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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 36  

DE 2012 SENADO
por medio de la cual se aprueba el Estatuto de la 
Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de ene-

ro de 2009.
Honorable Senadora
MYRIAM ALICIA PAREDES AGUIRRE
Presidente Comisión Segunda
Senado de la República
Ciudad
Respetada señora Presidente:
De conformidad con la designación que nos hi-

ciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado, presenta-
mos la ponencia para primer debate del Proyec-
to de ley número 36 de 2012 Senado, por medio 
de la cual se aprueba el “Estatuto de la Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA)”, 
hecho en Bonn, Alemania, el 26 de enero de 2009, 
publicado en la Gaceta del Congreso número 495 
de 2008.

ANTECEDENTES
El proyecto de ley de la referencia fue radica-

do por la señora Ministra de Relaciones Exteriores 
María Ángela Holguín Cuéllar el 26 de julio del 
presente año en el despacho de la Secretaría Gene-
ral del Senado de la República. Al proyecto de ley 
se le asignó el número 36 de 2012 Senado y fue 
publicado en la Gaceta del Congreso número 470 
del 26 de julio de 2012.

PROPÓSITO DEL PROYECTO
El propósito de la presente iniciativa es apro-

bar el “Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA)”, hecho en Bonn, 

promocionar las energías renovables en el marco 
de un desarrollo sostenible.

MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Una de las funciones que le corresponde al 

Congreso de la República a través de las leyes es 
aprobar o improbar los tratados que el Gobierno 
celebre con otros Estados o con entidades de dere-
cho internacional, de acuerdo a lo establecido en la 
Constitución Nacional en el artículo 150 numeral 
6. Así mismo, el artículo 224 instituye que los tra-
tados, para su validez, deberán ser aprobados por 
el Congreso.

En el artículo 189 – numeral 2 de la Constitu-
ción Política de Colombia dispone que “corres-
ponde al Presidente de la República como Jefe de 
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad 
Administrativa: (…) 2. Dirigir las relaciones in-
ternacionales, nombrar a los agentes diplomáticos 
y consulares, recibir a los agentes respectivos y 
celebrar con otros Estados y entidades de derecho 
internacional tratados o convenios que se somete-
rán a la aprobación del Congreso”.

La Norma Superior no establece un procedi-
miento especial para el trámite de las leyes que 
aprueben tratados, salvo la exigencia de iniciar-
lo en el Senado de la República, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 54, por tal razón, el ar-
tículo 204 de la Ley 5ª de 1992 dispone que los 
proyectos de ley sobre tratados internacionales se 
tramitarán por el procedimiento legislativo ordina-
rio o común, con las especialidades establecidas 
en la Constitución y en la misma Ley 5ª de 1992, 
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como aquella contenida en el artículo 217, el cual 
establece que el Congreso de la República podrá 
presentar propuestas de no aprobación, de aplaza-
miento o de reservas a un tratado o a un convenio, 
para aquellos que prevean esta posibilidad, pero 
el texto de los Tratados no puede ser objeto de en-
mienda.

La Corte Constitucional mediante la Sentencia 
-

batoria de un tratado establece lo siguiente:
“Un proyecto de ley aprobatoria de un tratado 

debe comenzar su trámite en el Senado de la Re-
pública, conforme a lo dispuesto en el artículo 154 
de la Constitución.

El proceso que se adelanta es el mismo de las 
leyes ordinarias, que consiste en:

antes de darle curso en la comisión respectiva.
2. Surtir los correspondientes debates en las 

comisiones y plenarias de las cámaras luego de 
que se hayan presentado las ponencias respecti-
vas y respetando el quórum y la mayoría de votos 
previstos en los artículos 145 y 146 de la Consti-
tución.

3. Observar los términos de ocho (8) días entre 
el primero y segundo debates en cada cámara y 
quince (15) días entre la aprobación del proyecto 
en una de las cámaras y la iniciación del debate 
en la otra, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 160 de la Constitución.

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno Na-
cional”.

-
vos lo siguiente:

CONSIDERACIONES RELATIVAS A 
LA PARTICIPACIÓN DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA EN EL ESTATUTO DE LA 
AGENCIA INTERNACIONAL DE ENER-
GÍAS RENOVABLES (IRENA)

CONSIDERACIONES PREVIAS:
El uso de energías renovables es una alternativa 

para suplir el uso de energías fósiles, las cuales son 
limitadas, se agotará con el tiempo y no pueden 
abastecer la demanda total de este recurso. Este 
tipo de energías fósiles necesitan miles de años 
para generarse y producen gases de efecto inver-
nadero, contaminación y emisiones de CO2, que 
causan perforaciones en la capa de ozono.

Las energías renovables pueden estimular el 
crecimiento económico sostenible, además de 
ofrecer oportunidades para abordar y mitigar de 
manera gradual los problemas derivados de la se-
guridad energética. Este tipo de energías reducen, 
a su vez, la concentración de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, situación que contribuiría 
a la estabilización de los sistemas climáticos.

Las energías tradicionales, también conocidas 
como combustibles fósiles, se agotan con el tiem-
po. Por esta razón, muchos Estados están buscan-

do soluciones alternativas como el sol, el viento 

Colombia, se genera energía eléctrica a través de 
la hidroelectricidad gracias a la gran cantidad de 
fuentes de agua con las que se cuenta. Adicional-
mente, se genera energía por medio de gas, carbón 
y petróleo. Esos recursos, sin embargo, se están 
agotando a un ritmo cada vez más vertiginoso, por 
lo cual es necesario enfocar la mirada hacia otras 
fuentes de energía renovable.

El Gobierno Nacional ha venido invirtiendo, 
durante los últimos años, en el desarrollo y aplica-
ción de alternativas de producción más limpias y 
en la investigación acerca de recursos renovables, 
con miras a contribuir a un medio ambiente más 
limpio y ayudar a solucionar el problema de la cri-
sis energética mundial.

De acuerdo con la Agencia Internacional de 
Energía (AIE), el mundo actual depende en un 
80% del petróleo y en la medida que los países 
se van industrializando, el consumo de energía au-
menta cada día a mayor velocidad. Por su parte, 
la Unidad de Planeación Nacional Minero Energé-

actualmente cubren cerca del 20% del consumo 
mundial de electricidad.1

Promover el uso de estas energías no sólo está 
adquiriendo un protagonismo mayor a nivel mun-
dial sino que también es un compromiso de los Es-

aprovechados a futuro.
BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA 

AGENCIA INTERNACIONAL DE ENER-
GÍAS RENOVABLES (IRENA)

La Agencia Internacional de Energías Renova-
-

cialmente en Bonn, Alemania, el día 26 de enero 
de 2009. En la conferencia fundacional, 75 Estados 

de IRENA, sin embargo, fue precedida por varias 
reuniones que fueron sellando el camino para el 
establecimiento de la Agencia.

La primera de estas reuniones fue la Conferen-
cia Preparatoria de la Fundación de la IRENA, la 
cual tuvo lugar en Berlín del 10 al 11 de abril 2008. 
En esta conferencia, los representantes de 60 paí-
ses expresaron su apoyo general a la fundación de 
una Agencia Internacional de Energías Renova-
bles y discutieron los futuros objetivos, activida-

esta Agencia.
El 23 y 24 octubre de 2008 se realizó la Con-

ferencia Preparatoria de la IRENA, reunión reali-
zada en Madrid. En esa reunión más de 150 repre-
sentantes de 51 países lograron un acuerdo acer-
ca del Estatuto de la IRENA. Por otra parte, las 

los criterios y procedimientos de selección del Di-
1 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/arti-

cle-117028.html 
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rector General Interino y la sede provisional, así 
como el diseño de la fase inicial de la IRENA, se 
resolvieron.

Durante la reciente Sesión Inaugural de la 
Asamblea de la IRENA, realizada en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes, sede de la Agencia, entre los días 

-
mente su trabajo. Durante la misma, fue nombrado 
el primer Director General (Adnan Z. Amín, ciu-
dadano de Kenia); fue aprobado el primer progra-
ma de trabajo y se consolidó un presupuesto inicial 
de $25 millones de dólares americanos que, se es-
tima, le permitirán ejecutar su misión.

A la fecha, la IRENA cuenta con cerca de 149 
-

tante anotar que la mayoría de países miembros de 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

-
to, entre ellos Estados Unidos. Lo anterior, permite 
prever un apoyo de los países más desarrollados 
para el fomento de las actividades de la Agencia.

ESTRUCTURA Y ALCANCE DEL ESTA-
TUTO DE LA IRENA

El “Estatuto de la Agencia Internacional de 
Energías Renovables (IRENA)”se compone de un 
preámbulo y veinte (20) artículos.

En el Preámbulo se consigna la importancia de 
las energías renovables y la necesidad de promo-
ción en implantación del uso de las mismas para 
lograr un desarrollo sostenible, para ofrecer el ac-
ceso descentralizado de la energía sobre todo en 
países en desarrollo y para el acceso a la energía en 
regiones remotas donde es necesario reemplazar 
las energías fósiles y, en general, para que todas las 
personas tengan acceso a las energías renovables.

Además, se consagran expresiones sobre el pa-
pel que están desarrollando las energías renovables 
en la reducción de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera, lo que contribuiría a la estabilización 
de los sistemas climáticos y a la transición soste-
nible hacia una economía que permita satisfacer la 
demanda mundial a futuro.

El artículo 1° establece la constitución de la 
Agencia Internacional de Energía Renovable – 
IRENA y señala que la Agencia se fundamenta en 
el principio de igualdad de todos sus miembros a 
nivel internacional para el desarrollo de sus acti-
vidades.

El artículo 2°
entre los cuales se encuentra promover la implan-
tación generalizada y reforzada del uso sostenible 
de todas las formas de energía renovable. Así mis-
mo, la Agencia tiene en cuenta las prioridades na-

de un planteamiento combinado de energía reno-

de la contribución de las energías renovables en 
la conservación del medio ambiente, al mitigar la 
presión ejercida sobre los recursos naturales.

Se destaca, particularmente, el literal b) del ar-

energías renovables a la conservación del medio 
ambiente al mitigar la presión ejercida sobre los re-
cursos naturales y a reducir la reforestación, sobre 

y la pérdida de biodiversidad; a la protección del 
clima; al desarrollo sostenible; al abastecimiento 
de energía y su seguridad; al desarrollo regional, y 
a la responsabilidad intergeneracional.

El artículo 3°
entre las cuales se incluye: la bioenergía; la ener-
gía geotérmica; la energía hidráulica; la energía 
marina, incluidas la energía obtenida de las ma-
reas, de las olas y la energía térmica oceánica; la 
energía solar y la energía eólica.

El artículo 4° enumera las actividades que se 

como analizar y supervisar las políticas; servicios 
de asesoramiento; desempeño de sus actividades; 
promover la cooperación internacional de energías 
renovables y presentar a los Miembros un memo-
rial de actividades, entre otras.

El artículo 5° habla del programa de trabajo 
anual que preparará la Secretaría, informará el 
Consejo y aprobará la Asamblea. La Agencia po-

por sus Miembros, siempre y cuando exista dispo-
nibilidad de recursos no económicos de la Agen-
cia.

El artículo 6° explica la adhesión de miembros 
a la Agencia y el ingreso de los mismos. Adicio-
nalmente, señala que el Estatuto estará abierto a 
todos los miembros de Naciones Unidas. Si se trata 
de una organización intergubernamental regional 
de integración económica, sus Estados miembros 
decidirán sobre sus respectivas responsabilidades 
en cuanto al cumplimiento de obligaciones que les 
imponga el estatuto.

El artículo 7° hace referencia a los observado-
res que podrán asistir a las reuniones, tales como 
las organizaciones intergubernamentales y no gu-
bernamentales activas en el ámbito de energías 

estatuto.
El artículo 8° contempla los órganos principa-

les de la Agencia, los cuales son La Asamblea, el 
Consejo y la Secretaría.

El artículo 9° consagra todo lo concerniente a la 
composición y las funciones de la Asamblea como 
órgano supremo de la Agencia.

