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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

041 DE 2012 CÁMARA
por la cual se crea la estampilla  pro Desarrollo de 
la Institución Universitaria de Envigado (IUE), y se 

dictan otras disposiciones.
Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2012
Doctora
ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA
Secretaria General
Comisión Tercera Cámara de Representantes
Ciudad.
Asunto: Informe de ponencia para primer debate 

al Proyecto de ley número 041 de 2012 Cámara, por 
la cual se crea la estampilla pro Desarrollo de la 
Institución Universitaria de Envigado (IUE),  y se 
dictan otras disposiciones.

En cumplimiento de la honrosa designación reali-
zada por la honorable Mesa Directiva y de conformi-
dad a lo establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 
1992, sometemos a consideración de los honorables 
Representantes el informe de Ponencia del Proyecto 
de la Referencia en los siguientes términos:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El presente proyecto de ley busca autorizar la 

estampilla “por la cual se crea la estampilla  pro De-
sarrollo de la Institución Universitaria de Envigado 
(IUE),  y se dictan otras disposiciones”, por valor 
de cien mil millones de pesos (100.000.000.000), 

-
co, investigativo, de extensión y proyección social y 
de bienestar académico de la IUE,  de la Institución 
e implementos necesarios para la ampliación de la 
oferta institucional, mejorar la calidad de los progra-
mas ofrecidos e implementar en la Institución Edu-
cativa de Envigado (IUE).

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto entró a consideración del Congreso al 

ser presentado en la Secretaría General  de la hono-
rable Cámara de Representantes,  por los honorables 
Representantes José Ignacio Mesa Betancur, Ger-
mán Blanco Álvarez y el honorable Senador Germán 
Darío Hoyos Giraldo. El día 26 de julio de 2012.

El Consejo Superior de la Institución Universitaria 
de Envigado, consciente de la gran responsabilidad 
institucional frente a la región antioqueña y su pobla-
ción, ha venido liderando un proceso de moderniza-
ción y desarrollo integral de la Institución, que invo-
lucra varias estrategias de entre las que se cuenta este 
proyecto de ley que permitirá hacer de la universidad 

la estampilla pro Universidad del Valle, y se dictan 
otras disposiciones.

se crea la emisión de la estampilla pro  Universidad 
Industrial de Santander.

-
lla de la Universidad de Antioquia.

de la Universidad del Atlántico.

de la Universidad del Magdalena.
-

pillas de las universidades de Caldas, Manizales y 
Tecnológica de Pereira.

-
pilla de la Universidad de Córdoba, y los casos de 
universidades que hoy están solicitando prórroga de 
la estampilla.

-
sión de la estampilla Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 50 años.

Asamblea Departamental del Magdalena para orde-
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nar la emisión de la estampilla Refundación Univer-
sidad del Magdalena de Cara al Nuevo Milenio, y se 
dictan otras disposiciones.

-
tampilla de la Universidad de Sucre, Tercer Milenio 
y se dictan otras disposiciones.

-
-

nológico del Instituto Tecnológico de Soledad, At-
lántico (ITSA), y se dictan otras disposiciones.

de la estampilla pro Universidad Tecnológica del 
Chocó “Diego Luis Córdoba”.

Asamblea Departamental de Boyacá la emisión de la 
estampilla Pro Universidad Pedagógica y Tecnológi-
ca de Colombia y se dictan otras disposiciones.

emisión de la estampilla pro Desarrollo Académico, 

Norte de Santander y se dictan otras disposiciones.
-

Asamblea Departamental del Meta para ordenar la 
emisión de la estampilla “Universidad de los Llanos” 
32 años construyendo Orinoquia y se dictan otras 
disposiciones.

-

1993, “por la cual se crea la emisión de la estampilla 
pro Universidad Industrial de Santander y se dictan 
otras disposiciones”.

estampilla pro Desarrollo de la Universidad de Cundi-
namarca, UDEC, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 551 de diciembre 30 de 1999, “por la cual se 
-

dio de la cual se autoriza la emisión de la estampilla 
pro Universidad Popular del Cesar, y se establece su 
destinación”.

-
sión de la estampilla pro Desarrollo de la Universi-
dad de la Amazonia.

-

“por la cual se autoriza la emisión de la estampilla la 
Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de 
labor y se dictan otras disposiciones”.

-
riza la emisión de una estampilla pro Universidad de 
La Guajira y se establece su destinación”.

 NICACIÓN
El importante papel que juega la educación en el 

desarrollo económico y social de los países, eviden-
cia, cada día más, la relación existente entre Educa-
ción y Desarrollo.

Sobre este particular, Manfred Max-Neef, presti-
gioso economista chileno, al postular su tesis sobre el 
desarrollo a escala humana, sostiene que el desarro-
llo no debe ser impuesto sino que debe nacer desde la 
base, y traza una matriz en la que, de un lado, se re-

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad), y del otro, muestra las 
cuatro categorías de satisfacción de estas necesidades 
(ser, tener, hacer y estar); dicha matriz de necesidades 
no representa solamente carencias sino también po-

orientada a hacer posible la existencia de una tensión 

La educación es un proceso continuo que copa 
todos los espacios y ambientes de la sociedad permi-
tiéndole al educando la apropiación crítica de los sa-
beres, competencias, actitudes y destrezas necesarias 
para la vida personal y social; lo que hace necesario 
orientar la tarea educativa hacia el desarrollo integral 
del ser humano.

Decir que la educación constituye un medio in-
dispensable para acrecentar el desarrollo de nuestras 
sociedades no es simplemente una propuesta. De he-
cho, dícese que la educación es un proceso propicio 
que puede nutrir el crecimiento y desenvolvimiento 
de los pueblos, e incluso elevar sus aspiraciones den-
tro del competitivo mundo moderno. Tenemos en-
tonces que tomar en cuenta que la educación como 
medio para el desarrollo se apoya en principios que 
dan una dirección
primordial del proceso: el desarrollo como mecanis-
mo ideal para la superación.

y cultural de una comunidad es fundamental en la 

democráticas y que la educación es esencial en la 
formación de individuos solidarios, participativos, 
productivos y respetuosos. Al sustentar la importan-
cia del desarrollo de una comunidad y el papel del 
proceso educativo, resulta obvio suponer que ambos 
conceptos deben estar estrechamente vinculados en 
una especie de ecuación en la cual el desarrollo co-
rresponde directamente a la educación.

Cabe resaltarse entonces que el esfuerzo de elevar 
el proceso educativo como medio para el desarrollo 
no es exclusivo de los sistemas educativos, y no debe 
considerarse como tal. El Estado y todos los sectores 
sociales son supuestos a tener una participación activa 

políticas educativas basadas en 
la realidad social, las necesidades de la comunidad y 
el acrecentamiento de la competitividad. Adicional-
mente, la participación del Estado y demás sectores de 
la sociedad puede permitir un acceso más factible a la 
educación a un porcentaje mucho mayor de la pobla-
ción. Indudablemente, los sistemas educativos deben 
apoyarse en otros entes, como el Estado, para garan-
tizar el alcance de la educación a toda la población.

Con relación a este esfuerzo se propone la partici-
pación de los medios de comunicación. Dichos me-
dios pueden acaparar un amplio espectro de la pobla-
ción y es esa una propiedad de gran interés para los 
sistemas educativos. El proceso educativo apoyado 
en mecanismos formales puede no ser satisfactorio 
cuando se trata de facilitar el acceso al mismo a am-
plios sectores de la población. En cambio, la utiliza-
ción de instrumentos especiales, como los medios de 
comunicación, es supuesta a fomentar la educación 
integral, la cual constituye un recurso crucial que 
alienta el crecimiento y participación social cabales.

Sobre este respecto, cabe señalarse que las re-
cientes transformaciones en los socio-económico, 
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nueva perspectiva educativa. Una perspectiva tradi-
cional aplicada a la educación reduce drásticamente 
las posibilidades de adecuación a los cambios. Por 
tal razón “los sistemas educativos deben estar en 
condiciones de desarrollar competencias que cata-
lizan la comprensión de dichas transformaciones y 
estimulen la creatividad”. En otras palabras, la edu-
cación no puede estar ajena a las transformaciones 
en los diversos campos del conocimiento ya que eso 
no sería proporcional a una fosilización cultural.

Además de considerar a la educación como un 
medio para el desarrollo o como un proceso que po-
sibilita al individuo una formación integral, la misma 
debe concebirse como una “responsabilidad social”, 
que conjugue la participación de los sistemas educa-
tivos, los medios de comunicación y las diferentes 
organizaciones sociales. Esta concatenación de es-
fuerzos es supuesta a ser una respuesta a la necesidad 
de alcanzar niveles de excelencia en la cual la edu-
cación no esté relegada a convencionalismos sino 
adaptada a un plano tecnológico dinámico.

rectores relativos a la educación como medio para el 
desarrollo como sigue:

conformación de sociedades integradas y participati-
vas dentro de un marco democrático.

-
duos solidarios, participativos, productivos y respe-
tuosos.

sociales posibilita el acceso a la educación a toda la 
población.

la investigación cien-
-

munidades.

favorece a la educación integral.
-

maciones en los diversos campos del conocimiento 
estimulan la comprensión de los mismos y la crea-
tividad.

Todo esto se complementa con el fomento de una 
verdadera cooperación educativa y cultural entre los 
países de la región iberoamericana. Por tanto, la parti-
cipación de diversos entes sociales y el alcance cientí-

la educación como precursora del desarrollo.
MARCO JURÍDICO

a) Ámbito Constitucional: 
La Constitución Política de Colombia consagra:

 La educación es un derecho de la 
persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a 
la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura (...) (...) Corresponde al Estado regu-
lar y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

moral, intelectual y física de los educandos; garanti-
zar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acce-
so y permanencia en el sistema educativo (...).

la educación como un derecho de la persona y un ser-
vicio público, con función social, cuyas implicaciones 
precisan que la educación se brinde a todos los indi-
viduos dentro del territorio colombiano si ningún tipo 
de restricción; igualmente, determina el control, ins-
pección y vigilancia por parte del mismo Estado, para 
garantizar su calidad, generando la responsabilidad 
estatal en cuanto al cubrimiento y calidad educativa.

