIMIENTO DEL EJERCICIO CONGRESIONAL

CAPÍTULO I

Artículo 62. Las Comisiones de Ética y Estatuto 
del Congresista de cada Cámara o en forma conjunta, 
promoverán, establecerán y aplicarán:

a) Foros, seminarios, diplomados, eventos acadé-
micos de capacitación y de difusión de temas rela-
cionados con la ética pública y lucha contra la co-
rrupción, dirigidas a los honorables Congresistas y 
servidores públicos del Senado de la República y la 

-
mover convenios entre el Legislativo e instituciones 
académicas;

b) Invitaciones, citaciones, audiencias públicas o 
privadas a funcionarios del orden nacional, territorial 
o personas cuya gestión esté orientada a la lucha con-
tra la corrupción, promoción de valores éticos en el 

que se realicen en este sentido;
c) Planes de revisión de la normativa ética y disci-

-
tenido y aplicación;

d) Medios de difusión de los temas éticos;
e) Convenios entre el Legislativo y organizacio-

nes nacionales o internacionales, empresas públicas y 
privadas, para la realización de actividades dirigidas 
a promocionar la lucha contra la corrupción y recupe-
ración de valores éticos ciudadanos.

Artículo 63. En el primer trimestre, de la primera 
legislatura de cada período constitucional, las Comi-
siones de Ética y Estatuto del Congresista en coor-
dinación con las Mesas Directivas de cada Cámara, 
realizarán capacitación sobre el contenido e impor-
tancia de este Código, a la que asistirán los Congre-
sistas que se han posesionado.

El Senado de la República y la Cámara de Re-
presentantes, incluirán dentro de su presupuesto, las 
partidas necesarias para la capacitación referida en 
este artículo. Así mismo, anualmente dispondrá los 
recursos requeridos para el fortalecimiento institu-
cional del Legislativo señalado en el artículo 62 de 
este código.

Artículo 64. Divulgación de actos realizados en 
materia ética. Las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista de cada Cámara, establecerán mecanis-
mos de difusión periódica de sus actividades. Para el 
efecto podrán disponer de los medios tecnológicos, 
de comunicaciones, impresos y/o publicitarios del 
Congreso de la República.

CAPÍTULO II

Artículo 65. Los servidores públicos de la planta 
de personal de las Comisiones de Ética y Estatuto del 
Congresista, prestarán apoyo al instructor ponente y 
a la Secretaría General de la Comisión, según las ins-
trucciones impartidas por esta, para el cumplimiento 
de las funciones propias de esta célula congresual.

Artículo 66. Al inicio de cada período deberá en-
tregarse un ejemplar de este Código a cada Congre-
sista. Las Cámaras, deberán tomar las medidas para 
que se provea a las Comisiones de Ética y Estatuto 
del Congresista de los medios requeridos que garan-
ticen esta entrega.

Artículo 67. La presente ley rige a partir de la fe-
cha de su publicación y deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias.

Atentamente,
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

201 DE 2012 CÁMARA
por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar.
Bogotá, D. C., mayo 8 de 2012.
Doctor:
JOSÉ EDILBERTO CAICEDO SASTOQUE
Presidente Comisión Sexta
Honorable Cámara de Representantes
La ciudad
Ref.: Informe de ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley número 201 de 2012 Cámara, por 
la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Dere-
chos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Pre-
vención y Mitigación de la Violencia Escolar.

Respetado doctor Caicedo:
Atendiendo la honrosa designación efectuada por 

usted de conformidad con la comunicación del 16 de 
abril de 2012, Proyecto de ley número 201 de 2012 
Cámara, por la cual se crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, 
con base en lo establecido en los artículos 144, 150 
y 156 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir 
informe de ponencia para primer debate al Proyecto 
de Ley en comento.

I. ORIGEN
El proyecto de ley fue presentado por la Ministra 

de Educación Nacional, María Fernanda Campo y un 
grupo de Representantes a la Cámara, liderados por 
Juana Carolina Londoño Jaramillo, Telésforo Pedra-
za Ortega y Simón Gaviria Muñoz, radicado el 21 de 
marzo de 2012 en la Secretaría General de la Cámara 
de Representantes y repartido por la naturaleza del 
asunto a la Comisión Sexta de la Cámara.

II. ANTECEDENTES
El presente Proyecto de Ley inicialmente fue pre-

sentado por la Ministra de Educación Nacional ante 
los Ministros, Altos Consejeros y Directores de las 
entidades vinculadas en el Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar que plantea el proyecto de ley.

Recibió los aportes de la Vicepresidencia de la Re-
-

nes Unidas para los Derechos Humanos - OACNU-
DH-, la Alta Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer, el Ministerio de la Protección Social 
(hoy Ministerio de Salud), el Ministerio de Tecnolo-
gías de la Información y las comunicaciones, el ICBF 
y la Policía Nacional, aportes que fueron revisados e 
incorporados en el proyecto, fortaleciendo aspectos 
fundamentales como la ruta de atención, el enfoque 
de derechos, el sistema de información, la articula-
ción con el Código de Infancia y Adolescencia, entre 
otros.

III. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley busca establecer el marco ins-

titucional para que el sistema educativo promueva y 

fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de 
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes, de los niveles educativos de preesco-
lar, básica y media y contribuir con otras instancias 
y entidades a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrá-
tica, participativa, pluralista e intercultural, en con-
cordancia con el mandato constitucional y la Ley 
General de Educación -Ley 115 de 1994- mediante 
la creación del Sistema Nacional de Convivencia Es-
colar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivo y la prevención 
y mitigación de la violencia escolar.

IV. JUSTIFICACIÓN
La presente propuesta legislativa recoge los in-

necesidad de fortalecer la convivencia escolar, la 
formación para el ejercicio de los Derechos Huma-
nos, sexuales y reproductivos, la prevención y mi-
tigación de la violencia escolar y el matoneo, teni-
do como objetivo fundamental la promoción de los 
Derechos Humanos y el mejoramiento de la convi-
vencia en los establecimientos educativos públicos 
y privados.

Uno de sus referentes lo constituye el Plan De-
cenal de Educación1 2006-2015, construido a través 
de una consulta y un debate público, donde miles de 
ciudadanos plantearon la educación en y para la paz, 
la convivencia y la ciudadanía, como uno de los ma-
yores desafíos del país en los próximos diez años. El 

políticas públicas articuladas intra e inter sectorial-
mente, basadas en un enfoque de derechos y deberes 
y en los principios de equidad, inclusión, diversidad 
social, económica, cultural, étnica, política, religiosa, 
sexual y de género, valoración y tratamiento integral 

Señala además la urgencia de articular las instan-
cias involucradas en los programas de organización 
escolar, de manera que los proyectos educativos ins-
titucionales consoliden culturas en y para la paz, la 
convivencia y la ciudadanía, con énfasis en la igual-
dad de oportunidades, la tolerancia, el respeto, la par-
ticipación y la solidaridad”2.

En congruencia con este mandato colectivo, el 
Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, 
precisa que para alcanzar la prosperidad democrá-
tica, se requiere de una educación fortalecida, una 
educación de calidad y con pertinencia, destinada a 
formar un capital humano que contribuya al forta-
lecimiento de la democracia. Con este referente, la 
actual política educativa se estructura alrededor de 
una premisa fundamental: una educación de calidad 
es aquella que forma ciudadanos con valores éticos, 
respetuosos de lo público, que ejercen los Derechos 
Humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven 
en paz. Una educación que genera oportunidades le-
1 En el debate público del Plan Decenal de Educación 

(2006-2016), los temas de mayor prevalencia en las 
mesas de trabajo estuvieron relacionados con educación 
en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, donde, 

de la educación a la luz del contexto nacional.
2 Plan Decenal de Educación 2006-2010: Pacto social por 

la educación, páginas 23 y 24.
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gítimas de progreso y prosperidad, que sea competi-
tiva y contribuya a cerrar las brechas de inequidad. 
Una educación, centrada en la institución educativa, 
que permita y comprometa la participación de toda la 
sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluri-
cultural.

Estudios internacionales coinciden en señalar que 
-

cia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. 

valoraciones y normas que subyacen a las prácticas 
educativas, los logros académicos y las actividades 
propias de la escuela. Demuestran que cuanto mayor 
es la calidad académica de la escuela, menos es el ni-
vel de delito y delincuencia de sus integrantes. Reve-
lan además que en los ambientes escolares donde se 
presenta menor ocurrencia de vandalismo, violencia 
física o verbal entre el alumnado y menor discrima-
ción por razones raciales, lingüísticas o sociales, los 
estudiantes tienden a obtener mejores resultados en 
sus procesos de aprendizaje.

Algunos resultados del Estudio Internacional de 
Cívica y Ciudadanía (ICCS 2009), en el que parti-
ciparon 38 países, muestran que el 60% de los estu-
diantes latinoamericanos que participaron en la prue-
ba, reportaron haber sido víctimas de insultos por lo 
menos dos veces en el último mes, el 35% reportó 
haber experimentado agresiones físicas y el 34% re-
cibió amenazas en el mismo periodo de tiempo. Para 
el caso de Colombia, el 58% de los estudiantes repor-
tó haber sido insultado, el 33% agredido físicamen-
te y el 30% amenazado al menos dos veces durante 
el último mes. Con respecto al uso de la violencia 
por parte de los estudiantes, se presentan evidencias 
que permiten inferir que aquellos que demuestran un 
comportamiento positivo frente a su uso, tienden a 
presentar menores resultados en términos de sus co-
nocimientos cívicos.

Según estudios realizados en Colombia, muestran 
que el Matoneo es propenso en las edades entre 12 
y 14 años, es decir este tipo de violencia se presenta 
más frecuentemente en los años de educación básica 
(Grados 6, 7 y 8), la muestra más común de maltrato 
es la verbal y es a la que más miedo le tienen los 
escolares. También hay agresiones físicas y de exclu-
sión. Además de golpes, burlas, chantajes y discrimi-
nación, los niños y jóvenes utilizan el ciberespacio, 
las redes sociales y demás herramientas tecnológicas 
digitales interactivas, como herramientas para el aco-
so escolar (Internet, telefonía móvil y video juegos 
online).

Las diferencias de este nuevo sistema de acoso, 
ligado a la era tecnológica, tiene que ver con:

1. El ciberespacio es un entorno de socialización 
que además de tener identidad propia (es en Sí mismo 
un “lugar”), es transversal al resto de espacios: fami-
lia, escuela y comunidad.

2. Acosador y víctima no tienen siquiera que co-
nocerse y las situaciones de bullying y ciberbullying 
no van siempre ligadas. Muchas veces es cierto que 
el acoso escolar se complementa con acecho virtual, 
pero no necesariamente. Puede incluso que un con-

trasladarse al otro espacio que partes comparten: el 
Establecimiento Educativo.

3. No hace falta ser fuerte para acosar en el espa-
cio virtual. Tampoco quien sea poco sociable o tenga 
alguna característica que lo diferencia de su grupo 
de iguales, se convierte en víctima potencial de ci-
beracoso. Muy al contrario, ocurre en ocasiones que 
quien sufre bullying se transforma en acosador en el 
ciberespacio.

4. El Ciberbullying según Enrique Chaux, tiene 
varios agravantes, como la permanecia e inasistencia 
en el acoso, ahora es de 24 horas. “Antes cuando un 
joven era intimidado en el colegio, al menos descan-
saba mientras no estaba en él”, ahora se evidencia la 
propagación y persistencia total del acoso.

5. El Ciberbullying según los expertos, multiplica 
los efectos del acoso escolar tradicional, ya que expo-
ne a la víctima a escenarios online de gran aforo, en 
donde decenas de personas pueden animarse a decir 
cualquier cosa, lo que implica a la publicidad de la 
agresión.

En Colombia, medios periodísticos como el dia-
rio El Tiempo han alertado sobre el crecimiento del 
cibermatoneo como lo han denominado, teniendo en 
cuenta los datos del grupo de Delitos Informáticos 

2009 las denuncias por cibermatoneo crecieron en un 
300%.