El artículo 10 hace referencia al Consejo, el 
cual constará de no menos de 11 y no más de 21 
representantes, que será equivalente a un tercio de 
los Miembros de la Agencia. El artículo explica, 
además, sus funciones y todo lo concerniente a 
este órgano de dependencia.

El artículo 11 explica lo relativo a la Secretaría, 
la cual asistirá a la Asamblea, al Consejo y a sus 
órganos subsidiados en el ejercicio de sus funcio-



Página 4 Martes, 4 de septiembre de 2012 GACETA DEL CONGRESO  580

nes. Desempeñará, así mismo, las demás activi-
dades que le recomiende el Estatuto, así como las 
que le deleguen la Asamblea o el Consejo.

El artículo 12 enuncia las disposiciones del pre-
supuesto y las contribuciones obligatorias de sus 
Miembros, las cuales se basarán en la escala de 
cálculo de las Naciones Unidas, según disponga la 

a la Agencia, las contribuciones voluntarias y hace 
referencia a la preparación el proyecto de presu-
puesto, al auditor externo, al control de la gestión 

El artículo 13 prevé lo relativo a la personalidad 
jurídica, privilegios e inmunidades de que goza la 
Agencia para el ejercicio de sus funciones, la ca-
pacidad jurídica en cada uno de sus miembros y el 

El artículo 14
otras organizaciones, de acuerdo con las disposi-
ciones que aprueben los órganos de la Agencia con 
respecto a los derechos y obligaciones de cualquier 
Miembro, derivados de tratados internacionales de 
vigor.

El artículo 15 consagra todo lo concerniente 

de retiro.
El artículo 16 hace referencia a la resolución 

de controversias que se puedan generar entre los 
Miembros de la Agencia, las cuales se regirán de 
conformidad con el aparte 1 del artículo 33 de la 
Carta de las Naciones Unidas.

El artículo 17 enuncia la suspensión temporal 
de derechos, la cual se puede dar por mora en el 

-
cia. No obstante, la Asamblea podrá permitir a 
esos Miembros ejercer el derecho al voto, si llega 
al convencimiento de que el impago se debe a cir-
cunstancias ajenas a su control.

El artículo 18
sede de la Agencia, la cual se estableció en los 
Emiratos Árabes Unidos.

El artículo 19 -
cación, entrada en vigor y adhesión a los Estatutos, 

estados Miembros de las Naciones Unidas y orga-
nizaciones intergubernamentales.

El artículo 20 comprende los temas relativos al 
depositario, registro y texto auténtico. El Gobierno 
de la República Federal de Alemania queda desig-
nado como el depositario del Estatuto y de todos 

Agencia de Energías Renovables –IRENA.
OBJETIVOS DE LA AGENCIA INTER-

NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES 
(IRENA)

La visión de la IRENA es la de tener un mun-

es accesible en todos los países y que se convierta 

en una de las principales fuentes de energía; pro-
pender por un mundo donde las tecnologías de 
energía renovable son utilizadas ampliamente y se 
consideran como una de las soluciones de energía 
clave para el futuro de todos los países. Un mundo, 
donde las comunidades que actualmente carecen 

-
der de la energía renovable como la base para su 
desarrollo económico y social.

La IRENA considera que el uso de energía re-
novable debe, y aumentará drásticamente en los 
próximos años, debido a su papel clave en el au-
mento de la seguridad energética; en la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero; 
en la mitigación del cambio climático; en el alivio 
de la pobreza energética; en el apoyo al desarrollo 
sostenible, y en el impulso al crecimiento econó-
mico.

La Misión de la IRENA es convertirse en el 
principal centro internacional de excelencia para 
la energía renovable y una plataforma para el inter-
cambio y el desarrollo de los conocimientos acer-
ca de las energías renovables. Una vez logrado lo 
anterior, la IRENA se convertirá en la voz global 
para las energías renovables y facilitará el acceso 
a toda la información relevante de energía renova-
ble, incluidos los datos técnicos, datos económicos 
y los datos de recursos renovables potenciales.

ANTECEDENTES LEGALES EN RELA-
CIÓN CON LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
EN COLOMBIA

Dada la estrecha relación existente entre el de-
sarrollo de las energías renovables a partir de fuen-
tes primarias y la protección ambiental o el impac-
to positivo de aquellas sobre el ambiente sano, y 
la protección o conservación de los recursos na-
turales renovables; se han expedido las siguientes 
leyes que impulsan la protección como recurso 
natural renovable así como el desarrollo y uso de 
energía proveniente de fuentes renovables, en el 

la defensa del ambiente:
i) Ley 697 de 20012: señala en artículo 1°, el in-

terés nacional por promover el uso de energías no 
convencionales de manera sostenible con el medio 
ambiente y los recursos naturales.

A su turno, en los numerales 9 a 14 del artículo 
3°3

energía, como aquellas disponibles a nivel mun-
2 “

de la energía, se promueve la utilización de energías al-
ternativas y se dictan otras disposiciones”.

3 “[…] Artículo 3° -
tar y aplicar la presente ley se entiende por: […]

-
tos de la presente ley son fuentes no convencionales de 
energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que 
en el país no son empleadas o son utilizadas de manera 
marginal y no se comercializan ampliamente.

 10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía 
transportada por las ondas electromagnéticas prove-
nientes del sol.
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dial que son ambientalmente sostenibles, entre las 
cuales se encuentran la energía solar, eólica, geo-
térmica, biomasa y los pequeños aprovechamien-
tos hidroenergéticos.

ii) Ley 1083 de 20064: reseña la relación en-
tre los combustibles limpios5, la salud y el medio 
ambiente. En el inciso 2° del parágrafo del ar- 
tículo 1°, prescribe, entre otros, como combusti-
bles limpios aquellos que están basados en el uso 
de energía solar, eólica mecánica, etc.

iii) Decreto-ley 2811 de 19746: el numeral 6 del 
artículo 3°, señala entre los recursos naturales re-
novables, las fuentes primarias de energía no ago-
tables, que de conformidad con lo establecido en 
el artículo 167 corresponde a la proveniente de la 
energía solar, eólica, la contenida en el mar y re-
cursos geotérmicos.

iv) Ley 99 de 19937: en primera instancia, el 
numeral 1 del artículo 1°, señala que el proceso de 
desarrollo económico y social del país se orientará 
según los principios universales y del desarrollo 
sostenible contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo, entre los cuales vale la pena resaltar, 
por su incidencia frente a la búsqueda del desa-
rrollo sostenible y la protección del ambiente, los 
principios 1, 4, 88 y 9.

Igualmente, el artículo 3° señala que debe en-
tenderse por desarrollo sostenible, aquel que con-
duzca al crecimiento económico, la elevación de la 
calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la 
base de los recursos naturales en que se sustenta, 
ni deteriorar el ambiente, de tal suerte que las futu-
ras generaciones puedan utilizarlo para la satisfac-
ción de sus propias necesidades.

 11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía 
que puede obtenerse de las corrientes de viento.

 12. Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del 
calor del subsuelo terrestre.

 13. Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que 
ha tenido su origen inmediato como consecuencia de un 
proceso biológico y toda materia vegetal originada por 
el proceso de fotosíntesis, así como de los procesos me-
tabólicos de los organismos heterótrofos.

energía potencial de un caudal hidráulico en un salto 
determinado que no supere el equivalente a los 10 MW. 
[…]”.

4 “ -
bre planeación urbana sostenible y se dictan otras dis-
posiciones”.

5 Teniendo como criterio fundamental su contenido de 
componentes nocivos para la salud y el medio ambiente.

6 “
-

te”.
7 

conservación del medio ambiente y los recursos natura-
les renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambien-
tal, SINA, y se dictan otras disposiciones.

8 Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor cali-
dad de vida para todas las personas, los Estados deberían 
reducir y eliminar las modalidades de producción y con-

apropiadas.

Finalmente, el numeral 33 del artículo 5° seña-
la entre las funciones del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial promover la sus-
titución de recursos naturales no renovables, para 
el desarrollo de tecnologías de generación de ener-
gías no contaminantes ni degradantes.

v) Ley 164 de 19959

proyectos de reducción u absorción de los gases 
efecto de invernadero en el marco del mecanismo 
de desarrollo limpio MDL.

POLÍTICAS Y PLANES ENERGÉTICOS 
NACIONALES

1. POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL 
EN TORNO AL URE

Con la expedición de la Ley 697 de 2001, se 

(URE) como un asunto de interés social, públi-
co y de conveniencia nacional, fundamental para 
asegurar el abastecimiento pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la pro-
tección al consumidor y la promoción del uso de 
energías no convencionales de manera sostenible 
con el medio ambiente y los recursos naturales, 
entendiéndose como fuentes no convencionales de 
energía, aquellas fuentes de energía disponibles a 
nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, 
pero que en el país no son empleadas o son utiliza-
das de una manera marginal y no se comercializan 
ampliamente, como son la energía solar, energía 
eólica, geotérmica, biomasa, pequeños aprovecha-
mientos hidroeléctricos, entre otros.

También la misma ley señaló al Ministerio de 
Minas y Energía como entidad responsable de 
promover, organizar y asegurar el desarrollo y el 
seguimiento de los programas de uso racional y 

En se sentido, la precitada Ley creó el -
-
-

RE). Posteriormente, se promulgaron los Decretos 
Reglamentarios números 3683 de 2003 y 2501 de 
2007, por medio de los cuales se dictan disposi-

lineamientos.
En el 2006, se expidió la Resolución No. 180609 

que hacen parte del PROURE y posteriormente y 
ante la necesidad de adoptar un plan de acción in-
dicativo 2010- 2015 para desarrollar el programa, 
se expidió la Resolución 180919 de 2010.

2. PROGRAMA DE USO RACIONAL Y 
EFICIENTE DE LA ENERGÍA Y DEMÁS 
FORMAS DE ENERGÍA NO CONVENCIO-
NALES - PROURE
9 Por medio de la cual se aprueba la “Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”, he-
cha en Nueva York el 9 de mayo de 1992.
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Plan de Acción indicativo 2010 – 2015 para desa-
rrollar el PROURE los siguientes:

1. Consolidar una cultura para el manejo soste-

de la cadena energética.
2. Construir las condiciones económicas, técni-

cas, regulatorias y de información para impulsar 
-

cientes en Colombia.
3. Fortalecer las instituciones e impulsar la ini-

ciativa empresarial de carácter privado, mixto o de 
capital social para el desarrollo de subprogramas y 
proyectos que hacen parte del PROURE.

4. Facilitar la aplicación de las normas relacio-
nadas con incentivos, incluyendo los tributarios, 
que permitan impulsar el desarrollo de subprogra-
mas y proyectos que hacen parte del PROURE.

3. PLAN ENERGÉTICO NACIONAL 2010 
- 2030

1. Objetivos del Plan
El plan está dividido en 4 partes:
i) Busca reducir la vulnerabilidad del sector 

energético colombiano en todas las cadenas de 
suministro energético colombiano en todas las 
cadenas de suministro energético y aumentar su 

de políticas e instrumentos como:

eléctrica en el mediano y largo plazo.

redundante, la mejora de los esquemas de contra-
tación y la explotación de nuevas alternativas.

-
sión de la oferta futura de hidrocarburos, combus-
tibles líquidos y gases licuados del petróleo (GLP).

-
nal. Implementando programas de Uso Racional y 

ii) Maximizar la contribución del sector ener-
gético colombiano a las exportaciones, a la esta-
bilidad macroeconómica, a la competitividad y al 
desarrollo del país. Contempla las siguientes es-
trategias:

-
llo de la industria de los hidrocarburos.

-
sarrollo de la industria del carbón mineral.

-
gia respecto a biocombustibles.

-
ral obteniendo sinergias múltiples.

convencionales de energía (FNCE) y energías re-
novables no convencionales (ERNC).

mediante adecuados precios de la canasta de ener-
gía y de los costos de la energía eléctrica.

través del Departamento Administrativo de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

iii) Aprovechar los recursos energéticos de Co-
lombia con criterios de sostenibilidad, teniendo en 

para el país. El conjunto de políticas y estrategias 
correspondientes a los dos objetivos centrales ya 

modo armónico en un grupo de estrategias cuyos 
componentes fueron dispuestos así:

una mayor penetración de fuentes limpias y reno-
vables, sin afectar el apropiado funcionamiento 
del sistema ni del mercado.