 (...) La enseñanza estará a cargo de 
personas de reconocida idoneidad ética y pedagógi-

-
ción de la actividad docente (...).

Artículo 69. (...) El Estado fortalecerá la investi-
-

vadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 
desarrollo (...).

Artículo 366 C. P. El bienestar general y el me-
joramiento de la calidad de vida de la población son 

-
mental de su actividad la solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de educación, de saneamien-
to ambiental y de agua potable. Para tales efectos, 
en los planes y presupuestos de la Nación y de las 
entidades territoriales, el gasto público social tendrá 
prioridad sobre cualquier otra asignación.

b) Ámbito legal:
La Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 

estipula:
 Calidad y cubrimiento del servicio 

corresponde al Estado, a la Sociedad y a la Familia 
velar por la calidad de la educación y promover el 
acceso al servicio público educativo, y es responsa-
bilidad de la Nación y de las entidades territoriales, 
garantizar su cubrimiento. El Estado deberá atender 
en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; espe-

los educadores, la promoción docente, los recursos 
y métodos educativos, la innovación e investigación 
educativa, la orientación educativa y profesional, la 
inspección y evaluación del proceso educativo.

Estableciendo una clara responsabilidad estatal 
en cuanto al deber de promover factores que contri-
buyan a la calidad y cubrimiento del servicio educa-
tivo, especialmente lo relacionado con la formación 
docente, y a esto sumado, que en la actualidad la 
educación busca generar procesos cognitivos conti-
nuos, en donde el docente es quien promueve e in-
centiva dichos procesos. Por consiguiente, es de vital 

1994, estimular mecanismos que garanticen la cali-
dad educativa, mediante la ejecución de proyectos 
que permitan obtener los recursos necesarios para la 
implementación de programas académicos que con-
tribuya a la formación del educador.

Así mismo la Ley 225 de 1995, por la cual se 

quedará así:

establecidos con carácter obligatorio por la ley, que 
afectan a un determinado y único grupo social o eco-

El manejo, administración y ejecución de estos re-
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cursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta 
de la ley que los crea y destinarán sólo al objeto pre-
visto en ella, lo mismo que los rendimientos y exce-

contable. (...). 
Mantener, y si es posible, incrementar la inver-

mantener la calidad y la equidad en todo momento y 

Establecer un alto nivel en la formación de los 
docentes, durante su preparación y también después 
del grado, esto mediante planes de estudio que les 
brinden herramientas idóneas para educar a los estu-
diantes como ciudadanos responsables.

La Región Metropolitana y la Universidad
“LA IUE. Universidad Ciudad, para el mundo” 

Hablar de la Institución Universitaria es referirnos al 
acontecer municipal, pues en todo su quehacer está 
latente el sello de distinción que lo caracteriza.

El proceso de gestación de este proyecto se re-

centro de educación superior de orden público para 
el municipio de Envigado. En el año 1992 se conso-
lida la creación de la Corporación Universitaria de 
Envigado. Posteriormente el estudio radicado en el 

de la Institución Universitaria de Envigado.
Hoy la Institución cuenta con su sede principal 

como polo de desarrollo educativo con innovadoras 
alternativas académicas, con la proyección de nue-
vos programas dirigidos al progreso de la comuni-
dad, acordes con los principios y compromisos plas-
mados en su Misión Institucional.

Tiene como base el principio de planeación, el 
cual se concreta en acceder a recursos a través de 
la elaboración de proyectos y así garantizar de ma-
nera consecuente los procedimientos de formula-
ción, selección, aprobación, ejecución, seguimiento, 
evaluación; para convertirse en prácticas sanas, que 
acreditan transparencia y racionalidad en el gasto, y 
adicionalmente generen un hábito de compromiso 
con la Institución.

Acuerdo número 044 del Concejo Municipal

creación de la Institución Universitaria de Envigado 
y se dictan otras disposiciones”.

Se cuenta  con cuatro facultades
Facultad de Ingenierías - Revista Ingeniería
– Ingeniería de Sistemas
– Ingeniería Electrónica
– Tecnología de  Sistemas
– Tecnología en Gestión de Redes
– Tecnología en Implementación y Gestión de  

servicios de Redes
– Técnico profesional en redes Alámbricas e Ina-

lámbricas
– Técnico profesional en Implementación de Re-

des Cableadas e Inalámbricas
Facultad de Ciencias Empresariales - Revista 

Conciencia Empresarial
– Administración de Negocios Internacionales
– Contaduría Pública

Facultad de derecho y ciencias políticas - Re-
vista Nuevo Derecho (Indexada EBSCO)

Facultad de Ciencias Sociales – Revista Kathar-
sis. (indexadaPublindex)

– Psicología
INVESTIGACIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍAS
Investigación en Sistemas Inteligentes 

Investigación en Sistemas Inteligentes
Líneas de Investigación
1. Modelado y Simulación de Proceso 
2. Domótica

Correo Electrónico gisi@iue.edu.co
Telecomunicaciones GITELIUE 2 
Grupo
Telecomunicaciones GITELIUE
Líneas de Investigación
1. Antenas 
2. Comunicaciones Inalámbricas 
3. Redes de Datos 
4. Regulación en las Telecomunicaciones 

Correo Electrónico giteliue@iue.edu.co
Sistemas e Informática 3 
Grupo
Sistemas e Informática
Líneas de Investigación
1. Ingeniería de Software 
2. Minería Informática 
3. Open Source
4. Seguridad Informática
5. Sistemas de Información
6. Software Educativo 

Correo Electrónico jrendonp@iue.edu.co
FACULTAD DE DERECHO

Investigación en Auditorio Constitucional 
Grupo
Investigación en Auditorio Constitucional 
Correo Electrónico victorjuliancol@hotmail.com

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Investigación en Gice Ciencias Empresariales  
Grupo
Investigación en Gice Ciencias Empresariales
Líneas de Investigación
1. Contabilidad Internacional 
2. Cooperación Internacional 
3. Educación Contable 
4. Fundamentación Epistemológica de las Cien-

cias Empresariales 
5. Interdisciplinariedad IUE 
6. Mercados Internacionales 

Correo Electrónico gice@iue.edu.co
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Investigación en Psicología Aplicada  

y Sociedad (PAYS) 
Grupo
Psicología Aplicada y Sociedad
Líneas de Investigación
1. Atención en Desastres 
2. Epistemología de la Psicología Aplicada 
3. Equidad y Género
4. Línea de Juventud 
5. Psicología Jurídica 
6. Psicología Posrracional 

 Psicología del Consumidor 
 Psicología Educativa 

9. Psicología Organizacional 
10. Psicología Social Aplicada 
Correo Electrónico pays@iue.edu.co
Investigación en Plasticidad Cerebral y Salud 2 
Grupo
Plasticidad Cerebral y Salud
Líneas de Investigación
1. Neuropsicología del Desarrollo 
2. Psicología Clínica y de la Salud 
Correo Electrónico vilma.merchan@gmail.com 
Investigación en Psicología y Filosofía Estética 3 
Grupo
Psicología y Filosofía Estética
Líneas de Investigación
1. Cultura y comunicación especializada 
2. Psicología y cultura 
Correo Electrónico sonata_cog@yahoo.com 
41 Semilleros de Investigación
F. Ingenierías 12

F. Ciencias Sociales 14
Proyectos presentados a Colciencias 2012 - Sis-

tema de gestión de proyectos 
-

cia y Control para la Dirección Local de salud del 
municipio de Sabaneta, Antioquia.

ácticas del buen gobierno con jóvenes.

Mipymes del sector minero en el departamento de 
Antioquia.

de carga hidrodinámica.
Conexión a redes académicas:
La Institución Universitaria de Envigado cuenta 

con las siguientes redes académicas:

Redes colombianas de semilleros de investigación
Portal: Existe un portal web www.iue.edu.co en 

el cual se encuentra información institucional y se 
facilitan canales de comunicación con los usuarios.

Plataforma Virtual: Se cuenta con la plataforma 
virtual IUE Interactiva.

Sistema Académico: SAI (Sistema Académico 
Integrado), este sistema cuenta con 13 módulos para 
la administración de la información institucional.

Módulos:
1. INVESTIGA: Módulo para investigación
2. CRM: Módulo para manejar la relación con 

clientes
3. PACO: Módulo para plantillas contables
4. AYRE: Módulo de admisiones y registro
5. CIPA: Módulo de programación académica
6. ULISES: Módulo de estudiantes

-
ciones

9. IUE Interactiva: Plataforma virtual
10. SEVEN: Módulo para realizar encuestas
11. SIRENA: Módulo para el reporte de notas
12. EXTENSIÓN: Módulo para extensión
13. INSCRIPCIONES: Módulo para inscripciones
Existencia de un Plan de TIC:
La Institución Universitaria de Envigado desde 

el año 2011 cuenta con un Plan TIC institucional, 
construido con el apoyo del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN).

Capacidad de Gestión y Producción de Conte-
nidos Digitales:

Se cuenta con contenidos digitales de formación 
para los cuatro programas de telecomunicaciones 
por ciclos propedéuticos.  Estos contenidos de for-
mación se encuentran estructurados en objetos de 
aprendizaje virtual para cada semana de trabajo, los 
cuales fueron elaborados por un equipo de diseño y 
desarrollo de contenidos de formación.

Diseño  Plan Campus
– Instrumento que permite renovar y repensar la 

Planta física a partir de una visión global urbanística, 
dando lugar a un modelo que permite el crecimiento 
de la infraestructura, de esta manera el Plan Campus 
propone criterios de ordenamiento de los aspectos de 
desarrollo físico, realizando distribuciones futuras de 
los espacios en que se localizan las actividades acadé-
micas, administrativas y de esparcimiento, condicio-
nadas en dicho plan a partir de diagnósticos que deben 
hacerse en la institución, para arrojar dichos criterios.