El matoneo no solo se presenta en los estratos 
bajos ni es solo por parte de niños; por el contrario, 
en los estratos altos se evidencia el matoneo ciber-
nético (bullying). “En Canadá, España y Colombia 
este fenómeno que los tiene en alerta por la racha de 
suicidios de adolescentes (64 casos de suicidios de 

-
ge al 15 por ciento de la población escolar” (según  
cálculos del mayor experto en este tema, el noruego 
Dan Olweus).

Los hallazgos del estudio dan como resultado que 
los niños víctimas de este fenómeno actúan de la si-
guiente manera:

Doctor en educación de la Universidad de Har-
vard, profesor de la Universidad de los Andes y ex-
perto en violencia escolar.

Redes sociales como Facebook o MySpace son la 
nueva arma para el ´matoneo´ o acoso en los Cole-
gios. Diario El Tiempo, 5 de septiembre de 2009

1. Tiene baja autoestima y es muy tímida.
2. Es de pocos amigos y por eso mantiene muy 

sola.
3. Tiene pocas habilidades comunicativas y socia-

les. Por ello callan sus sentimientos.
4. Puede ser buena estudiante.
5. Algo la distingue de los demás: usa gafas, es 

Y el victimario:
1. Es popular por ser buen estudiante, deportista o 

incluso por tener el peor desempeño.
2. Es más alto o más fuerte que sus víctimas.
3. Tiene manejo psicológico para intimidar.
4. No necesariamente viene de familias con pro-

blemas.
-

más.
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Según la experta en el tema Nora Rodríguez ex-
plica el comportamiento del matoneo de la siguiente 
manera:

1. Sutil. Todo parece un juego entre acosador y 
víctima. Se comienzan a proferir los primeros insul-
tos, entre sornas.

2. La víctima se da cuenta de que no es un juego 
y de que también tiene al grupo en contra, que apoya 
incluso al acosador, o no se da por aludido y mira 
para otro lado. Todavía puede convivir en el aula con 
su ‘victimario’.

3. El acosado comienza a tener sentimiento de 
culpa. “¿Por qué a mí?”. Ya se ubica claramente en 
el papel de víctima. La separación de acosador y víc-
tima debería ya llevarse a cabo en este nivel, según 
la experta.

4. La víctima asume las acusaciones del victima-
rio y del grupo. “Sí, tienen razón, soy un mierda y un 
pringado”, por ejemplo.

5. La víctima, cansada de tanta presión, explota y 
enferma: anorexia, bulimia, depresión, síndrome de 
estrés postraumático. También puede arremeter con-
tra su acosador, incluso armado. U opta por la solu-
ción más terrible y se suicida.

Colombia es un país que por su desarrollo his-
tórico presenta constantemente nuevos géneros de 
violencia, es necesario entonces, que desde las au-
las se empiece a desarrollar instrumentos para evitar 
la reproducción de la violencia que como país nos 
ha afectado y que ha generado una cultura de la vio-
lencia, el maltrato y el no reconocimiento del otro 
como sujeto de derechos y de respeto. En este caso 

convirtió en la forma predominante de relacionarse 
y en el medio para conseguir algo, y no tiene límite” 
(Psicóloga Sara Llanos, quien trabaja en el tema des-
de hace 10 años).

En el último estudio de esta psicóloga demuestra 

las aulas de clase; En los foros que se desarrollaron 

Bogotá, de la mano con la Universidad Central, los 
propios jóvenes llegaron a conclusiones tales como: 
hemos encontrado que en los colegios mixtos la apro-
bación de una niña incrementa el suceso, porque los 
matones hallan su aceptación -dice-. Pero si una niña 
reacciona contra la agresión, los victimarios tienden 
a ceder. Las niñas son fundamentales en la tarea de 
la mediación”. Ya que para los hombres aun la niña 
es símbolo de respeto y decencia; las directivas del 
Colegio Americano de Bogotá, trabajan en proyec-
tos de conciliación con los estudiantes para que no 
se presenten situaciones vergonzosas en la institu-
ción, estos talleres se deberían planear en todos los 
colegios para que no se deje de lado este fenómeno, 
que algunas veces llega a ser considerado normal en 
el desarrollo de los niños, y hasta es avalado por los 
padres; en Colombia no tenemos personas especiali-
zadas en el tema, y por eso es más difícil tratarlo.

En este sentido, una de las estrategias de la actual 
política educativa contempla la utilización de un em-
préstito internacional con un componente orientado 
a fortalecer a las entidades territoriales y las institu-
ciones educativas en la implementación de proyectos 

que desarrollen competencias ciudadanas y fomenten 
entre los estudiantes el ejercicio de los Derechos Hu-
manos y fomente o promueva líneas de investigación 
relacionadas con convivencia escolar, que permitan 
un panorama nacional contextualizado sobre esta si-
tuación.

En el caso colombiano en cuanto a la violencia 
escolar, las pruebas SABER del año 2005 evidencia-
ron que en los últimos dos meses, el 29,1% de los 
estudiantes de 5° grado reportaron ser víctimas de 
matoneo escolar; el 21,9% de los estudiantes de 5° 
grado expresaron tener un compañero victimario y el 
49,9% de los estudiantes de 5° grado reportaron ha-
ber visto situaciones de matoneo en la escuela.

El estudio exploratorio sobre el fenómeno del ma-
toneo o bullying, realizado en Cali por la Universi-
dad Javeriana, encontró que el 43,6% de todos los 
encuestados (as) admitió que alguna vez ha agredido 
a un compañero (a), ridiculizándolo, golpeándolo, 
excluyéndolo o con amenazas.

Si bien estas cifras corresponden a promedios na-
cionales, se encuentra una (1) entidad territorial certi-

-

es superior al 50% y en ocho (8) entidades territoriales 

Si bien estas cifras corresponden a promedios na-
cionales, se encuentra una (1) entidad territorial cer-

-
lación asociadas al maltrato de profesores y directivos 
es superior al 40% y en siete (7) entidades territoriales 

El 16,4% de los entrevistados reveló que se en-
cuentra solo en el momento en que es agredido. El 
51,4% de todos los encuestados (as) dijo haber sufri-
do agresiones, siendo la ridiculización la forma más 
frecuente. El sentimiento posterior del 34% de los 
agresores fue de preocupación, en tanto que el 32,5% 
de los agresores se sintió satisfecho y el 30,9% no 

-
siones ocurrieron en el salón de clase y el 18% en el 
patio de recreo.

La Encuesta Nacional de Deserción Escolar – 
ENDE 2009 señala que entre las razones asociadas 

-
trato de compañeros con una participación del 13% 

maltrato por parte de profesores y directivos también 
con un 13%.

Julián Dooley, director del programa de Ciberbu-
llying del Centro de Investigación para la Promoción 
de la Salud Infantil de la Universidad Edith Cowan 
de Australia. “Advierte que el ‘matoneo’ es un pro-
blema de conducta y cualquiera puede hacer parte de 

-
mos ver que estas conductas pueden ser imitadas a 
causa de las secuencias de grados estudiantiles, y que 
los hace sentir mejor persona frente a situaciones de 
la vida diaria.

De otro lado, a partir de la década de los setenta y 
por las implicaciones en el desarrollo y en la calidad 
de vida de los adolescentes, de sus familias y de las 
sociedades, la ocurrencia de embarazos a temprana 
edad ha sido considerada una problemática social y 
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procurar un mejor desarrollo individual, una mejor 
calidad de vida y mejores índices de desarrollo.

Además de presentar riesgos en el plano biológi-
co, el embarazo en la adolescencia trae consigo even-
tuales riesgos que ponen en desequilibrio el bienestar 
integral y las expectativas de vida; ocasionan even-
tuales deserciones o discriminaciones en los contex-
tos educativos y sociales; vinculación temprana al 
mercado laboral; mayores probabilidades de ingresar 
a cadenas productivas de subempleo u otras formas 
inestables de relación laboral; tensiones familiares 

proyectos de vida; todo lo anterior en virtud del nue-
vo papel de progenitores que enfrentan los y las ado-
lescentes (Sandoval, 2009).

Según la Academia Nacional de Medicina, el em-
barazo en adolescentes se ha convertido en uno de los 
más graves problemas de salud pública del país. Los 
reportes indican que el 22% de la población adoles-
cente ya es madre, lo que hace de Colombia el país 
con la mayor tasa de incidencia de embarazo adoles-

la Agencia del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) en 2008.

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud  
(ENDS), realizada por Profamilia y presentada en el 
2010, revela que el 19% de las adolescentes (Entre 
15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su 
primer hijo. El embarazo adolescente en Colombia 
disminuye 1 punto porcentual con respecto a 2005 
cuando alcanza el 20%. La edad promedio en que las 
mujeres sostienen su primera relación sexual es de 18 
años. En 2010 las adolescentes presentan una tasa de 
84 nacimientos por mil mujeres. Con relación al año 
2005, la fecundidad adolescente en la zona urbana 
disminuyó de 79 a 73 nacimientos por mil, en tanto 
que en la zona rural baja de 128 a 122 nacimientos 
por mil mujeres.

Las proporciones de adolescentes que ya son ma-
dres disminuyen en relación con la ENDS 2005, en 
Bogotá y en la región Central, en tanto que aumentan 
en las otras regiones, sobre todo en la Orinoquia y la 
Amazonia.

Dentro de los embarazos en la adolescencia, son 
de especial interés los embarazos no planeados, es 
decir, aquellos en los que no se tenía la intención de 
quedar en embarazo o se prefería hacerlo en otras 
condiciones o en un tiempo posterior. De acuerdo 
con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDS) 2010, el 34% de las madres menores de 
20 años reportaron querer su hijo en el momento en 
que quedaron embarazadas, el 16% no lo quería en 
ese momento y el 50% lo quería más tarde. Unido a 
esto, según la Encuesta Nacional de Deserción Es-
colar (ENDE) se encontró que en algunas entidades 
territoriales (Facatativá, Atlántico, Ipiales, Sabaneta 
y Vaupés) más del 50% de los estudiantes que alguna 
vez han abandonado el sistema educativo lo hicieron 
porque “iba a ser padre o madre”, pudiendo indicar 
un cambio en su proyecto de vida.

Los avances en la materia evidencian que la ma-
yoría de las iniciativas están centradas en la presta-
ción de servicios de salud, en la promoción de inter-
venciones dirigidas a la formación de conocimientos 
y competencias en sexualidad responsable, en forta-
lecer el conocimiento y uso de métodos modernos 
de anticoncepción, y en la prestación de servicios 
especializados para cada aspecto de riesgo (abuso de 
drogas, criminalidad, pandillismo, alcohol, deserción 
escolar, métodos de anticoncepción, entre otros). Así, 
los programas se centran en prevenir problemas es-

problemática aislada, sin prestar atención al contexto 
social y con intervenciones que tratan de cambiar la 
conducta una vez que esta se encuentra arraigada.

Por otra parte con base en el ENDE, se observa 
que los departamentos con mayor porcentaje de mu-
jeres de 15 a 19 años que han sido madres o están 
en embarazo, coinciden con las entidades territoria-
les donde entre el 20% y el 45% de los estudiantes 
esgrimen la paternidad o maternidad como la razón 
principal de haber dejado de asistir a la escuela. Este 
es el caso de Putumayo, Antioquia, Santander, Ama-
zonas, Guaviare, Casanare, Valle, Arauca, Vichada y 

-
dades territoriales cuyo porcentaje de estudiantes que 

ser madres o padres superan el 20%.

El desarrollo de oportunidades para los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes se basa en la promo-
ción de la permanencia escolar, en la culminación del 
ciclo educativo, y en el logro del proyecto de vida 
como factores de protección para evitar el embarazo 
en la adolescencia no planeado.

Los y las adolescentes embarazadas así como 
aquellos que pertenecen a las poblaciones más vul-
nerables se consideran en alto riesgo de deserción 
del sistema educativo regular. Dado que el riesgo de 
deserción no se elimina con la vinculación a los pro-
gramas regulares de acceso y permanencia.