-
canismo para impulsar la competitividad de la na-
ción y de sus pobladores.

-
rimientos de desarrollo local, de forma tal que la 
energía facilite el desarrollo de las potencialidades 
locales tal y como lo pretende la política local.

productivas y turísticas para el fomento de merca-
dos verdes.

de la energía.
-

bientales estratégicas a las políticas, planes y pro-
gramas de la cadena energética, como instrumento 
de apoyo para la incorporación de las considera-
ciones ambientales a estas decisiones, disponiendo 
de estimaciones del alcance ambiental de las dife-
rentes apuestas energéticas del país y de su soste-
nibilidad en el mediano y largo plazo.

la necesidad de realizar una transición ordenada 
hacia formas más limpias y sostenibles, se esta-
blecerán normativas que, tendiendo a alcanzar las 
mejores prácticas, no limiten el desarrollo produc-
tivo que se desea impulsar.

iv) Armonizar el marco institucional para im-
plementación de la política energética nacional. 
Los principales retos institucionales del sector tie-

-
nición de roles, debilidad de algunas entidades, y 
ausencia de instituciones en algunos casos. Para 
mejorar en estos aspectos es necesario:

-
tucional en relación con el sector energético.

-
terministerial que permita un desarrollo integral 
del país en todas las áreas transversales al sector 
energético.
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(carbón, gas y URE).

a la oferta y la demanda, través de los fondos exis-
tentes. Al respecto, es importante garantizar los re-
cursos necesarios para que estos fondos sigan ope-
rando, con lo cual se lograría una mejor cobertura 
y un mejor servicio en las zonas más pobres del 
país, pero de una manera organizada, que evite la 
doble remuneración.

Se concluye de lo expuesto que, dentro del 
planteamiento del Plan Energético Nacional 2010-

la energía y promoción de las fuentes no conven-
cionales de energía son temas pilares.

LAS FUENTES NO CONVENCIONALES 
DE ENERGÍA EN COLOMBIA

Las fuentes no convencionales de energía han 
adquirido una dinámica importante, en especial en 
las zonas no interconectadas, con nuevos incen-
tivos para la innovación y recursos provenientes 
de fondos sectoriales, así como también gracias a 

y Promoción de Soluciones Energéticas para las 
Zonas No Interconectadas (IPSE) en el desarrollo 

El país dispone de aproximaciones de carác-
ter nacional de potencialidades de la energía eó-
lica y solar10. Actualmente la Unidad de Planea-
ción Minero Energética (UPME), Colciencias, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales de Colombia (Ideam) y el Instituto 
Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), 
así como empresas de generación, algunos grupos 
de investigación y ciertas universidades continúan 
trabajando en la elaboración de inventarios de pro-
yectos que aprovechen estas fuentes.

1. Potencial de Pequeñas Centrales Hidroeléc-
tricas - PCH:

El Instituto de Ciencias Nucleares y Energías 
Alternativas (INEA)11

un potencial preliminar para las Pequeñas Centra-
les Hidroeléctricas de 25.000 MW, del cual sólo se 
había aprovechado cerca del 2% en todo el país. 
A 2010, se encuentran instalados 509.98 MW de 
aprovechamientos hidroenergéticos menores a 20 
MW que suministran energía al Sistema Interco-
nectado Nacional.

Este valor potencial es importante si se tiene 
en cuenta que puede incrementarse debido a que 
Colombia tiene una precipitación media anual de 
3.000 milímetros sobre el 25% del área total del 
10 Disponibles en www.si3ea.gov.co
11 Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternati-

vas - INEA. Guía de Diseño de Pequeñas Centrales Hi-
droeléctricas. Bogotá. 1997.

territorio continental que equivale a 274.000 km2 
y existe una alta potencialidad de proyectos no 
contabilizados.

Adicionalmente, en Colombia existen 720.000 
cuencas y microcuencas y cerca de 1.600 cuerpos 

-
balses, con volumen aproximado de 26.300 millo-
nes de m3 y reservas aproximadas de 140.879 km3 
de agua subterránea.

Recientemente la UPME y el Ideam, continuan-
do con su labor de establecer los inventarios de 
los recursos energéticos renovables, han produci-
do una aproximación al recurso hidroenergético de 
carácter nacional con la información del modelo 
digital del terreno de Colombia (MDTC) (90m x 
90m), las redes de drenaje, las cuencas asociadas a 
367 estaciones con medición y series históricas de 
datos de caudal. Se estimaron 4.674 cuencas na-
cionales con y los mapas de escorrentía, potencial 
para Colombia.

Fases posteriores deben buscar validar y actua-
lizar los ejercicios desarrollados, de manera tal que 
permitan el apropiado desarrollo de este recurso.

2. Energía Eólica
Estudios realizados por el Programa Especial 

de Energía de la Costa Atlántica (Pesenca) en los 
años noventa para la Costa Atlántica y a nivel país 
por el INEA en 1997 y, posteriormente, por la 
UPME y el Ideam son parte de los esfuerzos que 
permitieron construir el atlas de vientos de carác-
ter nacional que muestra la amplia potencialidad 
de este recurso.

potencial como es el caso de la Costa Atlántica, 
donde la mayor potencialidad del recurso se en-
cuentra en la península de La Guajira, bañada por 
los vientos alisios y donde ya se instaló el primer 
parque eólico para generación eléctrica.

Otras regiones con potencial del recurso se en-
cuentran en el Bajo Magdalena y la cuenca del 
Cesar; en los departamentos de Bolívar, Atlántico 
y Norte de Santander, centro y sur del Cesar; en 
sectores costeros del golfo de Urabá, en el Medio 
Magdalena y sur del Catatumbo a la altura de Nor-
te de Santander y en los Llanos Orientales sobre 
Casanare, límites entre Boyacá y Cundinamarca, y 
límites entre Meta, Huila y Cundinamarca.

Estimativos con base en recurso y en paráme-
tros técnicos generales, indican que se pueden ins-
talar más de 10.000MW en plantas de generación 
solo empleando una fracción del litoral de La Gua-
jira.

Los pasos a seguir para detallar el potencial se 
enmarcan dentro de la realización de mediciones 

potencial. Estas mediciones se deben realizar a va-
rias alturas y con torres de anemómetros que como 
mínimo lleguen a los 50 m, los sitios selecciona-
dos para estas mediciones deben tomar en consi-
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deración la orografía, los obstáculos del terreno, 
migración de aves, ubicación de asentamientos 
humanos y la cobertura del suelo entre otros facto-
res con miras a la instalación de plantas eólicas de 
gran tamaño.

3. Energía Solar
Colombia tiene un potencial energético solar a 

lo largo de todo el territorio nacional, con un pro-
medio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2. 

-

resultados de la evaluación del recurso solar del 
país, muestra un potencial solar promedio anual 
diario entre 5,0 y 6,5 kWh/m2/día, el mayor del 
país.

Las regiones de la Orinoquia y Amazonia, que 
comprenden las planicies de los Llanos Orientales 
y zonas de las selvas colombianas, presentan una 
variación ascendente de la radiación solar en sen-

-
milables a los de La Guajira en el noreste (Puerto 
Carreño).

Si bien la disponibilidad del atlas de radiación 
solar permite contar con información para diseño 
de pequeños sistemas con un aceptable nivel de 
precisión, se requiere de la instalación de equipos 
de medición tal como radiómetros para proyec-
tos que tengan un mayor tamaño o requerimien-
tos más precisos sobre el recurso y la producción 
energética de este.

4. Biomasa
La biomasa es uno de los recursos más comple-

jos de estimar en cuanto a potencial de aprovecha-
miento por cuanto este depende de muchos facto-
res e, incluso, puede desaparecer si se maneja mal.

La UPME realizó un estudio12, que propició la 
primera aproximación al mapa de potencial de bio-
masa vegetal y luego se desarrolló con el Atlas de 
Potencial de Biomasa Residual en Colombia.

Sumado a lo anterior, el país cuenta con un 
potencial de biomasa natural en los bosques, es-
pecialmente en el sur del país, en la región de la 
Amazonia. Aunque estos representan un potencial 
inmenso se encuentran protegidos ya que son con-
siderados un pulmón verde para el país y para el 
continente, también en la producción de alcohol y 
aceite vegetal.

El aprovechamiento apropiado de la biomasa es 
lo que la hace sostenible y renovable. Por lo tanto, 
en la implementación de proyectos con esta fuen-
te de energía es indispensable considerar todos los 
aspectos de la explotación del recurso y su manejo.

5. Geotermia
Colombia, debido la presencia de actividad 

volcánica reciente en la Cordillera Occidental y 
Central y la presencia de actividad ígnea latente 
en algunas áreas de la Cordillera Oriental, es un 
12 2003. UPME – AENE. Potencialidades de los cultivos 

energéticos y residuos agrícolas en Colombia, Bogotá.

país con recursos geotérmicos muy interesantes 
que pueden orientarse, incluso, a la producción de 
energía eléctrica.

En tal sentido, se ha realizado una evaluación 
global de las áreas de interés con base en la valo-
ración de la presencia de tres elementos (Sistema 
geotérmico de alta entalpía): (i) anomalía térmica 

-
meable.

i) En la Cordillera Occidental: se cuenta, de sur 
a norte, con las áreas de los volcanes Chiles-Cerro 
Negro en la frontera con el Ecuador (que después 

-

-
vas son:

a) La del volcán Azufral, con la presencia de 
un volcanismo de gran evolución, garantía de una 

-

hidrotermalizados de tipo vulcano - sedimentario 
que indican la existencia de un reservorio geotér-
mico de alta temperatura probablemente cubierto 
por rocas volcánicas terciarias que actuarían como 
cobertura impermeable.

b) La del volcán Chiles-Cerro Negro que pre-
senta rasgos de una fuente de calor relativamente 

y posible presencia de rocas en profundidad rela-
cionadas con un reservorio geotérmico.

ii) En la Cordillera Central: se estudiaron, de 
sur a norte, las áreas de los volcanes Doña Jua-
na, Sotará, Puracé y Huila. Los dos primeros se 
caracterizan por presentar indicios de una fuente 

existencia de un reservorio. En el caso de los dos 
últimos volcanes existen dudas sobre la efectivi-
dad de la fuente de calor y tiene problemas relacio-
nados con el reservorio.

área de interés la de Paipa, por ser la única situada 
fuera de la región volcánica principal, en ambien-
te geológico sedimentario, por lo cual no deberían 
existir muchos problemas de permeabilidad en el 

-
nismo no muy joven podría crear incertidumbre 
sobre la posible presencia de una fuente de calor 

-
-

geriría su calentamiento por algún cuerpo magmá-
tico en estado de latencia.

Además de estas localizaciones, un área en el 
Macizo Volcánico Ruiz -Tolima, está siendo inves-
tigada por iniciativas privadas las cuales deberían 
considerar estudios previos que plantean un pro-
blema delicado por la ausencia de formaciones ro-
cosas, que pudieran presentar gran permeabilidad, 
y de esta manera actuar como efectivos reservorios 
geotérmicos de interés industrial.
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De lo anterior se desprende que la máxima prio-
ridad fue asignada a las áreas de Azufral y de Chi-
les-Cerro Negro, las cuales, en principio, presenta-
rían las condiciones requeridas para la existencia 
de un campo geotérmico de alta entalpia.

Otros potenciales se pueden derivar de la misma 
explotación del petróleo, del cual se puede apro-
vechar su gradiente térmico como elemento para 
suministro energético en los respectivos campos.

Finalmente, el esfuerzo de Ingeominas al estu-
diar este recurso produjo el mapa de temperaturas 
del subsuelo que también contribuye al conoci-
miento del recurso.

6. Energía de los Océanos13

La energía no convencional asociada a los 
océanos depende del agua y sus condiciones fí-
sicas de energía térmica y mecánica, a saber: 
gradiente de salinidad; corrientes oceánicas; gra-
diente térmico; onda de marea y olas de viento. 
En tal sentido, en el país se han realizado estudios 
que permiten tener una idea preliminar de su po-
tencial así:

i) Energía del gradiente térmico:
Su potencial depende de 3 requisitos:
a) Un gradiente térmico de más de 20ºC entre la 

capa de agua caliente y agua fría;
b) Una profundidad mínima con el gradiente 

térmico requerido, y
c) Una distancia horizontal mínima entre tierra 

y el sitio de explotación energética dado el gra-
diente térmico.