 Estadísticas: número de estudiantes  
por programa

2012-02
Programa Antiguos Nuevos Total 

010 - INGENIERÍA DE SISTEMAS 24 191
011 - INGENIERÍA ELECTRÓNICA 110 26 136

5 53

REDES
65

021 – DERECHO 0
022 – DERECHO 415 115 530
031 - CONTADURÍA PÚBLICA 50
033 - ADMÓN DE NEGOCIOS 
INTERNAC.
041 – PSICOLOGÍA
TOTAL 3.210 406 3.616
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Municipio  
de Residencia

Ingeniería  
de Sistemas

Ingeniería 
Electrónica

Tecnología 
de Sistemas

Tecnología 
Gestión de Redes Derecho Contaduría 

Pública

Admón. de 
Negocios 
Internac.

Psicología Total %

BELLO 1 2 1 0 3 5 11 51 1,41
CALDAS 0 2 0 2 16 5 39 1,08
ENVIGADO 126 59 646 462 423 57,52
GUARNE 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0,08
ITAGÜÍ 15 11 2 5 106 95 10,48
LA ESTRELLA 0 1 0 0 4 6 10 1,05
MEDELLÍN 40 54 11 10 150 160 24,09
SABANETA 5 2 1 3 40 12 29 34 126 3,48
DESCONOCIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
OTROS MUNICIPIOS 4 5 0 3 11 0 0 6 29 0,80
TOTAL 191 136 53 73 1.202 467 748 746 3.616 100

2012-01

PROGRAMA TOTAL N° 
ESTUDIANTES

010 - INGENIERÍA DE SISTEMAS
011 - INGENIERÍA ELECTRÓNICA 136

021 - 022 – DERECHO 1.236
031 - CONTADURÍA PÚBLICA
033 - ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES
041 – PSICOLOGÍA

TOTAL 3.727

Estadísticas: número de estudiantes  
por municipio 2012-1

Estudiantes por municipio de 
Residencia Total %

BELLO 52 1.40
CALDAS 0.99
ENVIGADO 2.045
GIRARDOTA 3
ITAGÜÍ 365
LA ESTRELLA 32
MEDELLÍN 1.014
SABANETA 125 3.35
DESCONOCIDO 0 0.00
OTROS MUNICIPIOS 54 1.45

TOTAL 3.727 100.00

Estadísticas: número de aspirantes  
por programa periodo 2012-2

Programa Aspirantes
2012-2 Inscritos

010 - INGENIERÍA DE SISTEMAS 44 22
011 - INGENIERÍA ELECTRÓNICA 39

5
12 9

022 - DERECHO 165 119
031 - CONTADURÍA PÚBLICA 52
033 – ADMÓN. DE NEGOCIOS INTERNAC. 120
041 – PSICOLOGÍA 155 111

TOTAL 613 431

EGRESADOS

Administración 165
Contaduría 164
Tecnólogos en Sistemas
Psicólogos 251
Electrónica 203
Sistemas 319
Derecho
TOTAL 2.011

Estadísticas: total por Descuento  
electoral 3.482.550.991

Código  
del banco Nombre del proyecto Valor del  

proyecto mga
Fecha de registro 

al banco
Persona  

responsable
Decanatura  
o  jefatura

2012052660001 Fortalecimiento del clima or-
ganizacional de la IUE $135.000.000 Mar-20 Andrés Tamayo 

Buitrago Humana

2012052660002
Apoyo logístico a programas 
académicos y de proyección 
social

$312.330.000 May-10 Sara Aguilar Cano social y Extensión

2012052660003

Fortalecimiento de una cultu-
ra investigativa que promue-
va la producción académica 
y la gestión del conocimiento 
en la IUE

$420.000.000 Mar-02 Jimmy Collazos 
Franco

-
ción

2012052660004  Jonier Rendón Pra-
da Facultad de Ingeniería

2012052660005 Mantenimiento y Fortaleci-
miento del SGI en la IUE $136.339.000 Mar-26 John Jairo Cifuen-

tes Correa

2012052660006
Desarrollo de la autoevalua-
ción de los programas acadé-
micos de la IUE

Mar-09 Diana Pilar Jimé-
nez Bedoya Acreditación
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Código  
del banco Nombre del proyecto Valor del  

proyecto mga
Fecha de registro 

al banco
Persona  

responsable
Decanatura  
o  jefatura

Articulación y actualización 
del software académico en la 
IUE

$109.000.000 Paula Andrea Cai-
cedo Herrera Admisiones y registro

Formulación del Plan Cam-
pus de la IUE $100.000.000 Juan Gabriel Vélez Planeación

2012052660009 Fortalecimiento de la Biblio-
teca de la IUE $315.092.000 Abr-11 Claudia María 

Franco Ángel Biblioteca

2012052660010
Adecuación y Funcionamien-
to del Instituto de Empresa-
rismo de Envigado

$635.000.000 Abr-10 Juan Daniel Ci-
fuentes Diez

-
rismo

2012052660011
Renovación del registro ca-

-
cología

Abr-25 César Augusto Ja-
ramillo

Facultad de Ciencias 
Sociales

2012052660012 Fortalecimiento de la Escuela 
de Idiomas de la IUE $41.020.000 Abr-11 Juan Ignacio Bote-

ro Duque Escuela de Idiomas

2012052660013 Mejoramiento de los servicios 
de bienestar universitario $555.431.000 Mar-26 Juan Carlos Ramí-

rez universitario

2012052660014 Restructuración de la planta 
tecnológica de la IUE $640.462.000 Abr-26 Fabián Montoya

2012052660015 Desarrollo de objetos de 
aprendizaje virtual en la IUE Abr-12 Ana Myriam Pinto 

Blanco
-

cación tecnológica

2012052660016  Pablo Andrés Gar-
cés Facultad de derecho

Mantenimiento de  Infraes-
tructura, maquinaria, equipos 
muebles e inmuebles de la IUE

Abr-16 William Moncada Generales

Fortalecimiento del proceso 
de comunicación y mercadeo 
de la IUE

Abr-12
Marcela Arrubla 
Madrigal Mary Luz 
Uribe Atehortúa

-
ciones

2012052660019 Fortalecimiento del Archivo 
Central de la IUE

Gloria María Ta-
borda Archivo Central

2012052660020 Fortalecimiento de la Casa 
del Egresado de la IUE Abr-09 Luz María Hinca-

pié Arroyave

2012052660021

Fortalecimiento de las com-
petencias comunicativas y 
Razonamiento lógico en el 
municipio de Envigado

$60.000.000 Abr-10
Bibiana Villegas 
Ramírez Gladys 
Betancur Jaramillo

2012052660022
Implementación del Plan de 
internacionalización de la 
IUE

$200.000.000 30 de marzo Natalia Marín Ta-
bares internacionales e inte-

rinstitucionales

2012052660023
-

ción del servicio de la facul-
tad de ciencias empresariales

14 de mayo León Jaime Henao 
Orozco

Facultad de Ciencias 
Empresariales

1. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INSTITUCIONAL: A diciembre 31 de 2011
NE: (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL)*100 

73%
2. ÍNDICE DE LIQUIDEZ: A diciembre 31 de 2011
IL: ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE

1.97
CONVENIOS INTERNACIONALES

PAÍS INSTITUCIÓN OBJETO

1 Argentina Universidad John F. Kennedy Convenio Marco de Cooperación Acadé-

2 Bolivia Universidad Privada Domin-
go Savio

Convenio Marco para Investigación, Do-
cencia, Extensión y Movilidad Académica.

3 Chile Universidad de Chile Ciencias Sociales (FACSO), en psicología 
clínica, salud mental, organizacional, mo-

4 Chile Universidad Valparaíso de 
Chile

Convenio Marco de Cooperación Acadé-
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CONVENIOS INTERNACIONALES
PAÍS INSTITUCIÓN OBJETO

5 El Salva-
dor Universidad Don Bosco

Convenio Marco para Investigación, Do-
cencia, Extensión y Movilidad Académi-
ca.

6 España Universidad de Zaragoza Convenio General de Cooperación y 
Acuerdo de Intercambio Estudiantil

España Universidad de Zaragoza Derecho para Cooperación en Derecho 
Público, Económico, Comercial, Finan-
ciero, Civil y de Familia.

España Universidad Complutense de 
Madrid Convenio Marco de Cooperación

9 España ALECOOP
Convenio para realización de transferen-
cia tecnológica, intercambio docente y 
para licitaciones a nivel nacional

10 España Unión Iberoamericana de 
Municipalistas - FUNIDEL.

-
pacitación en gestión pública local y el 
fortalecimiento de las relaciones interna-
cionales entre municipios

11 España Unión Iberoamericana de 
Municipalistas – FUNIDEL del Diplomado en Gestión Pública y De-

sarrollo Local

12 E s t a d o s 
Unidos

Cámara Hispanoamericana 
de Boston.

Convenio para prácticas profesionales en 
la Cámara Hispanoamericana de Boston y 
en las empresas asociadas.

13 E s t a d o s 
Unidos

Parterns of America, Antio-
quia - Massachussets.

Convenio para pasantías internaciona-
les de gestores públicos, deportivos, 
medioambientales y cooperación interna-
cional.

14 México Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla.

Convenio Marco para Investigación, Do-
cencia, Extensión y Movilidad Académi-
ca.

15 México Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla.  Acuerdo Suplementario para Intercambio 

Estudiantil y miembros de las facultades.

16 México Universidad del Mar - 
OAXACA.

Convenio Marco de Cooperación Acadé-

México Universidad Panamericana Convenio Marco de Cooperación Acadé-

Perú Asociación Educativa Hispa-
noamericana.

Convenio Marco de Cooperación Interins-
titucional.