En este contexto, uno de los mayores retos que 
tiene el país está precisamente en la formación para 
el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos 

1 Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010). Pro-
familia, Ministerio de la Protección Social, Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familia y USAID.
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Humanos sexuales y reproductivos, a través de una 
política que promueva y fortalezca la convivencia es-
colar.

Si bien es evidente que se han dado pasos im-
portantes en la construcción de marcos concep-
tuales, pedagógicos y operativos, acordes con la 
realidad del sector y con los diversos contextos, 
es importante establecer un marco normativo es-
pecífico que desarrolle el principio constitucional 
de la responsabilidad compartida de instituciones 
educativas, familia, sociedad y Estado en la for-
mación para la ciudadanía; defina sus funciones y 
facilite la aplicación de políticas intersectoriales 
donde la cooperación entre los diferentes actores 
sea el principio de acción y la herramienta para 
complementar y enriquecer la labor en la institu-
ción educativa.

V. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
Y LEGALES

La Constitución Política reconoce la educación 
como un derecho fundamental de los colombianos, 
en su artículo 67 establece que es responsabilidad 
del Estado, la sociedad y la familia; igualmente, es-
tablece que en todas las instituciones de educación, 

la Constitución y la Instrucción Cívica y se fomen-
tarán prácticas democráticas para el aprendizaje de 
los principios y valores de la participación ciudadana 
(artículo 41).

El proyecto de ley se sustenta en la protección 
de los derechos fundamentales de los niños consa-
grados en la Constitución como el derecho a la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, 
la alimentación equilibrada, su nombre y nacionali-
dad, a tener una familia y no ser separados de ella, 
al cuidado y amor, a la educación y la cultura, a la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Reco-
ge los principios constitucionales de la igualdad de 
derechos y oportunidades del hombre y la mujer; la 
no discriminación de la mujer y disposiciones como 
la asistencia y protección del Estado durante el em-
barazo y después del parto, y el subsidio alimentario 
si entonces estuviere desempleada o desamparada 
(artículo 43).

Recoge otros principios mencionados por la Carta 
Política como la obligación de proteger a los niños, 
niñas y adolescentes contra toda forma de abando-
no, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 
sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos, su derecho a la formación integral y a la 
participación activa en los organismos públicos y pri-
vados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud (artículo 45).

Finalmente, se apoya en el hecho de que la fami-
lia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 
asistir o proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus de-
rechos (artículo 44), y en el reconocimiento de la 
responsabilidad que implica el ejercicio de los dere-
chos y libertades reconocidos en la Constitución en 
términos de que toda persona está obligada a cumplir 
la Constitución y las leyes; y que son deberes de la 
persona y del ciudadano respetar los derechos ajenos 
y no abusar de los propios, defender y difundir los 
Derechos Humanos como fundamento de la convi-

comunitaria del país y propender al logro y manteni-
miento de la paz. (Artículo 95).

DESARROLLOS NORMATIVOS DEL SEC-
TOR EDUCACIÓN

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 
establece en su artículo 1° que la educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural 
y social que se fundamenta en una concepción inte-
gral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes.

Señala que corresponde al Estado, a la sociedad y 
a la familia velar por la calidad de la educación y pro-
mover el acceso al servicio público educativo, y que 
es responsabilidad de la Nación y de las entidades 
territoriales garantizar su cubrimiento. Expresa que 
el Estado debe atender en forma permanente los fac-
tores que favorecen la calidad y el mejoramiento de 

y formación de los educadores, la promoción docen-
te, los recursos y métodos educativos, la innovación 
e investigación educativa, la orientación educativa y 
profesional, la inspección y evaluación del proceso 

abordar la temática desarrollada por este proyecto de 
ley (artículo 4º).

Demanda de la familia, como núcleo fundamental 
de la sociedad y primer responsable de la educación 
de los hijos, contribuir solidariamente con la institu-
ción educativa para su formación y educarlos y pro-
porcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 
su desarrollo integral (artículo 7º). Esta obligación es 

Para el propósito de esta iniciativa, hace énfasis 
en la obligatoriedad de todos los establecimientos 

en los niveles de la educación preescolar, básica y 
media, de la enseñanza de contenidos que promuevan 
el estudio, la comprensión y la práctica de la Cons-
titución y la instrucción cívica; y la educación para 
la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 
confraternidad, el cooperativismo y, en general, la 
formación en los valores humanos (artículo 14).

Para cumplir este propósito, el Decreto 1860 de 
1994 en su artículo 36 establece que la enseñanza 
debe ejercerse bajo la modalidad de proyectos peda-
gógicos cuya intensidad horaria y duración debe ser 

-
tablecimiento educativo.

De acuerdo con la Ley 715 de 2001, el Ministerio 
de Educación Nacional, en el marco de la descentrali-
zación administrativa, debe cumplir labores de acom-
pañamiento, seguimiento, vigilancia e inspección a 
la ejecución de la política en los entes territoriales 

-
miento autónomo de las labores de las instituciones 
educativas, quienes gozan de autonomía para desa-

construir sus currículos de manera que responda a las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa, 
así como a las características de sus contextos3.
3 Ley 115 y artículo 34 del Decreto 1860: autonomía de la 

IE para estructurar sus áreas por asignaturas y proyectos.
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CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLES-
CENCIA

Otro de los desarrollos legislativos fundamento 
del proyecto de ley que se presenta a consideración 
del Congreso de la República, es el Código de la In-
fancia y la Adolescencia o Ley 1098 de 2006, que 
establece normas sustantivas y procesales para la 
protección integral de los niños, las niñas y los ado-
lescentes y garantiza el ejercicio de los derechos y 
libertades consagrados en los instrumentos interna-
cionales de Derechos Humanos, en la Constitución 
Política y en las leyes, así como su restablecimiento.

como la educación en Derechos Humanos será obliga-
ción de la familia, la sociedad y el Estado. (Artículo 15).

De manera particular asigna obligaciones a la fami-
lia en la promoción de la igualdad de derechos, el afec-
to, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 

-
cia en la familia se considera destructiva de su armo-

ordena la promoción del ejercicio responsable de los 
derechos sexuales y reproductivos y colaborar con la 
escuela en la educación sobre este tema (artículo 39).

VI. PROPOSICIÓN
De conformidad con las anteriores consideraciones, 

solicitamos a la Comisión Sexta de la Cámara de Repre-
sentantes, dar primer debate al Proyecto de ley número 
201 de 2012 Cámara, por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Repro-
ductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar. De acuerdo al texto original del proyecto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE EN COMISIÓN SEXTA DE CÁMARA  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 201  
DE 2012 CÁMARA

por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 
Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar.
El Congreso de Colombia

DECRETA
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. El objeto de esta ley es contri-

buir a la formación de ciudadanos activos que apor-

ten a la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural, en concordan-
cia con el mandato constitucional y la Ley General 
de Educación -Ley 115 de 1994- mediante la crea-
ción del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Hu-
manos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y 
fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de 
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de 
los estudiantes, de los niveles educativos de preesco-
lar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia 
escolar.

Artículo 2°. . En el marco de la pre-
sente ley se entiende por:

Competencias ciudadanas. Es una de las compe-

conocimientos y de habilidades cognitivas, emocio-
nales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen 
posible que el ciudadano actúe de manera constructi-
va en una sociedad democrática.

Educación para el ejercicio de los Derechos Hu-
manos, sexuales y reproductivos. Es aquella que con-
tribuye a formar personas autónomas en la toma de 
decisiones informadas, que desarrolla competencias 

con sentido para la construcción de su proyecto de 
vida y la transformación de las dinámicas sociales, 
hacia el establecimiento de relaciones más justas, de-
mocráticas y responsables consigo mismas, con los 
otros y con el entorno, en el marco del ejercicio de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

Convivencia escolar:
se genera como resultado del conjunto de relaciones 
entre los actores de la comunidad educativa, sus ac-
titudes, valores, creencias y normas que subyacen 
a las prácticas educativas y las actividades propias 
de la escuela, en el reconocimiento de los intereses 
y emociones individuales y colectivos e inciden en 
su desarrollo ético, socioafectivo y cognitivo, y son 
determinantes del clima escolar y de los ambientes 
de aprendizaje.

Matoneo o bullying: Conducta negativa, metódi-
ca y sistemática de intimidación, acoso, humillación, 
ridiculización, difamación, coacción, aislamiento de-
liberado, amenaza o incitación a la violencia de un 
estudiante contra otro, o cualquier forma de maltra-
to psicológico, verbal o físico producido entre estu-
diantes con una relación de poder asimétrica, que se 
presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado, ante la indiferencia o complicidad de su 
entorno. El matoneo tiene consecuencias sobre la sa-
lud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar 
de los estudiantes y sobre el ambiente de aprendizaje 
y el clima escolar del establecimiento educativo.

Violencia escolar: Conducta agresiva verbal, físi-
ca o psicológica que se presenta entre los miembros 
de la comunidad educativa, de manera explícita o no, 
ante la indiferencia y complicidad del entorno y que 
incide en la convivencia escolar.

Ciberbullying o ciberacoso escolar: Uso delibe-
rado de tecnologías de información (Internet, redes 
sociales virtuales, telefonía móvil y video-juegos on-
line) para ejercer maltrato psicológico y continuado 
entre iguales.
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CAPÍTULO II
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-

-

Mitigación de la Violencia Escolar
Artículo 3°. Creación. Créase el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar y Formación para el Ejerci-
cio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproduc-
tivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar, cuyos objetivos serán cumplidos a través de 
la promoción, orientación y coordinación de estrate-
gias, programas y actividades, en el marco de la co-
rresponsabilidad de los individuos, las instituciones 
educativas, la familia, la sociedad y el Estado.

Este Sistema reconoce a los niños, niñas y adoles-
centes como sujetos de derechos, y a la comunidad 
educativa en los niveles de preescolar, básica y media 
como la responsable de formar para el ejercicio de los 
mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución 
Política Nacional, las Leyes 115 de 1994 y 1098 de 
2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Po-
lítica Social y demás normas asociadas a violencia 

escolar.
Artículo 4°. Objetivos del sistema. Son objetivos 

del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-
mación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitiga-
ción de la Violencia Escolar:

1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de 
diferentes instancias del Estado para la convivencia 
escolar, la construcción de ciudadanía y la educación 
para el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales 
y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de 
los niveles educativos de preescolar, básica y media.

2. Garantizar la protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes en los espacios educativos, a tra-
vés de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta 
de atención integral para la convivencia escolar.

3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la 
paz, las competencias ciudadanas, el desarrollo de la 
identidad, la participación, la responsabilidad demo-
crática, la valoración de las diferencias y el cumpli-
miento de la ley, para la formación de sujetos activos 
de derechos.

4. Promover el desarrollo de estrategias, progra-
mas y actividades para que las entidades en los dife-
rentes niveles del Sistema y los establecimientos edu-
cativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convi-

vida saludable, la prevención, detección, atención y 
seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso 
escolar o vulneración de derechos sexuales y repro-
ductivos e incidir en la prevención y mitigación de 
los mismos, en la reducción del embarazo precoz de 
adolescentes y en el mejoramiento del clima escolar.

5. Fomentar mecanismos de prevención, protec-
ción, detección temprana y denuncia de todas aque-
llas conductas que atentan contra la convivencia 
escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos de los estudian-
tes de preescolar, básica y media, particularmente, las 
relacionadas con matoneo y violencia escolar, según 

-
vivencia escolar.

de mitigación de todas aquellas situaciones y conduc-
tas generadoras de situaciones de violencia escolar.

7. Orientar estrategias y programas de comunica-
ción para la movilización social, relacionadas con la 
convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y 
la promoción de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos.

Parágrafo 1°. Los medios de comunicación apo-
yarán las funciones de promoción de acuerdo con las 
responsabilidades asignadas en el artículo 47 de la 
Ley 1098 de 2006.