De acuerdo con un estudio reciente (Torres, 
2003), en una primera aproximación, parecen 
existir las condiciones en la región las Islas de San 
Andrés y Providencia en el Caribe, mientras que 

-
tan gradientes térmicos necesarios entre las aguas 

-
char esta energía.

En otros sitios evaluados como Juradó y Cabo 
Corrientes, tampoco se presentan las profundida-
des necesarias para el sumidero de estas centrales 
de generación, las cuales se encuentran a, por lo 
menos, 5.000 y a 5.700 m, respectivamente, de la 
línea costera. Esta distancia es demasiado grande 
para la interconexión de este tipo de centrales de 
generación.

En estas condiciones, el potencial de aprove-

resulta viable en las condiciones actuales.
ii) Energía de las mareas:
Proviene de las corrientes de marea en áreas 

costeras. Deben existir condiciones de diferencia 
en el nivel del agua superiores a 3m, velocidades 
13 Tomado de Torres R. Estudio del potencial en Colombia 

para el aprovechamiento de la energía no convencional 
de los océanos. Escuela Naval de Cadetes Almirante Pa-
dilla. Cartagena, 2003.

superiores a 1.75 m/s y áreas de bahías o estuarios 
que permitan la construcción de represas para las 
turbinas para la generación de electricidad.

El estudio (Torres, 2003) indica que en la costa 

las bajas velocidades de marea. Sin embargo, me-

Bahía Málaga es posible alcanzar las velocidades 
necesarias para la generación eléctrica de entre 70 
y 100 MW.

Para esto se requiere de una evaluación econó-
mica y ambiental debido a la magnitud de las obras 
civiles y su impacto en la hidrodinámica local y el 
tránsito naval.

Otros sitios que se sugiere investigar son los si-
tios próximos a Cabo Corrientes, reconocido por 
fuertes corrientes de marea.

iii) Energía de las olas:
Aprovecha la energía potencial y cinética de las 

olas. Para ello se requiere que la onda de la ola 
transporte por lo menos 15 kW por metro de ancho 
de la cresta.

descarta su potencial; en el Caribe, en el norte de 
la Guajira, tiene 1.72m de altura media anual de 
la onda y una desviación estándar baja, de 0.3, lo 
cual indica que esta región sería la más promisoria 

no alcanza los niveles mínimos (15 kWm) para ge-

actual.
El caso más especial es el de Bocas de Ceniza 

– Barranquilla. En este se encontró para una serie 

de 16.11 KWm, la cual supera los niveles mínimos 
para la generación económica de electricidad14 y 
ameritaría un estudio puntual para su aprovecha-
miento.

7. Los retos de las fuentes no convencionales 
en Colombia

Para las fuentes no convencionales de energía 
se vislumbran los siguientes retos:

i) Superar la fase de reconocimiento de recur-
sos energéticos renovables y no convencionales, 
con miras a poder pasar a un adecuado aprovecha-
miento de estas fuentes en el contexto del mercado 
energético colombiano, tanto para su aprovecha-
miento en el suministro eléctrico como en el del 
térmico y como apoyo a los procesos de desarrollo 
de las zonas aisladas del país.

ii) Actualizar el potencial del recurso hidroener-
gético tanto a grande como a pequeña escala y ge-
nerar bases para su aprovechamiento, tomando en 
14

24, Potencial en Colombia para el aprovechamiento de 
la energía no convencional de los océanos, pp. 11-25, 
Cartagena de Indias, Colombia, diciembre de 2006.
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consideración aspectos de cambio de clima, opti-
mización del desarrollo de la cuenca y compatibi-
lización con otros usos no energéticos, entre otros.

iii) Propiciar la competitividad y difundir las 
tecnologías no convencionales y renovables para 

iv) Apoyo para que la industria nacional logre 
estándares de calidad y desarrollo de tecnologías a 
costos competitivos.

v) Priorizar efectivamente la investigación y el 
desarrollo tecnológico en estas áreas y armonizarlo 
con los requerimientos para el desarrollo del país.

vi) Fomentar la utilización de fuentes energéti-
cas convencionales y no convencionales con crite-

-
so a través de sistemas de cogeneración, mediante 

adecuado.
vii) Incorporar dentro de la canasta energética 

los recursos renovables, más allá de los aprove-
chamientos hidroenergéticos, de forma que contri-

-
nible a reducir la vulnerabilidad de abastecimiento 
energético del Estado y a su desarrollo económico 
y social.

-
miento que se apoyen tanto en sistemas como los 
mecanismos de desarrollo limpio como en otros 
que permitan apalancar el desarrollo de estas tec-
nologías en el contexto del mercado de energía co-
lombiano.

-

actual del país y de las generaciones futuras vincu-
lando el capital privado.

IMPORTANCIA PARA COLOMBIA DE 
RATIFICAR EL ESTATUTO DE LA IRENA

El tema de las energías renovables o fuentes no 
convencionales de energía, es un asunto de inte-
rés público por los impactos positivos que repor-
ta respecto de la conservación y protección de los 
recursos naturales renovables y la protección del 
ambiente.

En otras palabras, el desarrollo de las energías 
renovables o Fuentes no Convencionales de Ener-
gía, está en la línea con la protección del ambiente 
sano, el uso racional de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible, como bienes jurídicos tutela-
dos de conformidad con lo establecido en los artí-
culos 79 y 80 de la Constitución Política, el artícu-
lo 7° del Decreto-ley 2811 de 1974 y el artículo 3° 
de la Ley 99 de 1993.

Dadas las tendencias globales de agotamiento 
de recursos y de degradación ambiental, en parti-
cular el fenómeno del cambio climático, que tienen 
origen en gran parte a la creciente demanda ener-
gética y el abastecimiento con energías no reno-
vables, resulta indiscutible la preponderancia que 
tiene en la actualidad la adopción de medidas para 

el fomento del desarrollo y utilización de fuentes 
energéticas alternativas. Las energías renovables 
tienen el potencial de reducir los impactos ambien-
tales derivados de la producción y consumo de la 
energía, cuya demanda aumenta día a día, asociada 
al crecimiento económico y de la población mun-
dial. Notoriamente, pueden apoyar en la reducción 
de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), 
cuyos altos niveles son una de las causas del ca-
lentamiento global que se está observando en la 
actualidad.

Adicionalmente, Colombia presenta una alta 
dependencia en la energía hidroeléctrica, y de he-
cho, la capacidad instalada de generación de ener-
gía hidroeléctrica tiene el potencial de cubrir hasta 
el 70% de demanda energética.

Para el país resulta necesario explorar el uso de 
fuentes renovables que complementen la genera-
ción hidroeléctrica, ya que los impactos del cambio 
climático en Colombia acentúan las vulnerabilida-
des de este sector, lo cual puede poner en riesgo la 
seguridad energética del país. Según la Segunda 
Comunicación Nacional sobre Cambio Climático 
(Ideam, 2010) y como resultado de la aplicación 
de una metodología de análisis de vulnerabilidad 
frente a este fenómeno, se destaca lo siguiente:

a tener en la capacidad de generación hidroeléc-
trica (efectiva neta para el periodo 2011 a 2040) 
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, 
Cundinamarca, Huila y Nariño.

de generación que se podría tener al futuro (nuevos 

los departamentos de Antioquia, Santander, Toli-
ma, Huila y Cundinamarca, con alto y muy alto 
impacto potencial para el periodo 2011 a 2040. Tal 

respecto a los proyectos ubicados en otros depar-
tamentos.

Por su parte, el uso de energías renovables o la 
proveniente de Fuentes No Convencionales, con-

-
bientales15:

2, lo cual 
contribuye a mitigar el cambio climático del pla-
neta.

combustión de combustibles fósiles (material par-
ticulado, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre).

-
curso hídrico.

-
trucción de ecosistemas.
15 Según concepto técnico emitido por la Dirección de De-

sarrollo Sectorial Sostenible del Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, radicado 2200-3-
17090 de fecha 14-02-11. 
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Considerando que Colombia es un país que 
cuenta con importantes potenciales de energía re-
novable y no convencional, es necesario impulsar 
el desarrollo y profundizar aún más la investiga-

-
-

vencionales y contribuir así a un mejor abasteci-
miento energético, económico y social, además de 
generar un desarrollo sostenible considerando las 
dimensiones económicas, tecnológicas, ambienta-
les, sociales y políticas que el desarrollo de estas 

posicione como un polo energético regional.
El Gobierno Nacional ha formulado el Plan de 

Acción para el periodo 2010-2015, con miras a de-

la energía y demás formas de energía no conven-
cionales- PROURE. El país cuenta, además, con 
un marco legal expedido desde la Ley 697 de 2001 
y sus decretos reglamentarios, mediante el cual se 

la promoción de las fuentes no convencionales de 
energía.

Así mismo, la política energética colombiana 
en torno a la promoción de las fuentes no con-

-
sideraciones que motivan la creación de IRENA, 
a saber:

1. Promoción de las energías renovables en el 
marco de un desarrollo sostenible.

2. Oportunidades que ofrecen las energías reno-
vables para abordar y mitigar los problemas deri-
vados de la seguridad energética y la inestabilidad 
de los precios de energía.

3. Reconocimiento del papel que las energías 
renovables pueden desempeñar en la reducción de 
la concentración de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera. Se debe tener en cuenta que el sector 
Colombiano de generación de energía es un sector 
limpio, al contar con una participación mayoritaria 
de la energía hidráulica, considerada como energía 
renovable.

4. Deseo de impulsar el efecto positivo que las 
tecnologías de las energías renovables pueden ge-
nerar en el estímulo el crecimiento económico sos-
tenible y a la creación de empleo.

5. Gran potencial que las energías renovables 
ofrecen para el acceso descentralizado de la ener-
gía, sobre todo para países en desarrollo y zonas 
remotas.

6. Colombia promueve y desarrolla a través de 
tecnologías limpias, la extracción y uso de com-

-
tenibilidad ambiental, los cuales constituyen pro-
pósitos compartidos por la IRENA.

7. Las energías renovables combinadas con una 

vez más el incremento mundial de las necesidades 
energéticas previsto para los próximos decenios.

8. Participar en una organización internacional 
para las energías renovables que facilite la coope-
ración entre sus Miembros para la promoción de 
las energías renovables.

Adicionalmente, la promoción de las fuentes no 

objetivo que busca la IRENA, es coherente con la 
política energética nacional en torno a estas ma-
terias, la cual se enmarca dentro de lo estipulado 
en la Ley 697 de 2001 y sus Decretos Reglamen-
tarios, base para el desarrollo del 

-
ciente de la Energía y demás formas de energía no 
convencionales , y se ha contemplado 
en el marco de diferentes versiones del -
gético Nacional, en particular en su versión preli-
minar para el horizonte 2010-2030, como se verá 
más adelante.

En cuanto a las actividades que realizará la 
IRENA, resulta conveniente para Colombia co-
nocer sobre las experiencias, información, regu-
lación, prácticas, tecnologías, incentivos, etc., re-
lacionadas con las fuentes no convencionales de 

-
cibir servicios de asesoramiento y apoyo para im-
plementar el Plan de acción indicativo 2010-2015 
para desarrollar el PROURE, fortaleciendo las ca-
pacidades nacionales y apoyando la investigación 
para el desarrollo de tales fuentes. En este sentido 

que llevará a cabo IRENA, de acuerdo con sus Es-
tatutos.

La vinculación del IRENA puede contribuir 
notoriamente a desarrollar las energías renovables 
aún sin explotar, a divulgar experiencias de otros 
países en la aplicación de nuevas tecnologías y a 
asesorar en materia de políticas para promover su 
uso.

Como corolario, es pertinente mencionar que el 
objetivo que busca la IRENA, es coherente con la 
política energética nacional en torno a la promo-
ción de las fuentes no convencionales de energía 

de lo estipulado en la Ley 697 de 2001 y se con-
templa como pilar del Plan Energético Nacional 
2010-2030.