19 Perú Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos

Convenio Marco de Cooperación Interins-
titucional.
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DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS DE LA 
ESTAMPILLA

Con los recursos provenientes de la ley por la 
cual se autoriza la emisión de la estampilla pro De-
sarrollo de la Institución Universitaria de Envigado 
(IUE), se pretende proporcionar a la institución in-

protagonista de un verdadero salto educativo a ni-
vel superior universitario. A cambio la universidad 
se compromete a utilizar los recursos que obtenga 
por este concepto en:

Instrumento que permite renovar y repensar la 
Planta Física a partir de una visión global urbanís-
tica, dando lugar a un modelo que permite el creci-
miento de la infraestructura, de esta manera el Plan 
Campus propone criterios de ordenamiento de los 
aspectos de desarrollo físico, realizando distribu-
ciones futuras de los espacios en que se localizan 
las actividades académicas, administrativas y de 
esparcimiento, condicionadas en dicho plan a partir 
de diagnósticos que deben hacerse en la institución, 
para arrojar dichos criterios.

a) Diseñar, implantar y mantener estrategias, 
instrumentos y canales necesarios para generar re-
cursos propios en mayor proporción a la que regis-

nuevos retos;
b) El Plan de Desarrollo Físico que permita am-

pliar la cobertura con extensión de programas a los 
demás municipios de la región;

c) Compra de computadores de última tecno-
logía, interconexión a las redes internacionales de 
información, con miras a tener en la región una 
excelente sala de Informática y, por consiguiente, 
la adquisición de una Biblioteca Virtual de amplia 
cobertura que sea aprovechada, no solo por los es-
tudiantes de la universidad, sino por la comunidad 
en general;

d) Se invertirá en fortalecer los programas que 
organiza la Universidad en materia de convenios 
internacionales para gestionar proyectos producti-
vos y autosostenibles que involucren a los habitan-
tes de la región y generen conocimientos e impor-
tantes recursos.

Proposición
Por las consideraciones plasmadas en la presente 

ponencia, me permito rendir informe de ponencia 
favorable para primer debate en la Comisión Ter-
cera Constitucional Permanente al Proyecto de ley 
número 041 de 2012 Cámara, por la cual se crea 
la estampilla pro Desarrollo de la Institución Uni-
versitaria de Envigado (IUE), y se dictan otras 
disposiciones y solicito respetuosamente a los ho-
norables Representantes a la Cámara proceder a su 
discusión y aprobación.

De los honorables Representantes,
Germán Blanco Álvarez,

Representante a la Cámara,
Departamento de Antioquia,

Ponente.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 041 DE 2012 
CÁMARA

por la cual se crea la estampilla pro Desarrollo de 
la Institución Universitaria de Envigado (IUE), y 

se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:

Institución Universitaria de Envigado (IUE).
-

mental de Antioquia, para que ordene la emisión de 
la estampilla “pro Desarrollo  Institución Universi-
taria de Envigado (IUE)”.

-
ciar el desarrollo de todas las actividades físicas, 
académicas, de investigación, extensión y proyec-
ción social, de bienestar académico de la IUE, o 
sea, gastos de inversión. En funcionamiento, solo 
se podrá destinar el porcentaje que decida el Con-
sejo Directivo, para el pago de docentes. 

Parágrafo. Autorízase al Consejo Directivo de la 
pro Desarrollo Institución Universitaria de Enviga-
do, para establecer anualmente el monto y la desti-
nación de los recursos obtenidos, según las priori-
dades y necesidades de la institución. 

Desarrollo Institución Universitaria de Enviga-
do (IUE)”, cuya creación se autoriza, será has-
ta por la suma de cien mil millones de pesos 
($100.000.000.000.00), el monto total recaudado 
será, establece a precios constantes del año 2012. 

-
mental de Antioquia, para que determine los elemen-
tos del gravamen, de conformidad con el artículo 

hechos gravables o base imponible de la estampilla, 
que por la presente ley se crea: La contratación que 
realicen las entidades públicas del orden departa-
mental. Los recibos, constancias, autenticaciones, 
guías de transporte, títulos académicos, permisos y 

-
partamental. Las novedades de personal que se pro-
duzcan en el departamento a excepción de la nómina 
o pago mensual de los servidores del departamento. 

Parágrafo. La ordenanza que expida la Asamblea 
Departamental de Antioquia, en desarrollo de lo dis-
puesto en la presente ley, será dada a conocer al Go-
bierno Nacional, a través de los Ministerios de Ha-
cienda y Crédito Público y de Educación Nacional. 

-
les del departamento de Antioquia para que hagan 
obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la 
presente ley.

-
tioquia para recaudar los valores producidos por 
el uso de la estampilla “pro Desarrollo Institución 
Universitaria de Envigado (IUE)”, en las activida-
des que se deban realizar en el departamento, en 
los municipios que determine la Asamblea Depar-
tamental, en las entidades descentralizadas de unos 
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y otros y en las entidades del orden nacional que 
funcionen en el departamento de Antioquia.

-
nientes de la estampilla a la Institución Universita-
ria de Envigado (IUE), en ningún caso superará los 
treinta (30) días siguientes al recaudo respectivo. 

-
-

go de los servidores públicos del orden departamental, 
municipal y nacional con asiento en el departamento 
de Antioquia, que intervengan en los hechos, actos 
administrativos u objetos del gravamen. El incumpli-
miento de esta obligación generará las responsabilida-

uso de la estampilla en los institutos descentraliza-
dos y entidades del orden nacional que funcionen 
en el departamento de Antioquia. 

-
sente ley. El recaudo y pago de la estampilla tendrá 
una contabilidad única especial y separada. 

Parágrafo. La tarifa contemplada en esta ley no po-
drá exceder hasta el dos por ciento (2%) del valor total 
del hecho, acto administrativo u objeto del gravamen. 

Artículo 10. El control al traslado de los recur-
sos, a la inversión de los fondos del cumplimiento 
de la presente ley, estará a cargo de la Contraloría 
Departamental de Antioquia. 

Artículo 11. Esta ley rige a partir de su promul-
gación.

Presentado por:
Germán Alcides Blanco Álvarez,

Representante a la Cámara,
Departamento de Antioquia.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Agosto 21 de 2012, en la fecha se recibió en 
esta Secretaría la ponencia para primer debate al 
Proyecto de ley número 041 de 2012 Cámara, por 
la cual se crea la estampilla pro Desarrollo de la 
Institución Universitaria de Envigado (IUE), y se 
dictan otras disposiciones, y se remite a la Secre-
taría General de la Corporación para su respectiva 
publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como 
lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.

Bogotá, D. C., agosto 21 de 2012
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª 

de 1992, “Reglamento del Congreso autorizamos, 
el presente informe”.

El Presidente,
Hernando José Padaui Álvarez.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.

PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 194  

DE 2012 CÁMARA
por medio de la cual se adiciona el artículo 24 de la 

la Ley 223 de 1995.
Bogotá, D. C., 13 de agosto de 2012
Doctora 
ELIZABETH MARTÍNEZ BARRERA
Secretaria General 
Comisión Tercera Cámara de Representantes 
Ciudad.
Asunto: Ponencia para segundo debate al Pro-

yecto de ley número 194 de 2012 Cámara, por me-
dio de la cual se adiciona el artículo 24 de la Ley 

Ley 223 de 1995.
Atento saludo:
En cumplimiento de la honrosa designación 

realizada por la honorable Mesa Directiva y de 
conformidad a lo establecido en el artículo 150 
de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración 
de los honorables Representantes el informe de 
ponencia del proyecto de la referencia en los si-
guientes términos:

Objetivo del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 194 de 2012 Cámara, 

tiene por objeto lograr que el Gobierno Nacional, 
a través del Presupuesto Nacional compense a los 
municipios las cantidades equivalentes que dejen 
de recaudar por concepto de Impuesto Predial Uni-

-
torio Títulos Colectivos de Comunidades Negras, 
Raizales y Palenqueras. 

Dicha compensación tiene su fundamento en 
el Derecho Fundamental a la igualdad que tienen 
las Comunidades Negras, Raizales y Palanqueras 
frente a los Pueblos Indígenas como grupo étnico, 
brindándosele con ello facultades para disfrutar en 
situación igual de todos los derechos otorgados a 
estas comunidades tras su condición étnica. Lo an-
terior, teniendo en cuenta que en la actualidad los 
municipios que registran Títulos Colectivos de los 
Resguardos Indígenas gozan de este reconocimien-
to de conformidad con el artículo 24 de la Ley 44 de 

la Ley 223 de 1995. “Compensación a Resguardos 
Indígenas. ‘Con cargo al Presupuesto Nacional, 
la Nación girará anualmente, a los municipios en 
donde existan resguardos indígenas, las cantidades 
que equivalgan a lo que tales municipios dejen de 

-
rero municipal, por concepto del impuesto predial 

las sobretasas legales’”.
Así las cosas, el proyecto de ley en estudio ade-

más de equiparar los derechos de las Comunidades 
Negras, con los derechos reconocidos a los Pueblos 
Indígenas; establece medidas tendientes a generar 

-
munidades Étnicas. 
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Antecedentes del proyecto
El presente proyecto de ley fue radicado en la 

Cámara de Representantes el día 16 de marzo de 
2012, por autoría de los honorables Congresistas 
miembros de la Bancada Afrocolombiana del Con-
greso de la República, designándoseme ponente por 
la Mesa Directiva de la Comisión Tercera. El texto 
por el cual se adiciona el artículo 24 de la Ley 44 

223 de 1995, fue aprobado en primer debate por la 
Comisión Tercera de la Cámara de Representantes 
el día 14 de junio de 2012.

Contenido del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 194 de 2012 Cámara 

consta de dos (2) artículos.
-

por el artí

de la compensación para los municipios en donde 
existen títulos colectivos de Comunidades Negras 
de las cantidades que equivalgan a lo que dejen de 

-
do y sobretasas legales, con el objeto equiparar los 
derechos reconocidos a los pueblos indígenas con 
los derechos de las Comunidades Negras, Raizales 
y Palenqueras.

-

los catastros de los Títulos Colectivos de las Co-
munidades Negras estableciéndole un término de 6 
meses para ello, contados a partir de la vigencia de 
la presente ley, para los efectos de la compensación 
de la Nación a los municipios.

la vigencia de la ley, la cual regirá a partir de la fe-
cha de promulgación de la misma, derogando todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes del impuesto predial en Colombia
El impuesto predial en nuestro país es un tributo 

de orden local o municipal que grava la propiedad 
de inmueble con base en el avalúo catastral estable-

-
tín Codazzi.