Artículo 5°. Principios del sistema. Son principios 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-
mación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitiga-
ción de la Violencia Escolar:

1. Participación. En virtud de este principio las 
entidades y establecimientos educativos deben ga-
rantizar su participación activa para la coordinación 
y armonización de acciones, en el ejercicio de sus 
respectivas funciones, que permitan el cumplimiento 

113 y 288 de la Constitución Política, los diferentes 
estamentos estatales deben actuar en el marco de la 
coordinación, concurrencia, complementariedad y 
subsidiariedad; respondiendo a sus funciones misio-
nales.

2. Corresponsabilidad. La familia, los estable-
cimientos educativos, la sociedad y el Estado son 
corresponsables de la formación ciudadana, la pro-
moción de la convivencia escolar, la educación para 
el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y 
reproductivos de los niños, niñas y adolecentes des-
de sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los 
objetivos del Sistema y de conformidad con lo con-
sagrado en el artículo 44 de la Constitución Política y 
el Código de Infancia y Adolescencia.

3. Autonomía. Los individuos, entidades e insti-
tuciones educativas son autónomos en concordancia 
con la Constitución Política y dentro de los límites 

4. Diversidad. El Sistema se fundamenta en el 
reconocimiento, respeto y valoración de la digni-
dad propia y ajena, sin discriminación por razones 
de género, orientación o identidad sexual, etnia o 
condición física, social o cultural. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a recibir una educación 
y formación que se fundamente en una concepción 
integral de la persona y la dignidad humana, en am-

Artículo 6°. Instancias del sistema. El Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar cuenta con tres instancias: el Co-
mité Nacional de Convivencia Escolar, los comités 
municipales, distritales o departamentales de convi-
vencia escolar y los comités de convivencia escolar.

Las organizaciones privadas con o sin ánimo de 
lucro podrán hacer parte de las estrategias, progra-
mas y actividades que, en desarrollo de esta ley, sean 
implementadas por los comités municipales, distrita-
les o departamentales de convivencia escolar.
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Artículo 7°. Conformación del Comité Nacional 
de Convivencia Escolar. Para el cumplimiento de las 
funciones del Sistema Nacional se conformará un 
Comité Nacional de Convivencia Escolar, el cual está 
integrado de manera permanente por:

El Ministro de Educación Nacional, o el Vice-
ministro de Educación Preescolar, Básica y Media, 
quien lo presidirá,

El Ministro de Salud o un Viceministro delegado,
El Director del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar o un Subdirector delegado
De manera no permanente por:
El Alto Consejero Presidencial para la Conviven-

cia y Seguridad Ciudadana o su delegado,
El Alto Consejero Presidencial para la Equidad de 

la Mujer o su delegado,
El Ministro de Cultura o un Viceministro delega-

do,
El Ministro de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones o un Viceministro delegado,
El Ministro del Interior o un Viceministro dele-

gado,
El Ministro de Justicia y del Derecho o un Vice-

ministro delegado,
El Director de la Policía de Infancia y Adolescen-

cia o un Comandante delegado.
Parágrafo 1°. El funcionamiento de dicho Comité 

será reglamentado por el Gobierno Nacional en un 
plazo no mayor a seis meses después de promulgada 
esta ley. La participación de los integrantes no per-
manentes dependerá de la convocatoria que realice 
el Ministro de Educación Nacional en su función de 
Presidente del Comité y según los temas previstos en 
la agenda, para la atención de los cuales tendrán voz 
y voto.

Parágrafo 2°. Cuando alguna de las entidades que 
conforman el Comité Nacional de Convivencia Es-
colar sea reestructurada, será reemplazada en este 
Comité por aquella que asuma las funciones relacio-
nadas con este Sistema.

Artículo 8°. Funciones del Comité Nacional de 
Convivencia Escolar. Son funciones del Comité Na-
cional de Convivencia Escolar:

sus niveles e instancias.
2. Coordinar la gestión del Sistema Nacional en 

los niveles nacional, territorial y escolar, para el cum-
plimiento de su objeto.

3. Armonizar y articular las acciones del Sistema 
Nacional con las políticas nacionales, sectoriales, es-
trategias y programas relacionados con la construc-
ción de ciudadanía, la convivencia escolar y los De-
rechos Humanos sexuales y reproductivos y la pre-
vención y mitigación de la violencia escolar.

4. Formular recomendaciones para garantizar el 
adecuado desenvolvimiento del Sistema Nacional.

-
ciones del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Hu-
manos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, a partir de los re-

trata el artículo 27 de la presente ley.

6. Garantizar que la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar sea adoptada por las ins-
tancias y entidades que forman parte del Sistema y 
que asuman la responsabilidad de su puesta en mar-
cha en el marco de sus funciones misionales.

7. Coordinar con la Comisión Nacional Intersec-
torial para la Promoción de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos las acciones que le son 
propias en el ámbito escolar, en particular aquellas 
que en el marco de las funciones de la Comisión es-
tén orientadas al logro de los Objetivos del Desarrollo 

en la reducción del embarazo juvenil y de las enfer-
medades de transmisión sexual, como un indicador 
integral de desarrollo social.

8. Promover y liderar estrategias y acciones de 

convivencia escolar, la prevención, mitigación y 
atención del acoso escolar, el matoneo y la violencia 
escolar, la divulgación de la presente ley y de la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

9. Las demás que establezca su propio regla- 
mento.

Parágrafo. En cuanto a las políticas relacionadas 
con la promoción, ejercicio y garantía de los dere-
chos sexuales y reproductivos, el Comité Nacional de 
Convivencia Escolar coordinará lo pertinente con la 
Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción 
de los Derechos Sexuales y Reproductivos, creada 
mediante el Decreto 2968 de agosto de 2010, para 
efectos de la formulación de políticas e implementa-
ción de planes, programas y acciones en asuntos que 
les sean comunes.

Artículo 9°. De los comités municipales, distri-
tales o departamentales de convivencia escolar. Los 
Consejos Territoriales de Política Social creados de 
conformidad con el Decreto 1137 de 1999 tendrán 
comités municipales, distritales o departamentales de 
convivencia escolar como la instancia que en la res-
pectiva jurisdicción coordinará las funciones y accio-
nes del Sistema en el nivel territorial.

Los comités municipales, distritales o departamen-
tales de convivencia escolar son de carácter permanen-
te y están conformados por los representantes de:

El Secretario de Gobierno departamental o muni-
cipal, según corresponda.

El Secretario de Educación departamental o muni-
cipal, según corresponda.

El Secretario de Salud.
El Secretario de Cultura o quien haga sus veces, 

en el nivel departamental o municipal.
El Director Regional del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en los Departamentos o el Coordi-
nador del Centro Zonal del ICBF en los municipios.

El Comisario de Familia.
El Personero Municipal o Departamental.
El Comandante de la Policía de Infancia y Ado-

lescencia.
Un representante de los rectores de los estableci-

mientos educativos.
Los demás que determine el ente territorial.
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La elección del representante de los rectores a es-

de Convivencia Escolar.
Artículo 10. Funciones de los comités municipa-

les, distritales o departamentales de convivencia es-
colar. Son funciones de estos comités, en el marco 
del Sistema Nacional:

1. Armonizar, articular y coordinar, las acciones 
del Sistema con las políticas, estrategias y programas 
relacionados con su objeto en la respectiva jurisdic-
ción, acorde con los lineamientos que establezca el 
Comité Nacional de Convivencia Escolar y la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

2. Garantizar que la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar sea apropiada e imple-
mentada adecuadamente en la jurisdicción respecti-
va, por las entidades que hacen parte del Sistema en 
el marco de sus responsabilidades.

3. Contribuir con el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar en su respectiva jurisdicción.

4. Fomentar el desarrollo de competencias ciuda-
danas a través de procesos de formación que incluyan 

-
narios colectivos en relación con la convivencia, la 
autoridad, la autonomía, la perspectiva de género y 
el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y re-
productivos.

5. Fomentar el desarrollo de proyectos pedagógi-
cos orientados a promover la construcción de ciuda-
danía, la educación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos sexuales y reproductivos.

6. Promover la comunicación y movilización en-
tre niños, niñas, adolescentes, padres y madres de 
familia y docentes, alrededor de la convivencia es-
colar, la construcción de ciudadanía y el ejercicio de 
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar.

construcción de ciudadanía en el marco del ejercicio 
responsable de los Derechos Humanos, sexuales y re-
productivos de los niños, niñas y adolescentes.

8. Fomentar la aplicación de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar de que trata el 
artículo 28 de la presente ley.

información regional en el Sistema de Información 

permita realizar seguimiento y evaluar las acciones y 
resultados del Sistema en el nivel municipal, distrital 
o departamental.

10. Revisar y ajustar periódicamente las estrate-
gias y acciones del Sistema en el nivel municipal, 
distrital o departamental, de conformidad con los re-
portes y monitoreo del Sistema de Información Uni-

y teniendo en cuenta la información que en materia 
de matoneo, violencia escolar y salud sexual y repro-
ductiva sea reportada por las entidades encargadas de 
tal función.

11. Formular recomendaciones para garantizar el 
adecuado funcionamiento del Sistema en el nivel mu-
nicipal, distrital o departamental.

Convivencia.
Artículo 11. Comité escolar de convivencia. Créa-

se el comité escolar de convivencia como una ins-
tancia del establecimiento educativo encargado de 
apoyar la labor de promoción y seguimiento a la con-
vivencia escolar, a la educación para el ejercicio de 
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así 
como al desarrollo del manual de convivencia y a la 
prevención y mitigación de la violencia escolar.

Corresponde a este comité mediar y ayudar en la 

mediante la aplicación del manual de convivencia, 
garantizando en todo caso, el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en este último y una vez 
agotadas las instancias directas de mediación.

El comité será la instancia que activa la ruta de 

hayan sido agotadas las vías establecidas en el ma-
nual de convivencia. El Comité podrá incorporar re-
comendaciones de los comités municipales, distrita-
les o departamentales de convivencia escolar, en el 
marco de la autonomía escolar y apoyará la imple-
mentación de mecanismos de prevención y mitiga-
ción de la violencia escolar.

Artículo 12. Conformación del comité escolar de 
convivencia. El comité escolar de convivencia estará 
conformado por:

El rector del establecimiento educativo, quien pre-
side el comité.

El personero estudiantil.
El docente con función de orientación.
El coordinador cuando exista este cargo.
El presidente del consejo de padres de familia.
El presidente del consejo de estudiantes.
Dos (2) representantes de los docentes en el con-

sejo directivo.
Artículo 13. Funciones del comité escolar de con-

vivencia. Son funciones del comité:
1. Liderar la revisión periódica del manual de con-

vivencia y garantizar la participación activa de toda 
la comunidad educativa, particularmente de los estu-
diantes, en este proceso.

2. Liderar en los establecimientos educativos ac-
ciones que fomenten la convivencia, la construcción 
de ciudadanía, el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos y la prevención y mitiga-
ción de la violencia escolar entre los miembros de la 
comunidad educativa.

3. Promover la vinculación de los establecimien-
tos educativos a estrategias, programas y actividades 
de convivencia y construcción de ciudadanía que se 
adelanten en la región y que respondan a las necesi-
dades de su comunidad educativa.

4. Convocar a un espacio de conciliación para la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los 
miembros de la comunidad educativa. El estudiante, 
estará acompañado por el padre, madre de familia, 
acudiente o un compañero del establecimiento edu-
cativo que haga las veces de amigable conciliador.
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se presenten entre estudiantes, entre docentes y estu-
diantes, directivos y estudiantes, y entre docentes.

6. Activar la Ruta de Atención Integral para la 

acoso escolar, de alto riesgo de violencia escolar o 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos 
que no pueden ser resueltos por este comité de acuer-
do con lo establecido en el manual de convivencia, 
porque trascienden del ámbito escolar, razón por la 
cual deben ser atendidos por otras instancias o autori-
dades que hacen parte del Sistema y de la Ruta.

7. Liderar el desarrollo de estrategias e instrumen-
tos destinados a promover y evaluar la convivencia 
escolar, el ejercicio de los Derechos Humanos sexua-
les y reproductivos.

8. Hacer seguimiento al cumplimiento de las dis-
posiciones establecidas en el manual de convivencia, 
así como de los casos o situaciones que hayan sido 
mediados y conciliados por este.