De otro lado, cabe hacer referencia a lo dicho 
por la revista PORTAFOLIO en una publicación 
que se tituló así: “Un desarrollo mundial, que ya 
se experimenta en Colombia, como una acción 
preventiva ante la escasez”.

El artículo dice lo siguiente:
“No hay duda de que las energías inagotables, 

más conocidas como renovables, son la base de 
la generación energética futura en todo el mun-
do, pues las reservas de petróleo tienen alta posi-
bilidad de disminuir, y aunque su origen también 
está en la naturaleza, son imposibles de recuperar 
cuando se han agotado, como ocurre con el agua.
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Es tal la realidad del tema, que se asegura que 
la energía eólica pronto superará a la nuclear, 
gracias al impulso que la Unión Europea y los Es-
tados Unidos le han dado a esta tecnología, tanto 
en investigación como en desarrollo.

Su aplicación y avance no es ajeno a Colombia 
-

volucionarias tecnologías dirigidas a su obtención 
han hecho que operadores y generadores del país 
incursionen en la materia, más ahora que la in-

las más promisorias de Latinoamérica.
Ante esto, resulta fácil entender que el presiden-

-
ra al tema en un evento público, cuando expresó 
que “Colombia tiene energía de todo tipo. Hemos 
descubierto y estamos descubriendo cada vez más 
petróleo. Tenemos muchísimo carbón, somos el 
segundo exportador del mundo. Y no cualquier 
carbón, un carbón limpio, un carbón metalúrgico, 
que cada vez está más escaso en el mundo.

-
rela, vino con su Ministro de Energía a cerrar un 
negocio con Colombia, que estábamos buscando 

-
namá y de ahí para el norte, todo Centroamérica. 

-
lica a todo Centroamérica y a México”, enfatizó 
Santos.

-
jira, anotando que el viento en esta región es 
ideal para la energía eólica y que se está traba-
jando en ello.

Colombia, en el camino
Como lo explican expertos de Shell, en el con-

texto colombiano, el país está favorecido por sus 
fuentes y recursos; al mismo tiempo, se han cons-
truido las bases y estructura regulatoria para 
que el sector, por ejemplo el de biocombustibles, 
crezca.

Colombia está dando pasos en el desarrollo de 
energía renovable y, mientras no se pueda hablar 
de temporalidad de ninguno de ellos, ciertamente, 
ese tiempo contribuirá a tener una mezcla diversi-

de las nuevas tecnologías se hará más amplio, en 
la medida que estas se tornen más económicas y 
exista un marco normativo que las promueva; si-
milar a lo sucedido con los biocombustibles, que 
ya son una parte de esa ‘mezcla energética’ del 
país.

-

sostienen que los retos frente a las nuevas formas 
energéticas amigables con el medio ambiente son 
muchos, pero que se basan primordialmente en 
cerrar la brecha potencial en la oferta de energía 
y el balance de la demanda, a través de lo cual, 

indican que, a nivel mundial, este proceso tendrá 

las nuevas fuentes energéticas alcancen el uno por 
ciento de participación en el mercado.

los reguladores, los ciudadanos y las empresas se 
vuelve crucial, en la medida que las fuentes alter-
nativas de combustibles y su participación aumen-
ten, y esa alianza debe extenderse a un plan que 
mitigue el impacto ambiental a largo plazo, el cual 
se genera por el crecimiento descontrolado de la 
demanda de energía.

Aprender haciendo
-
-

Energía, en 1998 empezaron a vislumbrar un es-
pacio para el estudio, seguimiento y análisis de los 
mercados internacionales para estar en contacto 
con las tecnologías innovadoras y los avances del 
mundo, en aspectos tan importantes como la bús-
queda de nuevas fuentes de energía.

De esta inquietud por el futuro del sector na-

Guajira, un proyecto experimental de la compa-

Desarrollo de la Energía Eólica en Colombia’, 
conjuntamente con investigaciones sobre el vien-
to y actividades asociadas a un Marco Regula-
torio. Cabe anotar que el programa inició en el 
2002, pero entró en operación en el 2004, aproxi-
madamente.

Luis Fernando Rodríguez Arbeláez, coordina-
dor del programa de energía eólica y especialista 

-
rrollar, sino también operar, hacer el monitoreo y 

no fue considerado como un proyecto convencio-
nal de generación y comercialización de electrici-

investigación y desarrollo”.
-

yo internacional y recibieron eco en la agencia 
de Cooperación Técnica Alemana (GTZ), donde 

estudios de factibilidad y para hacer mediciones 
y evaluación del potencial que, tras el diagnós-

atractivo, pese a la incertidumbre de sus resul-
tados.

Igualmente, recibieron el aval de Colciencias y 
posteriormente, un grupo de universidades como 
la Nacional, la EAFIT, de Antioquia, y Los Andes 

otras investigaciones, unas 20 en promedio, para 
suplir las necesidades que el mismo proyecto ge-
neraba en temas de mantenimiento, reemplazo de 
piezas, que por el calor y el salitre de la zona se 
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-
blemas que se iban originando en el mismo creci-
miento de la idea.

“Hoy, el proyecto ha llegado a registrar facto-
res de capacidad o rendimiento de hasta el 38 por 
ciento, equivalentes a una generación anual de las 

por ciento, por debajo de lo esperado, con pér-
didas operativas que no alcanzan a ser cubiertas 

-
ciencias.

“Sin embargo, Jepirachi nos ha dejado grandes 

no compensan los costos de inversión, operación 
y mantenimiento, el pago está en el conocimiento 
y las posibilidades a futuro, para que el programa 
se expanda y se amplíe cuando esta tecnología lle-
gue a ser competitiva en nuestro medio”, enfatiza 
Rodríguez”.

PROPOSICIÓN
De acuerdo con las consideraciones expuestas, 

solicito a los honorables Senadores, miembros de 
la Comisión Segunda Constitucional, dar primer 
debate al Proyecto de ley número 36 de 2012 Se-
nado, por medio de la cual se aprueba el “Estatu-
to de la agencia internacional de energías renova-
bles (Irena)”, hecho en Bonn, Alemania, el 26 de 
enero de 2009.

Atentamente,
Guillermo García Realpe,
Senador de la República,

Ponente.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

28 DE 2011 SENADO.
por medio de la cual se protege el cuidado  

Bogotá, D. C., agosto 14 de 2012
Honorable Senador
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
Senado de la República
La Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate al Proyecto de ley número 28 de 2011 Se-
nado, por medio de la cual se protege el cuidado 

Número proyecto 
de ley 28 DE 2011 SENADO

Título Por medio de la cual se protege el cuidado de la niñez
Autores Honorable Senador Honorio Galvis Aguilar

Honorable Senador Jesús Ignacio García

Número proyecto 
de ley 28 DE 2011 SENADO

Ponentes Honorable Senadora Gilma Jiménez Gómez
Honorable Senadora Liliana María Rendón Roldán
Honorable Senadora Claudia Wilches Gómez
Honorable Senador Antonio José Correa
Honorable Senador Germán Carlosama López
Honorable Senador Édinson Delgado Ruiz

Ponencia

Gacetas
Proyecto publicado: Gaceta del Congreso número 545 

de 2011
Ponencia para primer debate en 
Comisión Séptima de Senado:

Gaceta del Congreso número 97 
de 2012

Honorables Senadores de la República:
En atención a la designación que nos fue en-

comendada en el trámite del Proyecto de ley nú-
mero 28 de 2011 Senado, por medio de la cual se 

presentamos ante la 
honorable plenaria el texto que contiene el informe 
para segundo debate al proyecto en mención, para 
efectos del cual nos permitimos hacer las siguien-
tes consideraciones:

I. Origen y trámite
El presente proyecto de ley tiene origen en el 

Senado de la República, fue presentado por los 
honorables Senadores Honorio Galvis Aguilar y 
Jesús Ignacio García.

II. Objeto de la iniciativa legislativa
El Proyecto de ley número 028 de 2011, tiene 

-
tiendo que quienes estén a su cargo, puedan cui-
dar de ellos cuando padezcan algún tipo de enfer-
medad o hayan sufrido accidente grave. De esta 
forma, a partir de la promulgación del presente 
proyecto de ley como ley de la República, quien 
detente la custodia de un menor, entre 0 y 12 años 
podrá contar con permisos laborales remunerados 
para cuidar del menor incapacitado medicamente.

III. Marco jurídico del proyecto

cumple con lo establecido en la Ley 5ª en el ar-
tículo 14 numeral 1, al ser una iniciativa legislativa 
presentada por los honorables Senadores Honorio 
Galvis Aguilar y Jesús Ignacio García quien tiene 
competencia para tal efecto.

Cumple además con los artículos 154, 157, 158 
de la Constitución Política referente a su origen, 
formalidades de publicidad y unidad de materia. 
Asimismo con el artículo 150 ibídem, que mani-

Colombia se encuentra la de hacer las leyes.
IV. Consideraciones

4.1. Desde el punto de vista de los tratados
La Convención sobre los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989, creó el primer 
instrumento internacional jurídicamente vinculan-
te que incorpora los derechos humanos de los ni-
ños y las normas a las que deben aspirar todos los 
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gobiernos para fomentar el cumplimiento de estos. 

primera vez, la igualdad de todos los derechos hu-
manos básicos que deben disfrutar los niños en 
todo el mundo.

La Convención sobre los Derechos del Niño 
adoptada por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas el 20 de noviembre de 1989 fue ra-

-
lombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 
1991, por medio de la cual se aprueba la “Con-

por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989”, a partir de la pro-
mulgación de esta ley, Colombia acordó adoptar 
medidas legislativas para dar efectividad a los de-
rechos reconocidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño1.

De esta forma, como consta en el artículo 4° de 
la Ley 12 de 1991, es responsabilidad del Estado 
colombiano y por hasta el máximo de los recursos 
de que disponga de:

a) debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento2;

b) Asegurar el derecho intrínseco a la vida3;
c) Asegurar la supervivencia y desarrollo del 

menor4.
Asimismo, dentro del marco de esta Conven-

ción los Estados pertenecientes se comprometie-
ron a:

Artículo 3°
“1. En todas las medidas concernientes a los 

-
vadas de bienestar social, los tribunales, las auto-
ridades administrativas o los órganos legislativos, 
una consideración primordial a que se atenderá 
será el interés superior del niño.

-
-

cesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 
1 Artículo 4° Ley 12 de 1991 “Convención sobre los De-

rechos del Niño”. Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas administrativas, legislativas y de otra índo-
le para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 
presente Convención. En lo que respecta a los derechos 
económicos, sociales y culturales, los Estados Partes 
adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recur-
sos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro 
del marco de la cooperación internacional…”.

2 Preámbulo de la Ley 12 de 1991 “Convención sobre 
los Derechos del Niño”. “El niño, por su falta de ma-
durez física y mental, necesita protección y cuidado es-
peciales, incluso la debida protección legal, tanto antes 
como después del nacimiento”. 

3 Artículo 6°. Ley 12 de 1991 “Convención sobre los 
Derechos del Niño”. 

 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el 
derecho intrínseco a la vida. 

 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida 
posible la supervivencia y el desarrollo del niño.

4 Ibíd.

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 
personas responsables de él ante la ley y, con ese 

-
nistrativas adecuadas.

De esta forma, el análisis de la Convención de 
los Derechos del Niño, permite evidenciar que a 
partir de la promulgación de la Ley 12 de 1991, 
en el territorio nacional los niños son reconocidos 
como personas con derechos privilegiados y su-
periores ante los otros miembros de la sociedad.

4.2. Desde el punto de vista de la Constitu-
ción Política de Colombia

La Constitución Política de Colombia prevé la 
protección integral de la persona, y de manera es-
pecial dispone el cuidado preferencial de aquellos 
que inician el proceso de formación y evolución 
física y sicológica como es la niñez y la adoles-
cencia. Igualmente, considera que los niños y ni-
ñas por estar en una etapa de la vida en la cual 
se encuentran en un estado natural de indefensión, 
el ejercicio de sus derechos adquiere un valor pri-
mordial ya que son material esencial e indispensa-
ble para el comienzo de un positivo desarrollo de 
la personalidad. De esta manera, Colombia ha ele-
vado a principio constitucional los compromisos 
adquiridos al suscribir la Convención de los De-
rechos del Niño, estableciendo en el artículo 445 
de la Constitución Política, la prevalencia de sus 
derechos sobre cualquier otro.