Este tributo surge en nuestro ordenamiento con 

-
derada como el verdadero antecedente, mediante la 
cual se facultaba a los municipios para cobrar im-
puesto sobre la propiedad inmueble.

A raíz de problemas presentados en la adminis-
tración del cobro de este tributo, la desactualiza-
ción de los avalúos de predios y las exenciones al 

-

-
terios y periodos de actualización de los avalúos 
catastrales.

En la década de los noventa con la expedición de 

y se fusionan los impuestos de Parques y Arboriza-

Levantamiento Catastral, de donde toma su nom-
bre , constituyéndose 
como un gravamen de orden municipal, con la po-
testad de administración, recaudación y control, su-
jeto a los parámetros establecidos por el Congreso 
de la República.

La Ley 44 de 1990 indica los elementos del im-
puesto, así como los límites del mismo, la destina-
ción de los recursos y los ajustes anuales de la base 
gravable.

En el Capítulo III consagra la posibilidad de es-
tablecer la declaración anual de impuesto predial 
y el IV denominados otros impuestos, crea una si-
tuación especial para los resguardados indígenas 
en su artículo 24, estableciendo que ¿con cargo 
al presupuesto nacional, la Nación gira anual-
mente a los municipios donde existan resguar-
dos indígenas, las cantidades que equivalgan a 
lo que tales municipios dejen de recaudar por 

-
dado por el impuesto predial y otras y sus so-
bretasas municipales
la citada norma con la expedición de la Ley 223 

denominado compensación a 
resguardos indígenas.

Impuesto predial como fuente de ingreso
Al ser el Impuesto Predial la segunda fuente de 

ingreso de los municipios en Colombia, se presen-
tan factores que inciden en el recaudo y que están 
relacionados con la potencia recaudadora; la admi-
nistración, el entorno, la transferencia y la violencia 
de grupos al margen de la ley.

Impuesto predial y la potencia recaudadora  
en territorios de comunidades indígenas

-

del impuesto predial en los municipios en los que 
existen resguardos indígenas constituidos por ley, 
por ser propiedades colectivas con características 
especiales de inalienabilidad, imprescriptibilidad e 
inembargabilidad.

La poca capacidad de pago de los territorios 
colectivos de comunidades indígenas y su gran ex-

nacional, haría que los ingresos locales se vieran 
seriamente menguados, impidiendo a las entidades 

-
tado delegados por mandato constitucional.

El hecho de que el Estado asigne a los munici-
pios en donde existan resguardos indígenas las su-
mas de dineros que dejen de recaudar por concepto 
del Impuesto Predial, es una compensación debido 
a que el Estado asume el pago del Impuesto para 
evitar que los entes municipales vean disminuidos 
sus ingresos por este concepto de forma que pue-
dan cumplir con sus planes de desarrollo y brindar 
mejores condiciones de vida a sus coasociados me-
diante una mejor prestación de servicios.
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Aplicación del principio de generalidad, ca-
pacidad económica e igualdad a colectivos de 
comunidades afrodescendientes en el impuesto 
predial

Los pueblos afro que habitan el territorio colom-
biano viven escenarios económicos y sociales pro-
fundamente deteriorados en comparación con los 
demás ciudadanos. Los elevados índices de analfa-
betismo, deserción escolar y los precarios servicios 
de salud y educación así lo indican. El índice de 
pobreza está a 10 puntos porcentuales por encima 
de los demás. Estas son señales alarmantes de la 
desigual distribución de ingresos que ha marginado 
a esta población. 

Resulta aún más inquietante el panorama so-
cioeconómico de este grupo poblacional, cuando 
presentan los más bajos índices de calidad de vida, 

menos de un salario mínimo mensual, lo que los 

Esta difícil situación conlleva a disminuir la capa-
cidad de pago de quienes integran estas minorías 
que las sitúa en un nivel muy inferior al promedio 
de otros ciudadanos, sin embargo, son igualmente 
obligados a contribuir con el pago del tributo del 
Impuesto Predial como impuesto que grava la pro-
piedad raíz, de acuerdo al principio de solidaridad.

Con la promulgación de la Constitución de 1991 
y la inserción del artículo transitorio 55, se contem-
pló que el Estado colombiano reconocerá a las Co-
munidades Negras que venían ocupando las tierras 
baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de 

-
lectiva mediando, la expedición del Decreto núme-

Al promulgar la citada norma, en sus disposicio-
nes se reconoce el derecho de propiedad colectiva 
de los territorios ancestrales ocupados por las co-
munidades negras, la necesidad de establecer me-
canismos para la protección de la identidad cultural 
y de los derechos de las comunidades al igual que 
fomentar su desarrollo económico y social.

-
tado adjudicar a las comunidades negras la propie-

establece cómo estos territorios de las comunidades 
negras destinados a uso colectivo son inajenables, 
imprescriptibles e inembargables. Se precisan lue-
go unas restricciones a la propiedad, que aunados a 
las condiciones socioeconómicas de la población, 
especialmente la referente a ingreso per cápita y, 
por supuesto, a la poca o nada capacidad de pago 
y a los niveles altísimos de violencia, originados 
por la presencia avasalladora de los distintos acto-
res armados tendrían efectos sobre el recaudo del 
impuesto predial.

-
-

lo 24 de la Ley 44 de 1990, con una disposición que 
hiciera referencia a la compensación para territo-
rios colectivos de comunidades negras, ya que por 
mandato constitucional (artículo 294 de la C. P.), la 
ley no puede establecer exenciones o tratamientos 
preferenciales sobre los tributos de propiedad de 

las entidades territoriales, esta prohibición contiene 
la posibilidad de excluir de la condición de contri-
buyentes del impuesto predial a estas propiedades 
colectivas, como sí se logró excluirla del impuesto 
de rentas y complementarios, conforme a la Ley 6ª 
de 1992, en tanto se acataba un mandato constitu-
cional, por referirse a un impuesto del nivel central. 

Lo anterior genera para las mismas la obligación 
de tributar, pero las condiciones de la colectividad 
expuestas con anterioridad impiden el cumplimien-
to del deber legal arrastrando de paso con la po-
tencia recaudadora de dicho impuesto en los mu-
nicipios donde se han otorgado títulos colectivos y 
de contera se les impone una iniquidad frente a los 
municipios que en el entorno no van a ver menos-
cabado el recudo del impuesto predial. 

De esta forma los ingresos que se pudieran re-
caudar por los municipios por concepto de impues-
to predial resultan menguados a pesar de que reali-
cen los procesos de determinación y cobro debido 
a su falta de efectividad por las limitaciones lega-
les impuestas, generando con ello una inadecuada 
administración de los tributos municipales lo que 
genera un trato desigual en relación con los otros 
municipios en los que puedan incrementar sus in-
gresos con una efectiva potencia recaudadora.

Efectivamente, según informe del Instituto Co-
lombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Títulos 
colectivos adjudicados a las comunidades negras 

-
glamentario número 1745 de 1995, el cual se ane-
xa al presente proyecto de ley, en el periodo 1996 a 
2011, se han adjudicado títulos colectivos en cinco 
departamentos del país un total de 5.224.655 hectá-
reas, distribuidas así: En el departamento del Chocó 
2.966.316,54 hectáreas, ubicadas en los municipios 
de Riosucio, Quibdó, Bojayá, Atrato, Medio Bau-
dó, Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, 
Nóvita, Cantón de San Pablo, Sipí, Istmina, Bahía 
Solano, río Quito, Cértegui, Tadó, Unión Paname-
ricana, Medio San Juan, Condoto, río Iro, Juradó, 
Nuquí, Unguía, Acandí. Departamento de Nariño 

de Magüí Payán, Roberto Payán, Santa Bárbara, Tu-
maco, Mosquera, Francisco Pizarro, La Tola, Olaya 
Herrera, Barbacoa, Policarpa, Santa Bárbara de Is-
cuandé, y El Charco. En el departamento de Cauca 

de Guapí, Timbiquí, y López de Micay. En el depar-

ubicadas en el municipio de Buenaventura. En el 
departamento de Antioquia 244.421 hectáreas, ubi-
cadas en los municipios de Vigía del Fuerte, Mu-
rindó, Urrao, Turbo, Frontino, Yondó, Zaragoza, 
Anorí, Sopetrán y El Bagre. Y en el departamento 

-
nicipio de Pueblo Rico. Haciendo un pequeño ejer-
cicio con estos municipios, se observa que dejan de 

presente vigencia.
La imprevisión por parte del Estado del impac-

estas comunidades como contribuyentes ha origina-
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do mínimos niveles de potencia recaudadora y una 

en los municipios antes citados debido a que estos 
territorios comprenden gran parte de las extensio-
nes que deberían tributar.

Como la dirección de la economía es responsa-
bilidad del Estado, de acuerdo a lo contemplado en 
el artículo 334 de la Constitución Política, el cual 

-
jorar la calidad de vida de los ciudadanos, lograr la 

-
rrollo y preservar el medio ambiente sano, al igual 

las necesidades insatisfechas de salud, educación, 
saneamiento básico y agua potable, es necesario 
entonces que él mismo le otorgue a los municipios 

tal manera que les permitan cumplir con sus res-
ponsabilidades.

De otro lado, la Carta Política estableció en su 
artículo 95 numeral 9, que todos los ciudadanos es-
tamos obligados a contribuir con el sostenimiento 
de los Gastos de Inversión del Estado dentro de pa-
rámetros de equidad y justicia; y al mismo tiempo 

-
gresividad, principios estos orientadores del Gasto 
Público y de los Tributos.

la capacidad económica de los obligados, en este 
caso nos referimos a colectivos con muy poca ca-
pacidad económica de pago, en condiciones de des-
igualdad reconocida por el mismo Estado, a los que 
les resulta un imposible cumplir con su obligación 
de contribuir con el sostenimiento de sus propias 
necesidades insatisfechas por intermedio de los en-
tes territoriales antes citados.