CAPÍTULO III
-

vivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar
Artículo 14. El sector educativo en el Sistema Na-

cional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Re-
productivos y la Prevención y Mitigación de la Vio-
lencia Escolar. El sector educativo como parte del 
Sistema Nacional está conformado por el Ministerio 
de Educación Nacional, las secretarías de educación 

-
ción y los establecimientos educativos.

Artículo 15. Responsabilidades del Ministerio de 
Educación Nacional en el Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Además de las que establece la normatividad vigente 
y que le son propias, tendrá las siguientes responsa-
bilidades:

1. Promover y fomentar conjuntamente con las 
-

mientos educativos, la implementación de los progra-
mas para el desarrollo de competencias ciudadanas, la 
educación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 
sexuales y reproductivos, de conformidad con los li-

a través de proyectos pedagógicos de carácter obli-
gatorio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 
General de Educación, como parte de los Proyectos 
Educativos Institucionales (PEI) o de los Proyectos 
Educativos Comunitarios (PEC), según el caso.

2. Producir y distribuir materiales educativos para 

de acoso escolar y violencia escolar, a través de su 

que orienten su manejo en los establecimientos edu-
cativos en el marco del ejercicio de los Derechos Hu-
manos, sexuales y reproductivos y de la formación 
para la ciudadanía.

3. Incorporar en los procesos de autoevaluación 

establecimientos educativos, las variables asociadas 
a clima escolar, violencia y acoso escolar, como un 
criterio de evaluación.

4. Diseñar, administrar y realizar los reportes pe-

-
tículo 27.

5. Asistir técnicamente a las secretarías de edu-

actualización y de formación docente sobre temáti-
cas relacionadas con la promoción de la conviven-

ejercicio de los Derechos Humanos, la promoción de 
los derechos sexuales y reproductivos, el desarrollo 
de competencias ciudadanas y el fomento de estilos 
de vida saludable para la prevención y mitigación 
del matoneo y la violencia escolar, que se incluirán 
anualmente en los planes operativos de los planes te-
rritoriales de formación docente.

6. Coordinar con el Instituto Colombiano para la 
Evaluación de la Educación la incorporación en las 
pruebas Saber de los módulos para las evaluaciones 
de competencias ciudadanas. La aplicación irá acom-
pañada de un instrumento que permita obtener infor-
mación adicional acerca del clima y la convivencia 
escolar en los establecimientos educativos.

Artículo 16. Responsabilidades de las secretarías 
-

das en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Hu-
manos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar. Además de las 
que establece la normatividad vigente y que le son 
propias, tendrá las siguientes responsabilidades:

1. Participar activamente en el comité municipal, 
distrital o departamental de convivencia escolar en la 
respectiva jurisdicción y contribuir al cumplimiento 
de las funciones del mismo, en el marco de sus res-
ponsabilidades.

2. Garantizar la oportuna divulgación, armoniza-
ción, coordinación y ejecución de las estrategias, pro-

distrital o departamental de convivencia escolar al 
cual pertenezcan, con las prioridades y acciones de 
política educativa establecidas en la correspondiente 
entidad territorial.

3. Garantizar que la Ruta de Atención Integral 
para la Convivencia Escolar sea apropiada e imple-
mentada por los establecimientos educativos en el 

-
ger a los estudiantes contra toda forma de acoso y 
violencia escolar por parte de los demás compañeros, 
profesores o directivos docentes.

4. Gestionar los apoyos requeridos para la imple-
mentación de los programas a que hace referencia el 
numeral 1 del artículo 15.

5. Garantizar el desarrollo de los procesos de ac-
tualización y de formación docente y de evaluación 
de clima escolar de los establecimientos educativos, 
previstos en el numeral 5 del artículo 15.

6. Promover el desarrollo de las competencias ciu-
dadanas, el ejercicio de los Derechos Humanos, sexua-
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les y reproductivos, el fomento de estilos de vida salu-
dable y la prevención del matoneo y el ciberbullying 
en las jornadas escolares complementarias.

7. Hacer seguimiento y apoyar el reporte de aque-
llos casos de matoneo, violencia escolar y vulne-
ración de derechos sexuales y reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes denunciados por los es-
tablecimientos educativos y hacer análisis de casos y 
de cifras que le permitan tomar decisiones con base 
en el desarrollo de la Ruta de Atención Integral para 
la Convivencia Escolar, en lo que es de su competen-

8. Acompañar a los establecimientos educativos 
para que actualicen, divulguen y apliquen el manual 
de convivencia.

9. Acompañar a los establecimientos educativos 
en la implementación del comité escolar de convi-
vencia y realizar seguimiento al cumplimiento de las 
funciones asignadas al mismo.

Artículo 17. Responsabilidades de los estableci-
mientos educativos en el Sistema Nacional de Con-
vivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 
los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. 
Además de las que establece la normatividad vigente 
y que le son propias, tendrá las siguientes responsa-
bilidades:

1. Garantizar a sus estudiantes, educadores, di-
rectivos docentes y demás personal de los estableci-
mientos escolares el respeto a la dignidad e integridad 
física y moral en el marco de la convivencia escolar, 
los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos.

2. Implementar el comité escolar de convivencia 
y garantizar el cumplimiento de sus funciones acorde 
con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la 
presente ley.

3. Desarrollar los componentes de prevención, 
promoción y protección a través del manual de con-
vivencia, y la aplicación de la Ruta de Atención In-

-
teger a los estudiantes contra toda forma de acoso y 
violencia escolar por parte de los demás compañeros, 
profesores o directivos docentes.

4. Revisar y ajustar el proyecto educativo insti-
tucional, el manual de convivencia, y el sistema ins-
titucional de evaluación de estudiantes anualmente, 
en un proceso participativo que involucre a los estu-
diantes y, en general, a la comunidad educativa, a la 
luz de los enfoques de derechos, de competencias y 
diferencial, acorde con la Ley General de Educación, 
la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.

5. Revisar anualmente las condiciones de convi-
vencia escolar del establecimiento educativo e iden-

incidan en la convivencia escolar, en los procesos de 
-

lidad, con base en la implementación de la Ruta de 
Atención Integral y en las decisiones que adopte el 
comité escolar de convivencia.

6. Emprender acciones que involucren a toda la 
-

dagógica sobre los factores asociados a la violencia 
escolar y matoneo y el impacto de la misma incor-
porando conocimiento pertinente acerca del cuidado 
del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, 
inculcando la tolerancia y el respeto mutuo.

7. Desarrollar estrategias e instrumentos desti-
nados a promover la convivencia escolar a partir de 
evaluaciones, seguimiento y caracterización de las 
formas de acoso y violencia escolar más frecuentes.

8. Adoptar estrategias para estimular actitudes 
entre los miembros de la comunidad educativa que 
promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la 
mediación y reconciliación y la divulgación de estas 
experiencias exitosas.

Artículo 18. Responsabilidades del director o 
rector del establecimiento educativo en el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 
Violencia Escolar. Además de las que establece la 
normatividad vigente y que le son propias, tendrá las 
siguientes responsabilidades:

1. Liderar el comité escolar de convivencia acorde 
con lo estipulado en los artículos 11, 12 y 13 de la 
presente ley.

2. Incorporar en los procesos de planeación insti-
tucional el desarrollo de los componentes de preven-
ción y de promoción de la ruta de atención integral 
para la convivencia escolar.

3. Liderar la revisión y ajuste del proyecto educa-
tivo institucional, el manual de convivencia, y el sis-
tema institucional de evaluación anualmente, en un 
proceso participativo que involucre a los estudiantes 
y, en general, a la comunidad educativa, en el marco 
del Plan de Mejoramiento Institucional.

4. Reportar aquellos casos de matoneo, violencia 
escolar y vulneración de derechos sexuales y repro-
ductivos de los niños, niñas y adolescentes del es-
tablecimiento educativo, en su calidad de presiden-
te del comité escolar de convivencia, acorde con la 

la Ruta de Atención Integral y hacer seguimiento a 
dichos casos.

Artículo 19. Responsabilidades de los docentes en 
el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-
mación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitiga-
ción de la Violencia Escolar. Además de las que es-
tablece la normatividad vigente y que le son propias, 
tendrán las siguientes responsabilidades:

los casos de matoneo, violencia escolar y vulneración 
de derechos sexuales y reproductivos que se presen-
ten en establecimiento educativo, particularmente en 
el aula de clase, acorde con los artículos 11 y 12 de la 
Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con 

-
nidos en la Ruta de Atención Integral para la Convi-
vencia Escolar.

2. Transformar las prácticas pedagógicas para 
contribuir a la construcción de ambientes de aprendi-
zaje democráticos y tolerantes que potencien la par-
ticipación, la construcción colectiva de estrategias 

-
dad humana, a la vida, a la integridad física y moral 
de los estudiantes.

3. Participar de los procesos de actualización y de 
formación docente y de evaluación del clima escolar 
del establecimiento educativo.

4. Contribuir a la construcción y aplicación del 
manual de convivencia.
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Artículo 20. Proyectos pedagógicos. Los proyec-

presente ley, deberán ser desarrollados en todos los 
niveles del establecimiento educativo, formulados 
y gestionados por los docentes de todas las áreas y 
grados, construidos colectivamente con otros actores 
de la comunidad educativa, que sin una asignatura 

que hagan parte del proyecto educativo institucional 
o del proyecto educativo comunitario.

Los proyectos pedagógicos de educación para la 
sexualidad, cuyo objetivo es desarrollar competen-
cias en los estudiantes para tomar decisiones infor-
madas, autónomas, responsables, placenteras, sa-
ludables y orientadas al bienestar, deberán impartir 

para cada edad, desde cada una de las áreas obliga-
torias señaladas en la Ley 115 de 1994, relacionados 
con el cuerpo y el desarrollo humano, la reproducción 
humana, la salud sexual y reproductiva y los métodos 

a actitudes, intereses y habilidades en relación con las 
emociones, la construcción cultural de la sexualidad, 
los comportamientos culturales de género, la diversi-
dad sexual, la sexualidad y los estilos de vida sanos, 
como elementos fundamentales para la construcción 
del proyecto de vida del estudiante.

La educación para el ejercicio de los Derechos 
Humanos en la escuela implica la vivencia y práctica 
de los Derechos Humanos en la cotidianidad escolar, 
cuyo objetivo es la transformación de los ambientes 

oportunidad pedagógica que permite su solución me-
diante el diálogo, la concertación y el reconocimien-
to a la diferencia para que los niños, niñas y adoles-
centes desarrollen competencias para desempeñarse 
como sujetos activos de derechos en el contexto es-
colar, familiar y comunitario. Para esto, el proyecto 
pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los 
Derechos Humanos y la aceptación de la diferencia.

En el currículo, el establecimiento educativo de-
berá hacer explícito el tiempo y condiciones desti-
nadas a los proyectos, acorde con lo señalado en los 
artículos 76 a 79 de la Ley 115 de 1994 en relación 
con el currículo y planes de estudio.

Artículo 21. Manual de convivencia. En el mar-
co del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 
Formación para el Ejercicio de los Derechos Hu-
manos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar, y además de lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, 

-
vas formas y alternativas para incentivar y fortalecer 
la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 
Humanos, sexuales y reproductivos de los estudian-
tes, que permitan aprender del error, respetar la diver-

como de posibles situaciones y conductas que atenten 
contra el ejercicio de sus derechos.

El manual concederá al educador el rol de orien-
tador y mediador en situaciones que atenten contra 
la convivencia escolar y el ejercicio de los Derechos 
Humanos sexuales y reproductivos, así como funcio-
nes en la detección temprana de estas mismas situa-
ciones. A los estudiantes, el manual les concederá el 

rol de amigable conciliador para intervenir en pro-
ceso de negociación ante casos de violencia escolar 
o matoneo, como se establece en el numeral 4 del 
artículo 13 de la presente ley.