4.3. Desde el punto de vista de la ley
A partir de la expedición de La Ley 1098 de 

2006 “Código de la Infancia y la Adolescencia” 
se introducen y desarrollan en la legislación co-
lombiana los postulados de la Convención de los 
Derechos del Niño y de la Constitución Política.

Es así como la Ley 1098 de 2006 establece en-
tre otros:

Artículo 9°. La prevalencia de los derechos de 
los niños y niñas6.
5 República de Colombia. Constitución Política. Artículo 

44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, la ali-
mentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 
una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, 
la educación y la cultura, la recreación y la libre expre-
sión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 
de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos. Gozarán también de los demás derechos con-
sagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

 La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación 
de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad compe-
tente su cumplimiento y la sanción de los infractores.

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

6 Artículo 9°.  En todo acto, 
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 
naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, 
las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos 

fundamentales con los de cualquier otra persona. En 

administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más 
favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
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Artículo 14. La responsabilidad parental, en-
tendida como obligación inherente a la orienta-
ción, cuidado, acompañamiento y crianza de los 
niños y niñas7.

Artículo 17. El derecho de todos los niños y ni-
ñas a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente 
sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos8.

Artículo 17. La obligación por parte del Estado 
por desarrollar políticas públicas orientadas hacia 
el fortalecimiento de la primera infancia9.

Artículo 27. El derecho a la salud integral 

de todos los niñas y niñas10.
Artículo 29. El derecho al desarrollo integral 

de la primera infancia11.

7 Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsa-
bilidad parental es un complemento de la patria potestad 
establecida en la legislación civil. Es además, la obliga-
ción inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento 
y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante 
su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 
compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 
que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 
máximo nivel de satisfacción de sus derechos.

 En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental 
puede conllevar violencia física, sicológica o actos que 
impidan el ejercicio de sus derechos.

8 Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a 
un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes 
tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 
un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de 
todos sus derechos en forma prevalente.

 La calidad de vida es esencial para su desarrollo inte-
gral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho 
supone la generación de condiciones que les aseguren 
desde la concepción cuidado, protección, alimentación 
nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 
educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda 
segura dotada de servicios públicos esenciales en un am-
biente sano.

 Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orienta-
das hacia el fortalecimiento de la primera infancia.

9 Ibíd. 
10 Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La sa-

y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, 
Clínica, Centro de Salud y demás entidades dedicadas a 
la prestación del servicio de salud, sean públicas o pri-
vadas, podrán abstenerse de atender a un niño, niña que 
requiera de atención en salud.

-

el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a 
cargo de la Nación.

 Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes las autoridades o personas que omi-
tan la atención médica de niños y menores.

11 Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la prime-
ra infancia. La primera infancia es la etapa del ciclo vital 
en la que se establecen las bases para el desarrollo cog-
nitivo, emocional y social del ser humano. Comprende 
la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) 
años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las 
niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos 
en los tratados internacionales, en la Constitución Polí-
tica y en este Código. Son derechos impostergables de 
la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el 
esquema completo de vacunación, la protección contra 
los peligros físicos y la educación inicial. En el primer 
mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos 
los niños y las niñas.

4.4. Desde el punto de vista de la Jurispru-
dencia

La Corte Constitucional en la Sentencia T-304 
de 1995 precisó:

-
legiado de la sociedad produce efectos en distin-
tos planos. La condición física y mental del me-
nor convoca la protección especial del Estado y 
le concede validez a las acciones y medidas or-
denadas a mitigar su situación de debilidad que, 
de otro modo, serían violatorias del principio de 

entre estos se presenten en el caso de que se vea 
comprometido el de un menor, debe resolverse se-

-

lejos de ser un intento de conferirle protagonismo, 
no es otra cosa que un ensayo de igualación que 

sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a to-
-

cer que sus derechos se impongan cuando entren 

4.5. Argumentos Sociales
El Documento Conpes Social 109 titulado “PO-

LÍTICA PÚBLICA NACIONAL DE PRIMERA 
INFANCIA -COLOMBIA POR LA PRIMERA 
INFANCIA-12 establece la importancia en desa-
rrollar una política pública enfocada en la protec-
ción y cuidado de la infancia, pues esta genera los 

ofrecen los mayores retornos sociales, al compa-
rarse con intervenciones en etapas posteriores.

educadas generan crecimiento económico, los pro-
gramas para el desarrollo de la primera infancia, 
son el primer paso para el logro de la educación 
primaria universal y para la reducción de la po-
breza.

que tendrá el resto de la vida, convirtiéndose en 
un período determinante para las posibilidades de 
desarrollo del individuo. Los dos primeros años 

la nutrición, la interconexión neuronal, así como 
-

na y paterna.

abandono durante los primeros años de vida, afec-
ta negativamente la estructura química del cerebro 
y su organización.
12 Departamento Nacional de Planeación. Documento 

Conpes Social 109. Política Pública Nacional de Primera 
Infancia: Colombia por la Primera Infancia. Bogotá 2007. 
Acceso en http://www.mineducacion.gov.co/primerainfan-
cia/1739/articles-177828_archivo_pdf_conpes109.pdf
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-
tiva favorable con los padres es promotora de un 
desarrollo adecuado tanto físico como psicosocial 
y emocional.

de la sociedad en la protección de los derechos de 
los niños y niñas, así como la prevalencia de estos 
por sobre el resto de la sociedad, obligan a que el 
contexto institucional estatal y social, incorporen 
estos principios de tal forma que propenda por 
actuaciones coordinadas para garantizar la protec-
ción de los derechos de la infancia.

Este mismo documento ofrece un interesante 
-

mientos de la inversión en capital humano en fun-
ción de la edad son decrecientes, lo cual conlleva 

los retornos de la inversión que se realice sobre 
ellos.

TABLA 1
Tasa de Retorno de la inversión  

en Capital Humano

Espera el CONPES 10913, que tal como lo des-
cribe el premio Nobel de 2000 de Ciencias Eco-
nómicas. HECKMAN14, “las intervenciones en 
la primera infancia ofrecen los mayores retornos 
sociales, al compararse con intervenciones en eta-
pas posteriores”.

4.6 Legislación internacional
Con el objeto de aportar mayores elementos de 

análisis para el estudio del Proyecto de ley núme-
ro 028 de 2011 Senado, se muestra en la presente 
ponencia normas jurídicas similares a las que se 
pretenden aprobar que se aplican en tres países 
del mundo (España, Chile, Estados Unidos de 
América):

País España

Ley

Real Decreto 1148 de 2011. “Para la aplicación y 
desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de 
la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave”.

Beneficia-
rios

Personas progenitoras, adoptantes y acogedoras 
de carácter familiar preadoptivo o permanente, 
cuando ambas trabajen.

13 Departamento Nacional de Planeación. Documento 
CONPES 109 Social Política Pública Nacional de pri-
mera infancia: Colombia por la primera infancia. Bogo-
tá, 2007. 

14 HECKMAN J. James J. Enciclopedia sobre el Desarrollo 
de la Primera Infancia 2004, Universidad de Chicago, 
EE.UU. consultado en http://child-encyclopedia.com/
pages/PDF/Importance-early-childhood-development.
pdf.

País España

Enfermeda-
des

Cáncer o enfermedad grave que padezca el menor 
deberá implicar un ingreso hospitalario de larga 
duración que requiera su cuidado directo, conti-
nuo y permanente; durante la hospitalización y 
tratamiento continuado de la enfermedad (El Real 
Decreto contiene un anexo con 109 enfermedades 
que aplican como enfermedad grave). 

Condicio-
nes

Reducir su jornada de trabajo en, al menos, un 50 
por 100 de su duración.

de la Seguridad Social.
Prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave 
que consiste en un subsidio, de devengo diario, 
equivalente al 100 por 100 de la base reguladora 
establecida para la prestación por incapacidad 
temporal.

Duración

El subsidio se reconocerá por un período inicial 
de un mes, prorrogable por períodos de dos meses 
cuando subsista la necesidad del cuidado directo, 
continuo y permanente del menor, que se acreditará 
mediante declaración del facultativo del Servicio 
Público de Salud u órgano administrativo sanitario 
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Requisitos

dirección provincial.

de la reducción de jornada del trabajador.

de Salud u órgano administrativo sanitario de la 
Comunidad Autónoma correspondiente responsa-
ble de la asistencia médica del menor.

el Registro Civil.

cuantía de la base de cotización de la persona 
trabajadora.

Fuente http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/
150352?ssSourceNodeId=1139#documentoPDF

País Chile
Ley Código del Trabajo de Chile (artículos 199 y 198).
Beneficia-
rios 

Madre, padre o personas a cuidado de un niño 
menor de 6 años o de un menor con discapacidad 
debidamente inscrito en el Registro Nacional de 
Discapacidad o a cuidado de personas mayores de 
18 años con discapacidad mental.

En fe rme-
dad

Determinada por el médico.

Condicio-
nes 

Nacional de Discapacidad.
-

capacidad mental. 
Subsidio equivalente al total de las remuneraciones 
y asignaciones percibidas.

Duración Determinada por el médico y hasta 10 jornadas 
ordinarias de trabajo al año.

Requisitos 
la enfermedad.

Fuente http://www.dt.gob.cl/legislacion/1611/arti-
cles-59096_recurso_1.pdf

País Estados Unidos de América
Ley The Family & Medical Leave Act (1993) 
Beneficia-
rios 

Trabajadores con más de un año de trabajo y 1250 
horas de trabajo en una misma empresa de más de 
50 empleados.

Enferme-
dad

Cuando su cónyuge o hijo presente una enferme-
dad grave.
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País Estados Unidos de América
Condicio-
nes 

empleador el permiso.
Hasta 12 semanas de permiso no remunerado.

Duración Hasta 12 semanas al año.
Requisitos 

año y haber trabajado como mínimo 1.250 horas.

Fuente http://www.opm.gov/oca/leave/html/fmlaregs.htm

V. TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 28 DE 2011 

SENADO
por medio de la cual se protege el cuidado  

El Congreso de Colombia
DECRETA:

CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación, objeto  

y principios rectores
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente 

ley es de orden público y de carácter irrenunciable, 
y aplica para la protección del cuidado de los niños 
y niñas.

Parágrafo. La presente ley se aplica en el sector 
público y privado.

Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto proteger los derechos de los niños y niñas 
por su especial cuidado, permitiéndoles a los pa-
dres el reconocimiento de permiso remunerado 
para acompañar a sus hijos en casos de incapaci-

establece la presente ley.
Artículo 3°.  Los principios 

que orientan la presente ley son:
1. Principio del interés superior del niño: La 

protección del cuidado de los niños y niñas es es-
pecial con carácter prevalente y fundamental. Por 
tal razón las autoridades públicas y particulares, 
en el ejercicio de sus competencias, deben proce-
der conforme a dicho principio, haciendo preva-
lecer en todo caso el deber de cuidado, asistencia 
y protección a la población infantil, en procura de 
garantizar su desarrollo físico, mental, moral, es-
piritual y social, así como sus condiciones de dig-
nidad.

2. Principio de aplicación e interpretación 
favorable: En caso de duda, prevalecerá la aplica-
ción e interpretación más favorable para la efecti-
vidad del cuidado de los niños y niñas.

CAPÍTULO II
Permiso por enfermedad o accidente en ni-

ños y niñas
Artículo 4°. -

dente grave. Quien detente la custodia de un niño 
o niña, tendrá derecho a permiso laboral remu-
nerado, según la etapa de desarrollo en la cual se 

encuentre el menor, distribuidos a libre elección 
del empleado, en jornadas completas o parciales 
cuando:

1. El niño o niña padezca enfermedad en fase 
terminal.

2. El niño o niña padezca enfermedad grave que 
requiera hospitalización.

3. El niño o niña haya sufrido accidente grave.
Parágrafo 1°. El permiso laboral remunerado 

descrito en el presente artículo será:
Hasta por sesenta (60) días hábiles al año cuan-

do el niño o niña tenga entre cero (0) y seis (6) 
años edad.