Los principios en derecho tributario cumplen 
funciones positivas -
nes que tomen en el diseño de los instrumentos, y 
negativos cuando se excluyen normas que descan-
san en valores contrapuestos; de allí, la importancia 
de su preservación.

Debe, pues, el legislador, al diseñar los instru-
-

butario justo, para lo que se requiere que los crite-
rios que deben inspirar cuando regula una materia, 
estén sustentados en los principios jurídicos forma-
les (reserva de la ley, seguridad jurídica e irre-
troactividad), tanto como en los principios jurídi-
cos materiales (Generalidad, capacidad de pago, 

.
El principio de generalidad invita al legislador 

delegado a tener presente que todas las personas 
naturales o jurídicas con capacidad de pago sean 
sometidas al gravamen tributario a no ser que exis-
tan razones políticas, sociales, culturales y sanita-
rias que los eximan. De otro lado, el principio de 
Capacidad Económica, establece que para poder 
aplicar el tributo se requiere demostrar la capacidad 
que se tiene para cumplir con el deber de contri-
buir. Se demanda que el tributo, en este caso el 
impuesto predial, recaiga sobre quienes puedan 
soportarlo, es decir, posean capacidad económi-

ca para cumplir con la carga tributaria; por ello, 
cuando se establece un impuesto se pide tomar 
en cuenta aspectos como el ingreso, el patrimo-
nio, entre otros, así como otros eventos particu-
lares. Este principio se funda en la igualdad de las 
personas de cara al acontecimiento tributario, por 
lo que deberá mirarse de primeras que quienes no 
poseen un determinado nivel de ingresos no deba 
contribuir y de segunda que quien posea una capa-
cidad contributiva lo haga.

Marco legal 
Artículo 7  de la Constitución Política 
El Estado reconoce y protege la diversidad étni-

ca y cultural de la Nación colombiana.
Artículo 13 de la Constitución Política
Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las au-
toridades y gozarán de los mismos derechos, liber-
tades y oportunidades sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, origen nacional o fami-

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

El Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

contra ellas se cometan.
Artículo 338 de la Constitución Política 
En tiempo de paz, solamente el Congreso, las 

asambleas departamentales y los concejos distrita-
les y municipales podrán imponer contribuciones 

-
vos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y 
las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden per-

y contribuciones que cobren a los contribuyentes, 
como recuperación de los costos de los servicios 

les proporcionen; pero el sistema y el método para 

-
zas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen 
contribuciones en las que la base sea el resultado de 
hechos ocurridos durante un período determinado, 
no pueden aplicarse sino a partir del período que 
comience después de iniciar la vigencia de la res-
pectiva ley, ordenanza o acuerdo.

Ley 44 de 1990 - Artí 184 
de la Ley 223 de 1995

Con cargo al Presupuesto Nacional, la Nación 
girará anualmente, a los municipios en donde exis-
tan resguardos indígenas, las cantidades que equi-
valgan a lo que tales municipios dejen de recaudar 

-

no hayan recaudado por el impuesto y las sobreta-
sas legales.
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Ley 70 de 1993.
Proposición

Con fundamento en las consideraciones ante-
riormente expuestas, de manera muy respetuosa me 
permito solicitar a los honorables Representantes 
a la Cámara, dar segundo debate al Proyecto de 
ley número 194 de 2011 Cámara, por medio de 
la cual se adiciona el artículo 24 de la Ley 44 de 

de 1995. 
De los honorables Representantes,

Heriberto Arrechea Banguera,
Ponente.

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE-
BATE ANTE LA PLENARIA DE LA HONO-
RABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 194 DE 

2012 CÁMARA
por medio de la cual se adiciona el artículo 24 de la 

la Ley 223 de 1995.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
 Compensación a títulos colectivos 

de comunidades negras. Adiciónese al artículo 24 

-
grafos más del siguiente tenor:

Compensación a títulos colecti-
vos de Comunidades Negras. Con cargo al Presu-
puesto Nacional, la Nación girará anualmente, a 
los municipios en donde existan Títulos Colecti-
vos de Comunidades Negras, las cantidades que 
equivalgan a lo que tales municipios dejen de re-

municipal, por concepto del impuesto predial uni-

sobretasas legales.

Codazzi, formará los catastros de los Títulos colec-
tivos de Comunidades Negras en el término de seis 
(6) meses, contados a partir de la vigencia de esta 
ley, únicamente para los efectos de la compensa-
ción de la Nación a los municipios.

fecha de su promulgación y deroga todas las dispo-
siciones legales que le sean contrarias.

De los honorables Representantes,
Heriberto Arrechea Banguera.

Ponente.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

COMISIÓN TERCERA  
CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(Asuntos Económicos)
Agosto 23 de 2012, en la fecha se recibió en esta 

Secretaría la ponencia para segundo debate del Pro-
yecto de ley número 194 de 2012 Cámara, por me-
dio de la cual se adiciona el artículo 24 de la Ley 

Ley 223 de 1995, y  se remite a la Secretaría Gene-
ral de la Corporación para su respectiva publicación 
en la Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el 
artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.

Bogotá, D. C., agosto 23 de 2012
De conformidad con el artículo 165 de la Ley 5ª 

de 1992, “Reglamento del Congreso, autorizamos 
el presente informe”.

El Presidente,
Hernando José Padaui Álvarez.

La Secretaria General,
Elizabeth Martínez Barrera.

TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
POR LA COMISIÓN TERCERA CONSTITU-
CIONAL PERMANENTE DE LA HONORA-
BLE CÁMARA DE REPRESENTANTES, EN 
SESIÓN DEL DÍA JUEVES 14 DE JUNIO DE 
2012 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 194 

DE 2012 CAMARA
por medio de la cual se adiciona el artículo 24 de la 

í
la Ley 223 de 1995.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

 Compensación a títulos colectivos 
de comunidades negras. Adiciónese al artículo 24 

-
grafos más del siguiente tenor:

Compensación a Títulos Colecti-
vos de Comunidades Negras. Con cargo al Presu-
puesto Nacional, la Nación girará anualmente, a los 
municipios en donde existan Títulos colectivos de 
Comunidades Negras, las cantidades que equival-
gan a lo que tales municipios dejen de recaudar, se-

hayan recaudado por el impuesto y las sobretasas 
legales.

Codazzi, formará los catastros de los Títulos Co-
lectivos de Comunidades Negras en el término de 
seis (6) meses, contados a partir de la vigencia de 
esta ley, únicamente para los efectos de la compen-
sación de la Nación a los municipios.

fecha de su promulgación y deroga todas las dispo-
siciones legales que le sean contrarias.

CÁMARA DE REPRESENTANTES
COMISIÓN TERCERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE
(Asuntos Económicos)

Junio 4 de 2012
En sesión de la fecha fue aprobado en primer 

debate y en los términos anteriores el Proyecto de 
ley número 194 de 2012 Cámara, por medio de 
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la cual se adiciona el artículo 24 de la Ley 44 de 

de 1995, previo anuncio de su votación en Sesión 
Ordinaria, realizada el día 13 de junio de 2012, en 

número 01 de 2003.

siga su curso legal en segundo debate en la Plenaria 
de la Cámara de Representantes.

El Presidente,
Laureano Augusto Acuña Díaz.

La Secretaria,
Elizabeth Martínez Barrera.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 258 DE 2012 

CÁMARA, 155 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo In-
ternacional del Café del 2007”, adoptado por el 

 período 
-

tiembre de 2007.
Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2012
Doctor
ÓSCAR DE JESÚS MARÍN
Presidente
Comisión Segunda Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Apreciado doctor:
Atendiendo la solicitud realizada por la Mesa 

Directiva de la Comisión Segunda de la Cámara de 
Representantes y con fundamento en los artículos 
150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito 
rendir ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 258 de 2012 Cámara, 155 de 2011 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo 
Internacional del Café del 2007”, adoptado por el 

-

TRÁMITE LEGISLATIVO
El proyecto de ley es de iniciativa guberna-

mental, Presentado a consideración del Congreso 
de la República por los Ministros de Relaciones 
Exteriores, doctora María Ángela Holguín Cué-
llar, Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, 
doctor Juan Camilo Restrepo y Ministro de Co-
mercio, Industria y Turismo, doctor Sergio Díaz-
Granados.

Hizo tránsito en la Comisión Segunda y Plenaria 
del Senado de la República. El texto inicial fue pu-
blicado en la Gaceta
para primer debate, Gaceta 230 de 2012; ponencia 
para segundo debate, Gaceta 292 de 2012, discu-
sión y aprobación Comisión Segunda del Senado 
30 de mayo de 2012 y en Sesión Plenaria del Se-
nado de la República el día 13 de junio de 2012, 
Acta 55 de igual fecha. Senadora Ponente Alexan-
dra Moreno Piraquive.

ANTECEDENTES
En uso de la iniciativa legislativa que le corres-

ponde al Gobierno Nacional consagrada en el ar-
tículo 154 de la Constitución Política y el artículo 
140 de la Ley 5ª de 1992, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, de Agricultura y Desarrollo Rural 
y de Comercio, Industria y Turismo, radicaron el 
Proyecto de ley número 155 Senado 2011, ante el 
Congreso de la República para su trámite legislati-
vo respectivo, en concordancia a lo dispuesto en la 
Constitución Política de Colombia en sus artículos 

-

tipo de Acuerdos requieren ser aprobados mediante 
ley por el Congreso de la República.

CONSIDERACIONES DE LA PONENCIA
a) Objetivos del proyecto
El presente documento tiene por objeto moti-

la República de Colombia. El primer acápite es la 
introducción; el segundo presenta sucintamente la 
importancia del café en Colombia en términos eco-
nómicos y sociales; el tercero expone brevemente 
las características únicas de la política cafetera na-
cional. Por último se presentan las principales ca-

de Colombia.
b) Contenido del proyecto
1. Introducción
Por medio de los Acuerdos Internacionales del 

Café y la Organización Internacional del Café, se 
ha facilitado un espacio internacional para el de-
bate de las cuestiones que afectan la economía ca-
fetera mundial entre países exportadores e impor-

de iniciativas para la promoción del café en países 
importadores y la recopilación de información es-
tadística, entre otras actividades. Colombia, como 
país miembro de esta Organización, ha jugado un 
papel fundamental y ha sido líder en la promoción 
de convenios internacionales, en los cuales ha lo-
grado el acercamiento de las diferentes posturas de 
los países miembros.