El manual de convivencia incluirá la ruta de aten-

28 de la presente ley.
Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, 

-
gaciones de los estudiantes y de cada uno de los 
miembros de la comunidad educativa, a través de los 
cuales se rigen las características y condiciones de 
interacción y convivencia entre los mismos y señala 
el debido proceso que debe seguir el establecimien-
to educativo ante el incumplimiento del mismo. Es 
una herramienta construida, evaluada y ajustada por 
la comunidad educativa, con la participación activa 
de los estudiantes, de obligatorio cumplimiento en 
los establecimientos educativos públicos y privados 
y es un componente esencial del proyecto educativo 
institucional.

El manual de que trata el presente artículo debe 

principios y responsabilidades que establece la pre-
sente ley, sobre los cuales se desarrollarán los facto-
res de promoción y prevención y atención de la Ruta 
de Atención Integral para la Convivencia Escolar.

El Ministerio de Educación Nacional reglamen-
tará lo relacionado con el manual de convivencia y 
dará los lineamientos necesarios para que allí se in-
corporen las disposiciones necesarias para el manejo 

escolar, y los Derechos Humanos, sexuales y repro-
ductivos, y para la participación de la familia, de con-
formidad con el artículo 22 de la presente ley.

Artículo 22. Participación de la familia. La fa-
milia, como parte de la comunidad educativa, en el 
marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar 
y Formación para el Ejercicio de los Derechos Hu-
manos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar, además de 
las obligaciones consagradas en el artículo 67 de la 
Constitución Política, en la Ley 115 de 1994, la Ley 
1098 de 2006, la Ley 1453 de 2011 y demás normas 
vigentes, deberá:

1. Proveer a sus hijos espacios y ambientes en 

protección de sí y de su entorno físico, social y am-
biental.

2. Participar en la formulación, planeación y de-
sarrollo de estrategias que promuevan la convivencia 
escolar, los Derechos Humanos, sexuales y reproduc-
tivos, la participación y la democracia, y el fomento 
de estilos de vida saludable.

3. Acompañar de forma permanente y activa a 
sus hijos en el proceso pedagógico que adelante el 
establecimiento educativo para la convivencia y la 
sexualidad.

4. Participar en la revisión y ajuste del manual de 
convivencia a través de las instancias de participa-

del establecimiento educativo.
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5. Asumir responsabilidades en actividades para 
el aprovechamiento del tiempo libre de sus hijos para 
el desarrollo de competencias ciudadanas.

6. Cumplir con las condiciones y obligaciones es-
tablecidas en el manual de convivencia y responder 
cuando su hijo incumple alguna de las normas allí 

7. Conocer y seguir la Ruta de Atención Integral 
cuando se presente un caso de violencia escolar, la 
vulneración de los derechos sexuales y reproducti-
vos o una situación que lo amerite, de acuerdo con las 
instrucciones impartidas en el manual de convivencia 
del respectivo establecimiento educativo.

8. Utilizar los mecanismos legales existentes y los 
establecidos en la Ruta de Atención Integral a que se 

cuando estos sean agredidos.
CAPÍTULO IV

parte del Sistema Nacional de Convivencia Esco-
lar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

-
ción y Mitigación de la Violencia Escolar

Artículo 23. Del Ministerio de Salud. En el marco 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-
mación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitiga-
ción de la Violencia Escolar, el Ministerio en su ca-
rácter de coordinador del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud, será el encargado de:

1. Garantizar que las entidades prestadoras de sa-
lud, en el marco de la ruta de atención integral, sean 
el enlace con el personal especializado de los estable-
cimientos educativos, de que trata el artículo 31 de la 
presente ley. Estos equipos conformados por la EPS 
y el establecimiento educativo acompañarán aquellos 
estudiantes que han sido víctimas, así como a sus 
victimarios y harán trabajo social con sus respectivas 
familias. El acompañamiento se prestará de confor-

los Ministerios de Salud y de Educación Nacional.
2. Ejecutar, en coordinación con las secretarías de 

salud sexual y reproductiva y de prevención de em-
barazos e infecciones de transmisión sexual, a través 
de los proyectos que adelanten los establecimientos 
educativos.

3. Reportar, a través de las instituciones presta-
doras de salud y las entidades promotoras de salud, 

artículo 27 de esta ley, aquellos casos de maltrato, 
violencia escolar o vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos, que sean atendidos por cualquiera 
de estas y bajo cualquier forma o circunstancia. Para 
estos efectos el Ministerio de Salud reglamentará con 
el apoyo del Comité Nacional de Convivencia Esco-

-
cación de estos eventos, los protocolos respectivos, 
la información a reportar y los tiempos. Las IPS, EPS 
y las IE, garantizarán el derecho a la intimidad y la 

Artículo 24. Del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar. Sistema Nacional de Convivencia Es-
colar y Formación para el Ejercicio de los Derechos 

Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención 
y Mitigación de la Violencia Escolar, el Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar, en su carácter de 
coordinador del Sistema Nacional de Bienestar, será 
el encargado de:

1. Dar los lineamientos a las comisarías de familia 
y a los consejos territoriales de política social, acor-
de con las funciones y acciones que les corresponde 
en el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, en 
particular y en relación con los comités municipales, 
distritales y departamentales de convivencia escolar 
y con la Ruta de Atención Integral.

2. Atender y orientar a niños, niñas y adolescentes 
a través de las comisarías de familia, en el ejercicio y 
restablecimiento de sus Derechos Humanos, sexuales 
y reproductivos.

3. Recibir denuncias y adoptar las medidas de 
emergencia y de protección necesarias en los casos 
en que los niños, las niñas y los adolescentes sean 
víctimas de delitos, o en aquellos casos que corres-
ponden a convivencia escolar o vulneración de dere-
chos sexuales y reproductivos y que provienen de la 
activación de la ruta de atención integral por parte de 
los rectores de los establecimientos educativos.

4. Adoptar medidas de prevención o protección, a 
través de la acción del comisario de familia, una vez 
agotada la instancia del comité escolar de conviven-
cia de que trata la presente ley.

5. Realizar seguimiento y reportar al Sistema de 
-

rectamente o a través de las comisarías de familia, 
los casos que le sean remitidos, atendiendo a los pro-
tocolos que se establezcan, de conformidad con la 

Artículo 25. De los personeros. En el marco del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-
mación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitiga-
ción de la Violencia Escolar, al personero municipal 
o distrital en cumplimiento de sus funciones de Mi-
nisterio Público, de la guarda y promoción de los De-
rechos Humanos, la protección del interés público y 
la vigilancia de la conducta de quienes desempeñan 
funciones públicas, le corresponde:

1. Atender aquellos casos que no hayan podido ser 
resueltos por el Comité Escolar de Convivencia.

2. Orientar e instruir a los habitantes de la respec-
tiva jurisdicción en el ejercicio de sus derechos y re-
ferir a la autoridad competente, según el caso.

3. Realizar seguimiento y reportar al Sistema de 

casos que le sean remitidos, atendiendo a los protoco-
los que se establezcan en la Ruta de Atención Integral 
y de conformidad con la reglamentación que para tal 

Artículo 26. De los integrantes del Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolecentes. El marco 
del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y For-
mación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, 
Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitiga-
ción de la Violencia Escolar, corresponde al Ministe-
rio de Justicia y del Derecho como coordinador del 
Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, 
y a las autoridades judiciales especializadas y los de-
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más entes administrativos integrantes de este Siste-
ma, intervenir en aquellos casos de violencia escolar 
que de acuerdo con la ruta de atención integral le sean 
remitidos por el ICBF, las Comisarías de Familia o la 
Personería.

En la Ruta de Atención Integral, la Policía de In-
fancia y Adolescencia es el enlace con los rectores o 
directores de los establecimientos educativos.

CAPÍTULO V
Herramientas del Sistema Nacional de Conviven-
cia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar
Artículo 27. 

de Convivencia Escolar. Se crea el Sistema de Infor-

instrumento del Sistema Nacional de Convivencia 
Escolar y Formación para el Ejercicio de los Dere-
chos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Pre-
vención y Mitigación de la Violencia Escolar, para 

de violencia escolar, matoneo y de vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos que afecten a los 
niños, niñas y adolescentes de los establecimientos 
educativos. Este Sistema garantizará el derecho a la 

-
lucradas, de acuerdo con los parámetros de protec-

Las estadísticas e informes que reporte el Siste-
ma de Información servirán de base para la toma de 
decisiones y para la reorientación de estrategias y 
programas que fomenten la convivencia escolar y la 
formación para el ejercicio de los Derechos Huma-
nos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 
adolescentes.

-
do de Convivencia Escolar, deberá permitir al Comi-
té Nacional de Convivencia Escolar y a los comités 
municipales, distritales o departamentales de convi-
vencia escolar, contar con información e indicadores 
de los casos de matoneo, violencia escolar y de vul-
neración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a los niños, niñas y adolescentes de los esta-
blecimientos educativos, como insumo para la orien-
tación de sus políticas y estrategias.

-
vencia escolar actuará de manera articulada con el 
Sistema de Información Misional (SIM) del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, con el objetivo 
de consolidar información que permita determinar 
acciones conjuntas a favor de la protección de los 
Derechos Humanos, sexuales y reproductivos de los 
niños, niñas y adolescentes.

Artículo 28. Ruta de Atención Integral para la 
Convivencia Escolar. La Ruta de Atención Integral 

protocolos que deberán seguir las entidades e institu-
ciones que conforman el Sistema Nacional de Convi-
vencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, en 
todos los casos en que se vea afectada la convivencia 
escolar y los Derechos Humanos, sexuales y repro-
ductivos de los estudiantes de las instituciones educa-
tivas, articulando una oferta de servicio ágil, integral 
y complementario.

En cumplimiento de las funciones señaladas en 
cada uno de los niveles, las instituciones y entidades 
que conforman el Sistema deben garantizar la aten-
ción inmediata y pertinente de los casos de violencia 
escolar, matoneo o vulneración de derechos sexuales 
y reproductivos que se presenten en los estableci-
mientos educativos o en sus alrededores y que invo-
lucren a niños, niñas y adolescentes de los niveles de 
educación preescolar, básica y media.

Artículo 29. Componentes de la Ruta de Atención 
Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta de 
Atención Integral tendrá como mínimo cuatro com-
ponentes, de promoción, de prevención, de atención 
y de seguimiento.

El componente de promoción se centrará en el 
desarrollo de competencias y el ejercicio de los De-
rechos Humanos, sexuales y reproductivos. Este 
componente determina la calidad del clima escolar y 

los miembros de la comunidad educativa en los dife-
rentes espacios del establecimiento educativo y los 
mecanismos e instancias de participación del mismo, 
para lo cual podrán realizarse alianzas con otros ac-
tores e instituciones de acuerdo con sus responsabi-
lidades.

El componente de prevención deberá ejecutarse a 
través de un proceso continuo de formación para el 
desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con 
el propósito de disminuir en su comportamiento el 
impacto de las condiciones del contexto económico, 
social, cultural y familiar. Incide sobre las causas que 
puedan potencialmente originar la problemática de 
la violencia escolar, sobre sus factores precipitantes 
en la familia y en los espacios sustitutivos de vida 

-
lentos que vulneran los derechos de los demás, y por 

-
cial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de la 
misma en el contexto escolar.

El componente de atención deberá desarrollar es-
trategias que permitan asistir al niño, niña, adoles-
cente, al padre, madre de familia o al acudiente, o 
al educador de manera inmediata, pertinente, ética, 
e integral, cuando se presente un caso de violencia 
escolar, matoneo o de comportamiento agresivo que 
vulnere los Derechos Humanos, sexuales y reproduc-
tivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las 
competencias y responsabilidades de las instituciones 
y entidades que conforman el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 
y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.

El componente de seguimiento se centrará en el 
reporte oportuno de la información al Sistema de In-

-
tado de cada uno de los casos de atención reportados.

Artículo 30. De los protocolos de la Ruta de Aten-
ción Integral para la Convivencia Escolar. La Ruta 

-
tuaciones que afectan la convivencia por matoneo o 
violencia escolar, los cuales tendrán que ser remitidos 
al Comité Escolar de Convivencia, para su documen-
tación, análisis y atención a partir de la aplicación del 
manual de convivencia.