Hasta por treinta (30) días hábiles al año cuan-
do el niño o niña tenga entre siete (7) y doce (12) 
años edad.

médicos como enfermedad en fase terminal, enfer-
medad grave y accidente grave, quedarán sujetas 
al criterio del médico tratante.

Artículo 5°.  
Quien detente la custodia de un niño o niña que 
padezca enfermedad común, que ponga en riesgo 
la salud y vida del menor, tendrá derecho a per-
miso laboral remunerado hasta por cinco (5) días 
hábiles según cada incapacidad médica, sin que 
las mismas superen el término de quince (15) días 
hábiles en el año calendario. Dicho permiso debe 
ser solicitado por el empleado y distribuido a libre 
elección del mismo, en jornadas completas, o par-
ciales.

Parágrafo. El empleado a solicitud del emplea-
-

trabajo establecida en la Ley 1221 de 2008, hasta 
la mitad del tiempo del permiso laboral otorgado, 
para los casos en los cuales la aplicación de esta 
ley es viable.

Artículo 6°. . Quien detente 
la custodia de un niño o niña entre cero (0) y seis 

de sus horarios laborales, siempre que se cumpla 
con el número total de horas correspondientes a la 
jornada laboral.

Artículo 7°.  Los 
permisos laborales remunerados descritos en el ar- 
tículo 4° de la presente ley deberán coincidir con 
los días de incapacidad médica del menor, lo cual 
se acreditará exclusivamente mediante incapaci-
dad médica otorgada por el profesional en medi-
cina que tenga a su cargo la atención médica del 
niño o niña.

Parágrafo. En caso de incapacidad médica su-
perior a treinta (30) días, esta deberá ser expedida 
por un profesional especializado en medicina y es-

Artículo 8°. . Los permisos de 
que trata la presente ley no pueden ser:
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1. Considerados como licencias no remunera-
das, ni son incompatibles con otros permisos o 
licencias a que tenga derecho el empleado.

2. Negados por el empleador.
3. Considerados como causal de terminación 

del contrato laboral o la terminación del víncu-
lo legal y reglamentario.

Parágrafo. El incumplimiento por parte del 
empleador de las disposiciones contenidas en la 
presente ley será sancionado por el Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces, con multas 
conforme la reglamentación que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO III
Estabilidad laboral reforzada

Artículo 9°. Estabilidad laboral reforzada. 
En ningún caso, quien detente la custodia de 
un niño o niña puede ser despedido por motivo 

presente ley. Se presume que la terminación del 
contrato laboral o de la vinculación legal y re-
glamentaria se efectuó por este motivo, cuando 
tiene lugar dentro del término de protección la-
boral reforzada.

Parágrafo 1°. Para los casos contemplados 
en el artículo 5° de la presente ley el término 
de protección laboral reforzada corresponde al 
tiempo de la última incapacidad médica del niño 
o niña más 6 meses.

Parágrafo 2°. Para los casos contemplados 
en el artículo 6° de la presente ley el término 
de protección laboral reforzada corresponde al 
tiempo de la última incapacidad médica del niño 
o niña más 2 meses.

CAPÍTULO IV
Sanciones

Artículo 10. Sanciones por incumplimiento 
del empleador. El incumplimiento por parte del 
empleador de las disposiciones contenidas en la 
presente ley será sancionado por el Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces con multas de 
cinco (5) y hasta (30) treinta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes según la gravedad de 
la infracción y mientras esta subsista, con des-
tino al Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar para la atención a la violencia sexual en 
niños y niñas menores de catorce (14) años.

Artículo 11. Sanciones por falsedad en la do-
cumentación. Será penalizado según lo estipula-
do en el artículo 289 del Código Penal Colom-

-
querido para obtener el permiso por enfermedad 
descrito en los artículos 5° y 6° de la presente 
ley.

Parágrafo. Si el empleado no ostenta la custo-
dia del niño o niña y solicita ante el empleador 

esta actuación será causal de despido.

CAPÍTULO IV

Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno Na-
cional a través del Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Ministerio de Trabajo reglamentarán la 
materia en el término de tres (3) meses contados a 
partir de la promulgación de la presente ley.

Artículo 13. Artículo transitorio. Hasta tanto la 
presente ley sea reglamentada, para acceder a los 

-
tará con presentar ante el empleador la prueba de 
incapacidad descrita en el artículo 4° y copia del 
registro civil de nacimiento del menor.

Parágrafo. Para quien detente la custodia de un 
niño o niña y no sea padre o madre del menor de-
berá presentar igualmente ante el empleador docu-

Artículo 14. . La presen-
te ley rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga todas las disposiciones que le sean con-
trarias.

VI. 
-

miento, difusión y cumplimiento del presente pro-
yecto, se propone incluir un subtítulo, al título del 
proyecto, así:

“por medio de la cual se protege el cuidado  

“Ley Isaac”
Sobre este punto es importante señalar que la 

Corte Constitucional, al estudiar la constituciona-
lidad de la denominada “Ley María” se preguntó: 
¿Pueden las leyes tener nombre? Ante el anterior 
interrogante, la Corte Constitucional encontró que 
“el título de una ley, pese a carecer de valor nor-
mativo, exhibe valor como criterio de interpreta-
ción de las normas contenidas en el cuerpo de la 
ley”. A su vez, concluyó que las “leyes sí pueden 
tener subtítulo, pero este no puede ser discrimina-
torio, ni sustituir el número de la ley o la referen-
cia a su contenido, ni carecer absolutamente de 
relación con el contenido de la ley.”.

Conforme los lineamientos establecidos por la 
Corte Constitucional15 para efectos de subtitula-

-
puesto i) no genera acciones u omisiones discrimi-
natorias, ii) no sustituye el número y la descripción 
general del contenido, iii) no carece absolutamente 
de relación con el contenido de la ley, y por últi-
mo, iv) no se conceden reconocimientos, privile-

ley de honores. Teniendo en cuenta la incidencia 
y el objetivo principal que pretende este proyecto 
es claro que la pretensión de incluir un subtítulo 
nominativo va de la mano con lo señalado por la 
Corte Constitucional, la cual ha considerado que 
“A nadie escapa que es imposible ejercer un de-
15 República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia 

C-152/03.
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recho que no se conoce y que colocar sobre las 
personas la carga de conocer por su denomina-
ción técnica la ley (número y contenido jurídico) 
no es la forma más idónea de lograr que sean in-
vocadas por sus destinatarios, en especial cuando 
las leyes versan sobre derechos de las personas. 
En segundo lugar, superando la concepción de los 
derechos como declaraciones abstractas o ideales 
que orientan la acción del Estado, la Carta manda 
que el Estado garantice su efectividad. Denominar 
una ley con un subtítulo que facilite su divulgación 
no está ordenado por el artículo 2° citado pero 
está permitido por este en tanto que es un medio 
idóneo que contribuye a alcanzar el goce efecti-
vo de los derechos constitucionales desarrollados 
por las leyes.”16.

Sin que se tenga como objetivo o criterio la 

se han analizado diferentes estudios sobre nom-
-

ac” es sinónimo de “alegría”. A esa conclusión se 
llega después de leer diferentes documentos entre 
los que se rescatan el producido en la página web 
“elalmanaque.com”17. Igualmente, dicho nombre 
tiene diferentes acepciones, que sin duda alguna 
conducen todos al término “alegría”, conforme se 
deduce del texto ubicado en la página web signi-

18. Adicionalmente, se encuentra que 
este nombre tiene equivalencia en otros idiomas 
como el español, japonés, catalán e italiano cuyo 

-
cado expuesto del nombre “Isaac” se propone el 

propósito del proyecto que no es otro que proteger 
el cuidado de la niñez en aras de buscar su “ale-
gría”.

VII. TEXTO PROPUESTO  
PARA SEGUNDO DEBATE

por medio de la cual se protege el cuidado  

–Ley Isaac–
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

Ámbito de aplicación, objeto  
y principios rectores

Artículo 1°. Ámbito de aplicación.  La presente 
ley es de orden público y de carácter irrenunciable, 
y aplica para la protección del cuidado de los niños 
y niñas.

Parágrafo. La presente ley se aplica en el sector 
público y privado.

Artículo 2°. Objeto. La presente ley tiene como 
objeto proteger los derechos de los niños y niñas 
16 Ibídem.
17 http://www.elalmanaque.com/santoral/agosto/17-8-isa-

ac.htm
18

por su especial cuidado, permitiéndoles a los pa-
dres el reconocimiento de permiso remunerado 
para acompañar a sus hijos en casos de incapaci-

establece la presente ley.
Artículo 3°.  Los principios 

que orientan la presente ley son:
1. Principio del interés superior del niño: La 

protección del cuidado de los niños y niñas es es-
pecial con carácter prevalente y fundamental. Por 
tal razón las autoridades públicas y particulares, 
en el ejercicio de sus competencias, deben proce-
der conforme a dicho principio, haciendo preva-
lecer en todo caso el deber de cuidado, asistencia 
y protección a la población infantil, en procura de 
garantizar su desarrollo físico, mental, moral, es-
piritual y social, así como sus condiciones de dig-
nidad.

2. Principio de aplicación e interpretación 
favorable: En caso de duda, prevalecerá la aplica-
ción e interpretación más favorable para la efecti-
vidad del cuidado de los niños y niñas.

CAPÍTULO II
Permiso por enfermedad o accidente  

en niños y niñas
Artículo 4°. -

dente grave. Quien detente la custodia de un niño 
o niña, tendrá derecho a permiso laboral remu-
nerado, según la etapa de desarrollo en la cual se 
encuentre el menor, distribuidos a libre elección 
del empleado, en jornadas completas o parciales 
cuando:

1. El niño o niña padezca enfermedad en fase 
terminal.

2. El niño o niña padezca enfermedad grave que 
requiera hospitalización.

3. El niño o niña haya sufrido accidente grave.
Parágrafo 1°. El permiso laboral remunerado 

descrito en el presente artículo será:
Hasta por sesenta (60) días hábiles al año cuan-

do el niño o niña tenga entre cero (0) y seis (6) 
años edad.

Hasta por treinta (30) días hábiles al año cuan-
do el niño o niña tenga entre siete (7) y doce (12) 
años edad.

médicos como enfermedad en fase terminal, enfer-
medad grave y accidente grave, quedarán sujetas 
al criterio del médico tratante.

Artículo 5°.  
Quien detente la custodia de un niño o niña que 
padezca enfermedad común, que ponga en riesgo 
la salud y vida del menor, tendrá derecho a per-
miso laboral remunerado hasta por cinco (5) días 
hábiles según cada incapacidad médica, sin que 
las mismas superen el término de quince (15) días 
hábiles en el año calendario. Dicho permiso debe 
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ser solicitado por el empleado y distribuido a libre 
elección del mismo, en jornadas completas, o par-
ciales.

Parágrafo. El empleado a solicitud del emplea-
-

trabajo establecida en la Ley 1221 de 2008, hasta 
la mitad del tiempo del permiso laboral otorgado, 
para los casos en los cuales la aplicación de esta 
ley es viable.

Artículo 6°. . Quien detente 
la custodia de un niño o niña entre cero (0) y seis 

de sus horarios laborales, siempre que se cumpla 
con el número total de horas correspondientes a la 
jornada laboral.

Artículo 7°.  Los 
permisos laborales remunerados descritos en el ar- 
tículo 4° de la presente ley deberán coincidir con 
los días de incapacidad médica del menor, lo cual 
se acreditará exclusivamente mediante incapaci-
dad médica otorgada por el profesional en medi-
cina que tenga a su cargo la atención médica del 
niño o niña.

Parágrafo. En caso de incapacidad médica su-
perior a treinta (30) días, esta deberá ser expedida 
por un profesional especializado en medicina y es-

Artículo 8°. . Los permisos de 
que trata la presente ley no pueden ser:

1. Considerados como licencias no remunera-
das, ni son incompatibles con otros permisos o li-
cencias a que tenga derecho el empleado.

2. Negados por el empleador.
3. Considerados como causal de terminación 

del contrato laboral o la terminación del vínculo 
legal y reglamentario.