-
feteros, fruto de un largo proceso de negociaciones 
entre los diferentes países miembros de la Organi-
zación Internacional del Café. Fue aprobado por los 

una vez que los Gobiernos Signatarios que repre-
sentan dos tercios de los votos de los miembros ex-
portadores e importadores, respectivamente, depo-

o aprobación. El Acuerdo se encuentra pendiente de 

los Convenios anteriores. Se desarrolló siguiendo 
los lineamientos planteados por los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en especial por los que con-
ciernen a la erradicación de la pobreza. Así, este 
Acuerdo acentúa la importancia de fomentar una 
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-
diciones de vida de los productores del grano. Por 
otro lado, permite una mayor interacción entre el 
sector público y el sector privado de los países im-
portadores, y facilitará el comercio internacional 
mediante al aumento de la transparencia y del acce-
so a información pertinente.

con un escenario internacional de alto nivel en 
el cual se puedan discutir temas de índole cafe-
tero. Igualmente, le permitirá al país desarrollar 
un mayor número de proyectos estratégicos para 

productores. Adicionalmente, permitirá continuar 
generando estadísticas sobre el mercado del café, 
que resultan de gran importancia para poder hacer 
seguimiento a su producción y consumo en dife-
rentes países del mundo.

Finalmente, como Colombia ha sido uno de los 

se pondría en evidencia una falta de concordancia 
en la política cafetera nacional. Tal decisión no 
solamente afectaría a Colombia, sino que también 
pondría en duda la credibilidad del Acuerdo en su 
conjunto.

2. El café en Colombia
La importancia del café en la economía colom-

biana es innegable. El sector cafetero es estratégico 
en términos sociales, institucionales, de empleo y 
desarrollo de las regiones productoras del grano. 

-
da por más de 500 mil productores que conforman 
un tejido social invaluable para la estabilidad del 
campo. Algunas cifras de importancia se presentan 
a continuación:

manos de pequeños productores: el 95% tiene me-
nos de 5 hectáreas en café y representan el 69% de 
la producción. En promedio, explotan 1,5 hectáreas 
de café.

-
tento de la producción del grano.

de la actividad cafetera.

921 mil hectáreas, que representan el 19% del área 

de hectáreas.
-

ciende a 3,1 millones de hectáreas, de las cuales el 
29% se encuentra especializada en café.

empleos directos y 1,5 millones de empleos indi-
rectos (el 32% del empleo agrícola total).

Si bien el café como proporción del PIB ha dis-
minuido su participación, esta situación se debe 
al proceso de desarrollo económico que ha logra-
do fomentar, en el cual los sectores industriales y 
de servicios cobran cada vez mayor importancia. 
De acuerdo a las cifras publicadas por el DANE, 

la participación del café en el PIB nacional pasó 
1 del PIB total nacional en 

1990, a 0,6%2 en 2011; mientras el PIB agrope-

en 2011. En cuanto a las exportaciones de café, 
estas han representado en los últimos años entre 

de las exportaciones agropecuarias y agroindus-
triales.

Aunque la importancia macroeconómica del 
café se ha reducido en el agregado nacional, en de-
partamentos altamente cafeteros continúa siendo 

Risaralda) el peso del café en el PIB gira alrededor 
del 9%. Si se excluyen del cálculo las áreas metro-
politanas que tienen un mayor grado de urbaniza-
ción, la importancia de la actividad asciende a un 
promedio de 30%, llegando incluso a representar 
hasta el 40% del PIB en el caso de los municipios 
del Quindío.

En el ámbito internacional, el país es uno de los 
principales productores del grano: ocupa el tercer 
puesto después de Brasil y Vietnam, con una pro-
ducción promedio anual de 10,53 millones de sa-
cos de café verde; en términos de valor, Colombia 
se convierte en el segundo país productor de café, 
después de Brasil. Lo anterior se debe a que el café 

Colombianos, que se caracterizan por producir una 
bebida suave de mayor aceptación en el mercado 
mundial, por lo cual obtiene una prima por calidad 
sobre otros tipos de café en el proceso de comercia-
lización.

sacos4

destacan Estados Unidos, Japón y Alemania, gene-
rando unos ingresos por exportación superiores a 
USD$1,6 millones al año, en promedio. Participa 

-
bianos y con el 12% de las exportaciones mundia-
les. Durante los últimos años, ha comenzado a con-
solidarse como un importante productor de cafés 

sociales y ambientales. En la actualidad se expor-
tan 1,9 millones de sacos de cafés especiales, que 
representan el 26% de las exportaciones totales de 
café del país.

-
biana la constituye la institucionalidad cafetera 
encabezada por la Federación Nacional de Cafete-
ros en razón de su capacidad de agremiación y su 
importante generación de capital social. Entre otros 
logros, la organización cafetera ha sido la respon-
sable de liderar la construcción de la infraestructura 
necesaria para la movilización del café desde las 
zonas productoras hasta los puertos, ha realizado 
un aporte sustancial para el desarrollo de la infraes-
tructura social de apoyo a la población ubicada en 
zonas cafeteras, el cual ha incluido inversión en 
1
2
3  Promedio de diez años.
4  Promedio de diez años.
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educación, salud, saneamiento básico, comunica-
-

de compra distribuidos en todo el territorio nacio-
nal (34 y 540 respectivamente) posibilitan que aún 

cuente con la garantía de compra para su café, a 
diferencia de otros productores agrícolas.

3. Política cafetera
Hacia la década de 1920 el café se había converti-

do en motor del crecimiento económico colombiano. 
Para tal época las exportaciones de café representa-

-
tales del país. Igualmente, era un importante genera-
dor de empleo y una actividad cuyas connotaciones 
sociales hacían necesaria la creación de una entidad 
dedicada exclusivamente al café. La inestabilidad 
del mercado internacional requería una industria 
cafetera nacional desarrollada y fortalecida. Es así 

Cafeteros de Colombia -FNC, por iniciativa de los 

Desde entonces, la FNC ha sido el principal 
aliado del Gobierno Nacional y ha actuado como 
entidad coordinadora de la política cafetera, tanto 
en el plano internacional como nacional. De este 
modo, y en colaboración con el Gobierno ha regula-
do el mercado interno del grano y ha administrado 
la contribución cafetera.

Más allá de esto, la FNC ha gestionado recur-
sos provenientes de diversos actores, tanto públicos 
como privados, en pro de la mejora de la calidad 

como Cenicafé, entidad dedicada a la investigación 

contribuyen a incrementar la rentabilidad económi-
ca del cultivo; el Servicio de Extensión apoya la 
transferencia de conocimientos; Almacafé controla 
la calidad de todos los lotes de grano que se expor-

-
nal. A todo lo anterior se suman los programas que 

y mejorar las condiciones de vida de los producto-
res a través del fortalecimiento del tejido social en 
las zonas cafeteras.

La concertación entre el Gobierno Nacional y 
-

ceso a todo un paquete de programas y servicios 
que constituyen un soporte de carácter institucional 
fundamental para el desarrollo de su actividad cafe-
tera, que no sería posible sin esta estrecha colabo-
ración que data de varios años y que ha permitido 
contar con una política cafetera consistente a través 
del tiempo.

Un ejemplo claro de esta consistencia de la po-
lítica cafetera colombiana ha sido la participación 
del país en los acuerdos cafeteros de carácter inter-
nacional por más de 50 años. Lo anterior indica que 
la experiencia de Colombia en los escenarios cafe-
teros internacionales no es nueva, sino que cuenta 
con una larga trayectoria, que ha permitido sentar, 
en gran medida, las bases de la política cafetera 
mundial.

Otro ejemplo de la consistencia de la política ca-
fetera y de la concertación de la misma se plasma 

-
cipios fundamentales dentro de los cuales se enfa-

estratégico para el país y la necesidad de convertir 
la actividad cafetera en eje prioritario de la política 
agropecuaria, la seguridad democrática y la bús-
queda de la equidad. Las estrategias que componían 

las siguientes:

ii) Asistencia técnica;
iii) Bienes públicos;
iv) Valor agregado y cafés especiales;
v) Reconversión;

vii) Contribución cafetera.
El último Acuerdo por la Prosperidad Cafetera 

2010-2015 suscrito por la FNC con el Gobierno 
Nacional está orientado a la sostenibilidad de los 

-
-

empleo y la búsqueda de prosperidad para los ha-
bitantes rurales. Las prioridades del Acuerdo son 
las siguientes:

i) Crear prosperidad democrática en el campo;
-

tora que jalone el crecimiento de todo el agro co-
lombiano;

iii) Erradicar la pobreza de las zonas cafeteras.
Estos esfuerzos internos deben ser complemen-

tados con un fortalecimiento en la institucionali-
dad cafetera mundial y con la activa participación 
de Colombia como uno de los principales produc-
tores cafeteros. Para ello, Colombia promovió y 
participó en el establecimiento de un nuevo con-

con el Acuerdo Internacional del Café. A continua-
ción se exponen los antecedentes y la importancia 
del mismo.

4. Importancia del AIC 2007
Antecedentes de diferentes acuerdos
El primer intento de países por generar un acuer-

do cafetero data de 1940 con el Acuerdo Interameri-
cano del Café. Este buscaba una división equitativa 
del mercado de los Estados Unidos entre los países 
productores de América Latina, estableciendo unas 
cuotas básicas anuales de exportación, tanto hacía 
Estados Unidos, como a otros países. Desde enton-

El primer gran convenio cafetero fue el Acuer-
do Internacional del Café, el cual entró en vigor 
en 1962. Desde entonces se han aprobado sucesi-

vigente. El texto del Acuerdo más reciente, corres-
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-
ternacional del Café en septiembre de ese mismo 
año.