Página 28 Viernes, 11 de mayo de 2012 GACETA DEL CONGRESO  222

Una vez agotada esta instancia, las situaciones 
de alto riesgo de violencia escolar o vulneración de 
derechos, sexuales y reproductivos de niños, niñas y 
adolescentes de los establecimientos educativos en 
los niveles de preescolar, básica y media que no pue-
dan ser resueltas por las vías que establece el manual 
de convivencia y se requiera la intervención de otras 
entidades o instancias, serán trasladadas por el rector 
de la institución, de conformidad con las decisiones 
del Comité Escolar de Convivencia, al ICBF, la Co-
misaría de Familia, la Personería Municipal o Distri-
tal o a la Policía de Infancia y Adolescencia, según 
corresponda.

Parágrafo. Los procesos, protocolos, estrategias 
y mecanismos de la Ruta de Atención Integral serán 
reglamentados por el Gobierno Nacional en un plazo 
no mayor a seis meses después de promulgada esta 
ley y tendrán como base los protocolos y rutas ya es-
tablecidos por las entidades e instituciones que per-
tenecen al Sistema en asuntos que estén relacionados 
con el objeto de la presente ley.

Artículo 31. Orientación psicosocial especializa-
da en establecimientos educativos. El Gobierno Na-

-
-

atención psicológica para sus estudiantes.
La mencionada orientación o atención podrá im-

plementarse mediante alianzas estratégicas con las 
secretarías de salud, las entidades prestadoras de ser-
vicios de salud para la implementación de los planes 
colectivos obligatorios para la promoción de la salud 
y con las instituciones de educación superior, a través 
de la creación de espacios de práctica de los estudian-
tes de último semestre de las carreras de psicología, 

El personal encargado de la orientación psicoso-
cial especializada de que trata el presente artículo, en 
relación con la ruta de atención integral deberá:

1. Contribuir con la dirección del establecimiento 

en la vida escolar de los estudiantes.
2. Documentar y registrar en el Sistema de Infor-

de alto riesgo de matoneo, violencia o vulneración de 
derechos sexuales y reproductivos.

3. Participar en el proceso de acompañamiento, 
así como de la evaluación de los resultados de esta 
orientación.

4. Actuar como agentes de enlace o agentes que 
apoyan la remisión de los casos de violencia esco-
lar o vulneración de derechos sexuales y reproducti-
vos a las instituciones o entidades, según lo estable-
cido en la Ruta de Atención Integral.

-
duales y grupales de intervención integral y seguir 
los protocolos establecidos en la Ruta de Atención 
Integral.

6. Apoyar al comité escolar de convivencia en el 
desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a 
promover y evaluar la convivencia escolar y la pro-

moción de los derechos sexuales y reproductivos, así 
como documentar los casos que sean revisados en las 
sesiones del mismo.

7. Participar en la construcción, redacción, sociali-
zación e implementación del manual de convivencia.

8. Involucrar a las familias, a través de la escuela 
para padres y madres, en los componentes y protoco-
los de la ruta de atención integral.

Artículo 32. Financiación para la orientación psi-
cosocial especializada en establecimientos educativos. 
El Ministerio de Salud conjuntamente con el Ministe-
rio de Educación determinará anualmente la partida de 
recursos de prevención del Sistema General de Segu-

los profesionales de que trata el artículo anterior.
Artículo 33. Vigencia. La presente ley rige a partir 

de su publicación en el .

COMISIÓN SEXTA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
201 DE 2012 CÁMARA

Bogotá, D. C., 9 de marzo de 2012
En la fecha fue recibido el informe de ponencia 

para primer debate, al Proyecto de ley número 201 
de 2012 Cámara, por la cual se crea el Sistema Na-
cional de Convivencia Escolar y Formación para el 
Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Re-
productivos y la Prevención y Mitigación de la Vio-
lencia Escolar.

Dicha ponencia fue presentada por los honorables 
Representantes 
(ponente coordinadora), Iván Darío Agudelo Zapata, 
Wilson Néber Arias Castillo, Carlos Andrés Amaya 
R., Atilano Alonso Giraldo A., Dídier Alberto Tavera 
A., Jairo Quintero Trujillo.

Mediante Nota Interna número C.S.C.P. 3.6 - 240/ 
del 9 de mayo 2012, se solicita la publicación en la 
Gaceta del Congreso de la República.

El Secretario General,
Fernel Enrique Díaz Quintero.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

207 DE 2012 CÁMARA
por la cual se adicionan unos artículos a la Ley 5ª  
de 1992, por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso, Senado y la Cámara de Representantes.

Bogotá,  9  de mayo de 2012
Doctora
ADRIANA FRANCO CASTAÑO
Presidente
Comisión Primera Cámara de Representantes
Ciudad

para primer debate al Proyecto de ley número 207 
de 2012 Cámara, por la cual se adicionan unos ar-
tículos a la Ley 5ª de 1992, por la cual se expide el 
Reglamento del Congreso: Senado y la Cámara de 
Representantes.

En nuestra condición de ponentes del Proyecto de 
Acto Legislativo número número 207 de 2012 Cáma-
ra, por la cual se adicionan unos artículos a la Ley 
5ª de 1992, por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso: Senado y la Cámara de Representantes, 
nos permitimos presentar ponencia positiva para pri-
mer debate en Comisión Primera de esta honorable 
Corporación.

Cordialmente,
Honorables Representantes Óscar Fernando Bra-

vo Realpe, Representante a la Cámara – Coordina-
dor; 

Márquez, Hernando Alfonso Prada Gil, José Rodolfo 
Pérez Suárez, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Repre-
sentantes a la Cámara.

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 207  

DE 2012 CÁMARA
por la cual se adicionan unos artículos a la Ley 5ª  
de 1992, por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso: Senado y la Cámara de Representantes.

En cumplimiento de la designación que hiciera 
la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cá-
mara, nos permitimos presentar informe de ponencia 
para primer debate al  Proyecto de Acto Legislativo 
número 207 de 2012 Cámara, por la cual se adicio-
nan unos artículos a la Ley 5ª de 1992, por la cual 
se expide el Reglamento del Congreso, Senado y la 
Cámara de Representantes.

El Proyecto de Acto Legislativo presentado bus-
ca mediante la adición a la Ley 5ª de 1992 de los 

-
nica administrativa de la Cámara de Representantes 
estableciendo una serie de mecanismos en los cuales 
se combinen las consideraciones de los autores del 
proyecto y que se asemeje en la estructura organiza-
cional al Senado de la República en los parámetros 
referentes a la creación de la Comisión de Adminis-

-
milares.

Desde la expedición de la Ley 5ª de 1992, siempre 
ha existido una diferencia en ambas Cámaras Legis-
lativas en lo que concierne al Director Administrativo 
del Senado de la República, puesto que se determinó 

que su elección fuera a través de la Plenaria de dicha 
Corporación, mientras que el Director Administrati-
vo de la Cámara de Representantes, su designación 
era potestativa de la Mesa Directiva de la misma; 
pero, como la naturaleza del cargo de Director Admi-
nistrativo del Senado es de elección, también le creó 
un órgano elegido de su mismo seno (Comisión de 
Administración), dándole la característica esencial y 
una superioridad jerárquica frente a los funcionarios 
que son elegidos por los mismos; el artículo 373 de la 
Ley 5ª de 1992, inicia con la siguiente expresión: La 
Comisión de Administración, como órgano superior 
del Senado; pero, se estableció que el origen de la 
designación del Director Administrativo de la Cáma-
ra de Representantes, era de libre nombramiento y 
remoción literal b) numeral 1 del artículo 384; situa-
ción que aún persiste, porque si bien es cierto que me-
diante Ley 1318 del 29 de marzo de 2009, se dispuso 
que el Director Administrativo de la Corporación, 
será elegido por la Plenaria de la Cámara de Repre-
sentantes para un período de dos (2) años previa ins-
cripción de los candidatos ante la comisión de acre-

de los requisitos exigidos para el cargo, también es 
cierto que en ningún momento se le creó un órgano 
interno que pudiera controlar permanentemente sus 
diversas actividades (administrativas, precontractua-
les, contractuales y poscontractuales, ordenación del 
gasto; y la representación de la Entidad en materias 
administrativas y contractuales).

Como se expresó anteriormente, la Ley 5ª de 1992 

tema de personal, ya desde 1995 con la expedición 
de la Ley 186 de 1995, donde entre otros aspectos 
se crean en el Senado de la República y la Cámara 
de Representantes lo siguiente (Comisión de Ética y 
Estatuto del Congresista, Comisión Especial de Se-
guimiento al Proceso de Descentralización y Ordena-
miento Territorial); posteriormente en concordancia 
con lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, se expide la 
Ley 475 del 7 de septiembre de 1998, en la cual se 

del honorable Senado de la República y de la Cámara 
de Representantes (cuyo Coordinador será un funcio-
nario de libre nombramiento y remoción, postulado 
por los miembros de la Mesa Directiva de la respec-
tiva Cámara), seguidamente se expide la Ley 868 
del 30 de diciembre de 2003, en la cual estructura la 
Sección de Contabilidad de la Cámara de Represen-
tantes; así mismo se avanza en parte otorgándole al 
Director Administrativo de la Corporación, cuando 
dispone en su artículo 7º lo siguiente:

El inciso 1º del artículo 388 de la Ley 5ª de 1992 
quedará así:

Artículo 388. Unidad de trabajo legislativo de los 
Congresistas. Cada Congresista contará, para el lo-

-
dad de Trabajo a su servicio, integrada por no más 
de 10 empleados y/o contratistas. Para la provisión 
de estos cargos cada Congresista postulará, ante el 
Director Administrativo, en el caso de la Cámara y 
ante el Director General o quien haga sus veces, en el 
caso del Senado, el respectivo candidato para su libre 
nombramiento y remoción o para su vinculación por 
contrato.
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Con la anterior disposición, la Mesa Directiva de 
la Cámara de Representantes deja de ser el nomina-
dor de los funcionarios de las Unidades de Trabajo 
Legislativo de los Congresistas, para trasladársela al 
Director Administrativo.

En el año 2006 se expide la Ley 1085 (9 de agos-
to); con ella se busca darle funcionalidad a la Comi-
sión de los Derechos Humanos y Audiencias, creán-
dole una pequeña planta de personal, puesto que en el 
año 1992 (Ley 5ª) no se dispuso personal alguno para 
el funcionamiento de dicha Comisión, célula legisla-
tiva de vital importancia para el Gobierno Nacional 
en los diferentes procesos de paz.

-
tribuir a la transparencia integral y progresiva del 
Congreso de la República en una institución legisla-
tiva moderna, altamente técnica y capaz de responder 

-
mocracia artículo 1º , el Congreso expide la Ley 1147 
del 10 de julio de 2007, con ella crean la Comisión 
Especial de Modernización y las Unidades Coordina-
doras de Asistencia Técnica Legislativa y Atención 
Ciudadana del Congreso de la República.

Finalmente se expide la Ley 1318 del 13 de julio 
de 2009, la cual determina las funciones del Director 
Administrativo de la Cámara de Representantes y las 
causales para su retiro por parte de la Plenaria de la 
Cámara de Representantes, previo el cumplimiento 
de ciertos requisitos, para lo cual se transcriben las 

Artículo 1º. El numeral 4 del artículo 382 de la 
Ley 5ª de 1992 tendrá tres parágrafos del siguiente 
tenor:

Parágrafo 1º. El Director Administrativo de la 
Corporación será elegido por la Plenaria de la Cáma-
ra de Representantes para un período de dos (2) años 
previa inscripción de los candidatos ante la comisión 

-
miento de los requisitos exigidos para el cargo. Dicho 
período se empezará a contar a partir del 20 de julio, 
fecha de instalación del cuatrienio legislativo. Podrá 
ser removido previa evaluación del desempeño por la 
Plenaria de la Cámara de Representantes en cualquier 
tiempo, evaluación que se hará a solicitud de la Mesa 
Directiva o por proposición aprobada por la plenaria 
de la respectiva Cámara. A efectos de una evaluación 
negativa del Director Administrativo se procederá a 
la aprobación de su remoción, por medio de votación 
nominal.

Aprobada la remoción, cesarán inmediatamente 
las funciones del Director Administrativo, por con-
siguiente la Mesa Directiva deberá convocar nuevas 
elecciones, para culminar el período institucional, 
dentro de los treinta (30) días siguientes o en la se-
mana posterior de iniciadas las sesiones ordinarias.

El Director Administrativo deberá acreditar título 
profesional y cinco (5) años de experiencia adminis-
trativa de nivel directivo e idoneidad en el manejo de 

tendrá el mismo grado, rango y categoría del Director 
Administrativo del Senado de la República.

Parágrafo 2º. El orden administrativo, la compe-
tencia para dirigir licitaciones y celebrar contratos, 
ordenar el gasto y ejercer la representación legal de 

la Cámara de Representantes en materia administra-
tiva y contratación estatal, corresponden al Director 
Administrativo. Sobre el desarrollo de sus funciones 
deberá rendir informes a la Mesa Directiva de la Cá-
mara de Representantes, semestralmente o cuando 
ella los requiera.

Parágrafo 3º. En caso de vacancia temporal o 
de remoción del cargo del Director Administrativo, 
la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes 
designará a un funcionario de la planta de personal, 
para que provisionalmente desempeñe las funciones 
inherentes al cargo, hasta que se realice nueva elec-
ción de Director Administrativo.

Artículo 2º. El artículo 383 de la Ley 5ª de 1992 
tendrá un parágrafo del siguiente tenor:

Parágrafo. La Mesa Directiva asumirá en los 
aspectos administrativos labores de orientación, 
coordinación y vigilancia. Tendrá como principal 
función formular anualmente los planes y las polí-
ticas generales que para la buena prestación de los 
servicios técnicos y administrativos deba ejecutar el 
Director Administrativo, para el buen ejercicio de 
la función legislativa, el control político y demás 
funciones desempeñadas por la Cámara de Repre-
sentantes y sus Comisiones. (Artículos 1º y 2º Ley 
1318 de 2009).

Como puede observarse durante los veinte (20) 
años de vigencia de la Ley 5ª de 1992 y las modi-

de ellas se ha creado la Comisión de Administración 
de la Cámara de Representantes, y al momento de 
poderse haber legislado al respecto se omitió dicho 
aspecto, puesto que como se expresó en la presen-
te iniciativa, la última norma (Ley 1318/2009) mo-

Director Administrativo, mas no se determinó un 
organismo interno de control y coordinación.

PLIEGO MODIFICATORIO
Del estudio del proyecto los ponentes considera-

se incorpora a continuación  y  adicionar en el nu-
meral 3 del artículo 383 B una palabra indispensable 
para el contenido del numeral;  los cambios se inclui-
ran en los siguientes términos: 

1. El Director Administrativo asistirá a la Comi-
sión de Administración con derecho a voz.

2. Se adicione la palabra LEY en el numeral 3 del 
artículo 383 B de la siguiente forma “Presentar terna 
a la Plenaria de la honorable Cámara de Represen-
tantes para la elección de Director Administrativo, 

la presente ley; y/o en el evento de que el Director 
Administrativo elegido no cumpla a satisfacción sus 
funciones como resultado de la evaluación adminis-
trativa y a los procesos contractuales que realice la 
Comisión de Administración, en cuyo evento se pro-
cederá a una nueva elección”.

Proposición
En consideración a los argumentos anteriormente 

expuestos, proponemos a la Comisión Primera de la 
Cámara de Representantes, dar primer debate al Pro-
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yecto de ley número 207 de 2012 Cámara, “por la 
cual se adicionan unos artículos a la Ley 5ª de 1992, 
por la cual se expide el Reglamento del Congreso, 
Senado y la Cámara de Representantes”.

Honorables Representantes Óscar Fernando Bra-
vo Realpe, Representante a la Cámara – Coordina-
dor; 

Márquez, Hernando Alfonso Prada Gil, José Rodolfo 
Pérez Suárez, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Repre-
sentantes a la Cámara.

TEXTO PROPUESTO AL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 207 DE 2012 CÁMARA

por la cual se adicionan unos artículos a la Ley 
5ª de 1992, por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso, Senado y la Cámara de Representantes.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1º. Adiciónese a la Ley 5ª de 1992, un 
artículo que se denominará 383 A, en los siguientes 
términos:

Comisión de Administración. 
Conformación. La Comisión de Administración, 
como órgano superior administrativo de la Cámara 
de Representantes, estará integrada por el Presidente 
de la Cámara de Representantes, quien la presidirá 
durante el año de su ejercicio, y cuatro (4) Repre-
sentantes a la Cámara elegidos por la Plenaria de la 
Cámara por el sistema de cuociente electoral, para 
períodos de dos (2) años a partir de la vigencia de la 
presente ley.

El Director Administrativo asistirá a la Comisión 
de Administración con derecho a voz pero sin dere-
cho a voto”.

Artículo 2º. Adiciónese a la Ley 5ª de 1992, un 
artículo que se denominará 383 B, en los siguientes 
términos:

Comisión de Administración. 
Funciones. Son funciones de la Comisión de Admi-
nistración de la honorable Cámara de Representantes:

1. Aprobar los planes y programas que, para la 
buena prestación de los servicios administrativos y 
técnicos presente el Director Administrativo de la 
Corporación;

2. Evaluar la gestión administrativa del Director 
Administrativo de la Corporación e informar anual-
mente a la Plenaria de la Cámara de Representantes, 
o cuando ello se lo solicite, acerca de su desempeño;

3. Presentar terna a la Plenaria de la honorable Cá-
mara de Representantes para la elección de Director 
Administrativo, cuando a ello hubiere lugar, según 
lo dispuesto en la presente ley; y/o en el evento de 
que el Director Administrativo elegido no cumpla a 
satisfacción sus funciones como resultado de la eva-
luación administrativa y a los procesos contractuales 
que realice la Comisión de Administración, en cuyo 
evento se procederá a una nueva elección;

4. Ejercer control y vigilancia sobre las actuacio-
nes administrativas del Director Administrativo de la 
Cámara de Representantes;

5. Vigilar la correcta ejecución del Presupuesto 
anual asignado por la ley y aprobar o improbar los 
Balances y los Estados Financieros que presente el 
Director Administrativo de la Cámara de Represen-
tantes;

6. Autorizar al Director Administrativo de la Cá-
mara de Representantes para celebrar contratos que 
superen el valor vigente de dos mil (2.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes;

7. Darse su propio reglamento;
8. Las demás que determine por Resolución de la 

Mesa Directiva de la honorable Cámara de Represen-
tantes.

Artículo 3º. Disposiciones transitorias. La pre-
sente ley deroga aquellas disposiciones que le sean 
contradictorias, en especial, las contenidas en la Ley 
1318 del 13 de julio de 2009.

Artículo 4º. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación.

Cordialmente, 
Honorables Representantes Óscar Fernando Bra-

vo Realpe, Representante a la Cámara – Coordina-
dor; 

Márquez, Hernando Alfonso Prada Gil, José Rodolfo 
Pérez Suárez, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, Repre-
sentantes a la Cámara.

C O M E N T A R I O S
COMENTARIOS DEL MINISTERIO DE HA-

-
TO DE LEY NÚMERO 72 DE 2011 CÁMARA

por la cual se crea la emisión de la estampilla  
Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD).
1.1
UJ-0467/12
Bogotá, D.C., 7 de mayo de 2011
Honorable Representante
SIMÓN GAVIRIA MUÑOZ
Presidente

Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Proyecto de ley número 72 de 2011 Cá-

mara, por la cual se crea la emisión de la estampilla 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Honorable Presidente:
De manera atenta me permito exponer los comen-

tarios que el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico estima pertinente someter a su consideración, 
respecto del Proyecto de ley número 72 de 2011 Cá-
mara, por la cual se crea la emisión de la estampilla 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
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La iniciativa busca crear, de acuerdo con lo esta-
blecido en los articulos 1°, 2° y 3° del proyecto del 
Asunto, la estampilla Prodesarrollo de la Universidad 
Nacional Abierta ya Distancia (UNAD), con el obje-
to de recaudar trescientos cincuenta mil millones de 
pesos ($350.000.000.000,00) para ser invertidos ex-

y para inversiones en investigación, ciencia, tecno-
logía, innovación e infraestructura de la institución.

En primer lugar, es necesario aclarar que la inicia-
tiva objeto de estudio, así como los proyectos de ley 
sobre creación de estampillas en general, no afectan 

dentro de la relativa autonomía tributaria conferida a 
las entidades territoriales por la Constitución Política 
en su articulo 287, numeral 31.

Sin embargo, es pertinente advertir que el artícu-
lo 338 de la Constitución Política establece el prin-
cipio de legalidad de los tributos, en virtud del cual 
le corresponde a la ley la creación y la determina-
ción de sus elementos, para que conforme a ellos 
las entidades territoriales adopten los tributos nece-
sarios y administren sus recursos para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones. Lo anterior, guarda 
plena relación con lo dispuesto en el artículo 287 de 
la Constitución Política, según el cual las entidades 
territoriales gozan de autonomía, dentro de los lími-
tes de la Constitución y a ley, para administrar sus 
recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

Tales disposiciones son coherentes con lo dis-
puesto en el artículo 334 de la Constitución Política 
que señala que la dirección general de la economía 
estará a cargo del Estado, y su ejercicio consiste pre-

-
cal, de la cual hace parte la política tributaria.

En este orden de ideas, la política tributaria se ejer-
ce mediante el diseño del sistema tributario, el cual, a 

-
lizar un análisis del efecto redistributivo del tributo 
que se pretende generar, mediante la determinación 
de sus elementos constitutivos: sujetos activo y pasi-
vo, hecho generador, base gravable y tarifa.

Estos son en esencia los elementos mediante los 
-

taria, por lo cual, entregar la determinación de estos 
componentes a las entidades territoriales implica la 
imposibilidad para la administración central de dise-
ñar una política tributaria homogénea, con una pers-
pectiva nacional integral, lo cual conlleva a la pérdi-
da de identidad tributaria, es decir, la existencia de 
un mismo tributo con estructuras completamente di-
ferentes en cada departamento o municipio del país. 
Asimismo, al crearse nuevos tributos y determinarse 
sus elementos constitutivos sin una perspectiva inte-
gral, puede establecerse una sobrecarga impositiva a 
las actividades económicas desarrolladas en el depar-
1 Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de 

autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro 
de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud 
tendrán los siguientes derechos: (…) 3. Administrar los 
recursos y establecer los tributos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones.

tamento o municipio correspondiente que afectaría el 
desarrollo en la región respectiva.

Así, la presente iniciativa desconoce el citado ar-
tículo 338 y el numeral 3 del artículo 287 de la Carta, 
toda vez que no establece los elementos constitutivos 
de la estampilla que se pretende crear, ni determina el 
marco en virtud de cuál de las entidades territoriales 
podrá ejercer su potestad de adoptarla en su respecti-
va jurisdicción.

De esta forma, respetuosamente solicito se eva-
lúen las anteriores consideraciones dentro del trámite 
legislativo del proyecto de ley que nos ocupa, con 
miras a garantizar un mejor manejo de la política tri-

proyecto de ley.
Juan Carlos Echeverry Garzón,

Ministro de Hacienda y Crédito Público.
Copia: honorable Representante José Ignacio Ber-

múdez Sánchez – Autor.
honorable Representante José Heriberto Caicedo 

Sastoque – Autor.
honorable Senador Carlos Roberto Ferro Solanilla 

– Autor.
honorable Representante Alfredo Guillermo Mo-

lina Triana – Autor.
honorable Senador Plinio Edilberto Olano Bece-

rra – Autor.
honorable Senador Efraín Torrado García – Autor.
honorable Representante Mónica del Carmen 

Anaya Anaya – Ponente.
honorable Representante Libardo Antonio Tabor-

da Castro – Ponente.
honorable Representante Germán Alcides Blanco 

Álvarez – Ponente.
Doctor Jesús Alfonso Rodríguez Camargo – Se-

cretario, para que obre dentro del expediente.
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