Dichos instrumentos de cooperación multilateral 
permitieron en 1963, la creación y estructuración 
de la Organización Internacional del Café (OIC), al 
igual que el establecimiento de las cuotas de expor-

La Organización Internacional del Café 
(OIC)

La Organización Internacional del Café es una 
organización intergubernamental que se ocupa de 
administrar las disposiciones de los acuerdos cafe-
teros y supervisar su funcionamiento. La organiza-
ción busca coordinar las políticas cafeteras, mejorar 
la calidad del café, aumentar el consumo mundial, 
mejorar la calidad de vida de los productores y re-
gular el mercado mundial del café, según los plan-
teamientos de los acuerdos cafeteros.

Dentro de las actividades que la OIC ha desarro-
llado se encuentran:

nivel de las cuestiones que afectan a la economía 
cafetera mundial.

-
rés y actualidad relativas al café.

-
dos Internacionales del Café.

-
ción del café en países importadores.

efectuar su difusión.

económicas sobre la producción, distribución y 
consumo de café.

-
ternacional de Producto Básico (OIPB) designado, 
en cuanto a la presentación y seguimiento de pro-
yectos de desarrollo cafetero que puedan recibir 

Común para los Productos Básicos (FCPB).
A partir del Convenio Internacional de 2001 la 

OIC obtuvo funciones adicionales con el objetivo 
de fomentar la sostenibilidad del sector, estrechar 
los lazos con el sector privado y mejorar las condi-
ciones de vida de la población cafetera mundial. De 
esta manera, las actividades de la OIC también se 
dirigieron a:

-
mía cafetera sostenible.

-
mación encaminados a coadyuvar a la transferencia 
a los países Miembros de tecnología pertinente al 
café.

-
diales del Café, como punto de reunión para repre-

sentantes de alto nivel de los Gobiernos de los paí-
ses Miembros y el sector cafetero.

Acuerdo Internacional del Café de 2007
-

del Consejo Internacional del Café en Londres, el 

que los Gobiernos Signatarios que representen dos 
tercios de los votos de los Miembros exportadores 
e importadores, respectivamente, depositaron sus 

-
ción.

dentro de los diferentes Convenios Internacionales 
-

rrolló siguiendo los lineamientos planteados por 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en espe-
cial por los que conciernen a la erradicación de la 
pobreza. Así, este Acuerdo acentúa la importancia 

mejorar las condiciones de vida de los producto-
res del grano. Por otro lado, permite una mayor 
interacción entre el sector público y el sector pri-
vado de los países importadores, y busca facilitar 
el comercio internacional mediante al aumento de 
la transparencia y del acceso a información perti-
nente.

El objetivo general del Acuerdo es fortalecer el 
sector cafetero mundial y promover su expansión 
sostenible en un entorno basado en el mercado para 

respecto a los convenios anteriores son:
-

y a la economía cafetera mundial.

sector cafetero procedimientos apropiados en mate-
ria de inocuidad de los alimentos.

práctica estrategias para aumentar la capacidad de 
-

que contribuye al alivio de la pobreza.
-
-

dan ayudar a los productores de café, con inclusión 
al crédito y enfoques de gestión del riesgo.

-
mente mencionados y, en especial, contribuir a la 

disposiciones tales como:
1. Foro Consultivo sobre Financiación del Sector 

Cafetero: Tendrá como objetivo facilitar consultas 
-

go, dando particular importancia a las necesidades 
de los productores en pequeña y mediana escala. 
El Foro estará constituido por representantes de los 
países miembros, organizaciones intergubernamen-

-
tre otros.
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2.  Se 
podrán presentar propuestas de proyectos que contri-
buyan a lograr los objetivos del Acuerdo. El Comité 
de Proyectos, compuesto por representantes de paí-
ses miembros, los evaluará y presentará recomenda-
ciones para mejorarlos. El Consejo Internacional del 
Café estará encargado de evaluarlos y proponer la 

Fondo Común para los Productos Básicos.
3. Promoción y desarrollo del mercado: El 

Acuerdo fomentará las campañas de información, 
investigaciones y estudios relativos a la producción 
y el consumo de café. Las contribuciones serán he-
chas por los países miembros, de manera volunta-
ria, al igual que por otras organizaciones y el sector 

-
mas se establece el Comité de Promoción y Desa-
rrollo de Mercado.

4. Fortalecimiento de las actividades esta-
dísticas: Además, de la información de precios, 
producción, exportaciones y consumo que la 
OIC copila, se efectuarán estudios sobre estruc-
turas de mercado, los mercados especializados y 
las tendencias emergentes. También se tendrán 
en cuenta las cantidades y los precios del café 
en relación con factores tales como las diferen-
tes zonas geográficas y la calidad.

5. Ampliación del alcance de los estudios: Los 
estudios que se realicen también deberán tener en 
cuenta factores como la sostenibilidad, la relación 
entre el café y la salud, y oportunidades para la ex-
pansión de los mercados del café para usos tradicio-
nales y para nuevos usos.

años, y podrá ser prorrogado por ocho años más. 
-

lución número 436, en virtud de la cual se designa 
Depositario del Acuerdo Internacional del Café de 

-
po administrativo creado para seguir las consignas 
planteadas por los acuerdos cafeteros, como con-
vocar a las distintas reuniones y foros, adelantar 
investigaciones en temas cafeteros, efectuar el se-
guimiento de las estadísticas del sector e informar 
a los países miembros sobre el seguimiento de los 
acuerdos mismos.

Por el momento, Colombia presentó por medio 

-
-

del Congreso de la República.
Importancia para Colombia de formar parte 

del AIC 2007
Este acuerdo es la continuación de un esfuer-

zo realizado durante cinco décadas por mantener 
alineados los intereses de países consumidores y 
productores en torno a la producción y consumo 

en el séptimo de los convenios, y es el fruto de un 
largo proceso de negociaciones entre los diferentes 
países miembros de la Organización Internacional 
del Café.

Es conveniente resaltar que, desde el primer 
Convenio Internacional del Café, Colombia ha con-
tado con una postura líder en temas cafeteros a es-
cala internacional. Ha sido uno de los principales 
promotores de los mismos y desempeñó un rol fun-
damental en el acercamiento de las diferentes pos-
turas de los miembros y en la búsqueda de conce-
sos durante la negociación de los textos plasmados 

Acuerdo es fundamental para continuar ejerciendo 
una postura relevante dentro del contexto cafetero 
internacional.

apoyando la gestión de la Organización Internacio-
nal del Café, como punto de encuentro entre países 
productores y consumidores, los cuales resultan ser 
aliados estratégicos para apoyar la producción del 
grano, cultivado principalmente por pequeños pro-
ductores. Asimismo, es estratégico que los países 
productores se unan en torno a este Acuerdo. Úni-
camente así se puede solicitar la presencia y el apo-
yo de los países importadores como Estados Unidos 
y aquellos miembros de la Unión Europea.

Gran parte de los esfuerzos de los países produc-
tores, durante las negociaciones de los textos del 

-
cultura como instrumento para evadir las trampas 
de pobreza en el mundo. De esta manera, se logró 
obtener el compromiso de los países consumidores 
para crear mecanismos que permitan el desarrollo 

los pequeños productores. Esta situación se con-
vierte en una oportunidad para Colombia, donde 

hectáreas cultivad+}s con café.
Adicionalmente, permitirá continuar generando 

estadísticas sobre el mercado del café, que resultan 
de gran importancia para analizar su producción y 
consumo en diferentes países del mundo y las posi-
bilidades del grano colombiano en los mismos. El 

-
rando la información disponible respecto a diferen-
tes segmentos de consumo y tendencias en merca-
dos emergentes.

Colombia ha sido uno de los principales pro-

en evidencia una falta de concordancia en la polí-
tica cafetera del país. Tal decisión también afec-
taría la credibilidad del Acuerdo en su conjunto. 
Colombia es el segundo productor de café en valor 
y ha desempeñado un papel fundamental en las ne-

regreso de Estados Unidos al Convenio de 2001.
Criterios contentivos sobre el Acuerdo Inter-

nacional del Café del 2007”, adoptado por el Con-

-

El siguiente contenido comprende la totalidad 
del citado Acuerdo.
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alguna del texto aprobado en Sesión Plenaria Senado 
de la República el día 13 de junio de 2012.

Proposición
En consecuencia de lo expuesto y con base en lo 

dispuesto por la Constitución Política, me permito 
proponer a los Miembros de la Comisión Segunda 
de la Cámara de Representantes, aprobar en primer 
debate el Proyecto de ley número 258 de 2012 Cá-
mara, 155 de 2011 Senado, por medio de la cual 
se aprueba el “Acuerdo Internacional del Café del 
2007”, adoptado por el Consejo Internacional del 

-

Cordialmente,
Iván Darío Sandoval Perilla,

Representante a la Cámara.
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES PROYECTO 
DE LEY NÚMERO 258 DE 2012 CÁMARA,  

155 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo Inter-
nacional del Café del 2007”, adoptado por el Con-

-

de 2007.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
“Acuerdo Internacio-

nal del Café de 2007”, adoptado por el Consejo In-

“Acuer- IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2012

C O N T E N I D O
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CÁMARA DE REPRESENTANTES

Págs.
PONENCIAS

Informe de ponencia para primer debate al Proyec-
to de ley número 041 de 2012 Cámara, por la cual 
se crea la estampilla  pro Desarrollo de la Institu-
ción Universitaria de Envigado (IUE), y se dictan 
otras disposiciones ..................................................... 1

Ponencia para segundo debate, texto propuesto y texto 
aprobado en primer debate por la Comisión Terce-
ra al Proyecto de ley número 194 de 2012 Cámara, 
por medio de la cual se adiciona el artículo 24 de 

de la Ley 223 de 1995 ............................................... 10
Ponencia para primer debate y texto propuesto al Pro-

2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el 
-

 ............................................... 15

do Internacional del Café de 2007”, adoptado por 

-

aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que 
se perfeccione el vínculo internacional respecto de 
los mismos.

-
cha de su publicación.

Ponente,
Iván Darío Sandoval Perilla,

Representante a la Cámara.