Parágrafo. El incumplimiento por parte del 
empleador de las disposiciones contenidas en la 
presente ley será sancionado por el Ministerio de 
Trabajo o quien haga sus veces, con multas con-
forme la reglamentación que para el efecto expida 
el Gobierno Nacional.

CAPÍTULO III
Estabilidad laboral reforzada

Artículo 9°. Estabilidad laboral reforzada. En 
ningún caso, quien detente la custodia de un niño o 
niña puede ser despedido por motivo de los permi-

presume que la terminación del contrato laboral o 
de la vinculación legal y reglamentaria se efectuó 
por este motivo, cuando tiene lugar dentro del tér-
mino de protección laboral reforzada.

Parágrafo 1°. Para los casos contemplados en 
el artículo 5° de la presente ley el término de pro-
tección laboral reforzada corresponde al tiempo de 
la última incapacidad médica del niño o niña más 
6 meses.

Parágrafo 2°. Para los casos contemplados 
en el artículo 6° de la presente ley el término 
de protección laboral reforzada corresponde al 
tiempo de la última incapacidad médica del niño 
o niña más 2 meses.

CAPÍTULO IV
Sanciones

Artículo 10. Sanciones por incumplimiento 
del empleador. El incumplimiento por parte del 
empleador de las disposiciones contenidas en la 
presente ley será sancionado por el Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus veces con multas de 
cinco (5) y hasta (30) treinta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes según la gravedad de 
la infracción y mientras esta subsista, con des-
tino al Instituto Colombiano de Bienestar Fa-
miliar para la atención a la violencia sexual en 
niños y niñas menores de catorce (14) años.

Artículo 11. Sanciones por falsedad en la do-
cumentación. Será penalizado según lo estipula-
do en el artículo 289 del Código Penal Colom-

-
querido para obtener el permiso por enfermedad 
descrito en los artículos 5° y 6° de la presente 
ley.

Parágrafo. Si el empleado no ostenta la custo-
dia del niño o niña y solicita ante el empleador 

esta actuación será causal de despido.
CAPÍTULO IV

Artículo 12. Reglamentación. El Gobier-
no Nacional a través del Ministerio de Salud y 
Protección Social y el Ministerio de Trabajo re-
glamentarán la materia en el término de tres (3) 
meses contados a partir de la promulgación de 
la presente ley.

Artículo 13. Artículo transitorio. Hasta tanto 
la presente ley sea reglamentada, para acceder a 

bastará con presentar ante el empleador la prue-
ba de incapacidad descrita en el artículo 4° y 
copia del registro civil de nacimiento del menor.

Parágrafo. Para quien detente la custodia de 
un niño o niña y no sea padre o madre del menor 
deberá presentar igualmente ante el empleador 

Artículo 14. . La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promul-
gación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

VIII. Proposición
De acuerdo a lo expuesto por los suscritos 

ponentes solicitamos dese segundo debate al 
texto propuesto al Proyecto de ley número 28 
de 2011 Senado, por medio de la cual se prote-

.
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de 

agosto año dos mil doce (2012).- En la presente 
fecha se autoriza la publicación en la Gaceta del 
Congreso, el informe de ponencia para segundo 
debate y texto propuesto para segundo debate en 
veinte (20) folios, al Proyecto de ley número 28 
de 2011 Senado, por medio de la cual se prote-

Autoría del proyecto de 
ley de los honorables Congresistas Honorio Galvis 
Aguilar y Jesús Ignacio García.

El Secretario,

T E X TO S  A P R O B A D O S  E N  P L E N A R I A

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 29 DE AGOSTO DE 2011 AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 123 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se aprueba el “Tratado sobre 

-
tre la República de Colombia y la Confederación 
Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 

2011.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese el “Tratado sobre Asis-

tencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre la 
República de Colombia y la Confederación Suiza”, 
hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero de 2011.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Tratado 
sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales 
entre la República de Colombia y la Confedera-
ción Suiza”, hecho en Davos, Suiza, el 28 de enero 
de 2011, que por el artículo 1° de esta ley se aprue-
ba, obligará al país a partir de la fecha en que se 
perfeccione el vínculo internacional respecto de la 
misma.

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

Sesión Plenaria del Senado de la República el día 
29 de agosto de 2012, al Proyecto de ley número 
123 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprue-
ba el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en 

la Confederación Suiza”, hecho en Davos, Suiza, 
el 28 de enero de 2011, y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.

Ponente.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
 

ciones.
El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN  

PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚ-
BLICA EL DÍA 29 DE AGOSTO DE 2011 AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 112 DE 2011 
SENADO

por medio de la cual se aprueba la “Enmienda al 
Convenio de Basilea sobre el Control de los Mo-

-
sos y su Eliminación, del 22 de marzo de 1989”, 
adoptada por la Tercera Reunión de la Conferencia 
de las Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 

1995.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese la “Enmienda al Conve-

nio de Basilea sobre el Control de los Movimien-
tos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su 
Eliminación, del 22 de marzo de 1989”, adoptada 
por la Tercera Reunión de la Conferencia de las 
Partes, en Ginebra, el 22 de septiembre de 1995.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la “En-
mienda al Convenio de Basilea sobre el Control 
de los Movimientos Transfronterizos de Desechos 
Peligrosos y su Eliminación, del 22 de marzo de 
1989”, adoptada por la Tercera Reunión de la Con-
ferencia de las Partes, en Ginebra, el 22 de sep-
tiembre de 1995, que por el artículo 1° de esta ley 
se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en 
que se perfeccione el vínculo internacional respec-
to de la misma.
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Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-
tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

Sesión Plenaria del Senado de la República el día 
29 de agosto de 2012, al Proyecto de ley núme-
ro 112 de 2011 Senado, por medio de la cual se 
aprueba la “Enmienda al Convenio de Basilea so-
bre el Control de los Movimientos Transfronteri-

22 de marzo de 1989”, y de esta manera continúe 
su trámite legal y reglamentario en la honorable 
Cámara de Representantes.

Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar,
Ponente.

El presente texto fue aprobado en Plenaria de 
-

nes.
El Secretario General,

* * *
TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENA-
RIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA EL 
DÍA 28 DE AGOSTO DE 2012 AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 141 DE 2011 SENADO

por la cual se deroga la Ley Orgánica 128  
de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas 

Metropolitanas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

CAPÍTULO I
Objeto, naturaleza, competencias  

y funciones
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley 

tiene por objeto derogar la Ley 128 de 1994 y 
dictar normas orgánicas para dotar a las Áreas Me-
tropolitanas de un régimen político, administrativo 

la Constitución Política y la ley, sirva de instru-
mento de gestión para cumplir con sus funciones.

La presente ley articula la normatividad relati-
va a las Áreas Metropolitanas con las disposicio-
nes contenidas en las Leyes 388 de 1997, 1454 de 
2011, 1469 de 2011 y sus decretos reglamentarios, 
entre otras.

Parágrafo. La presente ley no aplicará para el 
caso de Bogotá Distrito Capital y sus municipios 
conurbanos, los cuales tendrán una ley especial.

Artículo 2°. Objeto de las Áreas Metropolita-
nas. Las Áreas Metropolitanas son entidades ad-
ministrativas de derecho público, formadas por 
un conjunto de dos o más municipios integrados 
alrededor de un municipio núcleo, vinculados en-

tre sí por dinámicas e interrelaciones territoriales, 

culturales y tecnológicas que para la programación 
y coordinación de su desarrollo sustentable, desa-
rrollo humano, ordenamiento territorial y racional 
prestación de servicios públicos requieren una ad-
ministración coordinada.

Artículo 3°. Naturaleza jurídica. Las Áreas 
Metropolitanas están dotadas de personería jurídi-
ca de derecho público, autonomía administrativa, 
patrimonio propio, autoridad y régimen adminis-

Artículo 4°. Conformación. Las Áreas Metro-
politanas pueden integrarse por municipios de un 
mismo departamento o por municipios pertene-
cientes a varios departamentos, en torno a un mu-

Será municipio núcleo, la capital del departa-
mento; en caso de que varios municipios o dis-
tritos sean capital de departamento o ninguno de 
ellos cumpla dicha condición, los municipios que 
se integran concertarán cuál de ellos será el muni-
cipio núcleo.

Artículo 5°. Jurisdicción y domicilio. La ju-
risdicción del Área Metropolitana corresponde a 
la totalidad del territorio de los municipios que la 
conforman; el domicilio y la sede de la Entidad 
será el municipio núcleo.

Artículo 6°. Competencias de las Áreas Me-
tropolitanas. Son competencias de las Áreas Me-
tropolitanas sobre el territorio puesto bajo su ju-

disposiciones legales, las siguientes:
a) Programar y coordinar el desarrollo armóni-

co, integrado y sustentable de los municipios que 
la conforman;

b) Racionalizar la prestación de servicios públi-
cos a cargo de los municipios que la integran, y si 
es del caso, prestar en común algunos de ellos; po-
drá participar en su prestación de manera subsidia-
ria, cuando no exista un régimen legal que regule 
su prestación o cuando existiendo tal regulación, 
se acepte que el área metropolitana sea un presta-

c) Ejecutar obras de infraestructura vial y desa-
rrollar proyectos de interés social del área metro-
politana;

d) Fijar en consonancia con lo que dispongan 
las normas sobre ordenamiento territorial, las ba-
ses o directrices para el ordenamiento territorial de 

la armonización de sus Planes de Ordenamiento 
Territorial.

Artículo 7°. Funciones de las Áreas Metropo-
litanas. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 319 de la Constitución Política, son fun-
ciones de las Áreas Metropolitanas, además de las 
conferidas por otras disposiciones legales, las si-
guientes:
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-
nos, de conformidad con lo establecido en la pre-
sente ley;

b) Formular y adoptar el Plan Integral de De-
sarrollo Metropolitano con perspectiva de largo 
plazo incluyendo el componente de ordenamiento 
físico territorial de conformidad con las disposi-
ciones legales vigentes, como una norma general 
de carácter obligatorio a las que deben acogerse 
los municipios que la conforman al adoptar los 
planes de ordenamiento territorial en relación con 
las materias referidas a los hechos metropolitanos.

La formulación y adopción del plan integral de 
desarrollo metropolitano debe efectuarse en con-
sonancia con los planes nacionales de desarrollo 
y de las entidades territoriales, de manera que se 
articulen con los lineamientos del sistema nacional 
de planeación.

En las Áreas Metropolitanas ubicadas en fron-
teras conurbadas con otro país, donde exista una 
alta movilidad de su población en ambos sentidos, 
el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano debe 
realizarse bajo principios que esencialmente con-
sideren su coyuntura territorial particular, a través 
de un instrumento transfronterizo, que permi-
ta coordinar el desarrollo integral de su realidad 
urbana-regional desde la perspectiva de la planea-
ción estratégica.

En las Áreas Metropolitanas donde existan Dis-
tritos Portuarios, el Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano deberá incorporar las políticas que 
establezca el Gobierno Nacional en la materia;

c) Formular y adoptar el Plan Estratégico Me-
tropolitano de Ordenamiento Territorial, el cual 
será el marco al cual deberán acogerse cada uno 
de los municipios que conforman el área, al adop-
tar los planes de ordenamiento territorial;

d) Coordinar en su respectivo territorio el siste-
ma nacional de vivienda de interés social y adoptar 
las políticas para el desarrollo de programas me-
tropolitanos de vivienda, de conformidad con las 
normas vigentes, en concordancia con la Ley 3ª de 
1991 y con las políticas y programas de la Nación 
en materia de vivienda de interés social y priori-
taria;

e) Crear y/o participar de la conformación de 
bancos inmobiliarios para la gestión del suelo en 
los municipios de su jurisdicción;

f) Coordinar, racionalizar y gestionar los servi-
cios públicos de carácter metropolitano; si a ello 
hubiere lugar, podrá participar en su prestación de 
manera subsidiaria cuando no exista un régimen 
legal que regule su prestación o cuando existiendo 
tal regulación, se acepte que el área metropolitana 

g) Participar en la constitución de entidades pú-
blicas, mixtas o privadas destinadas a la prestación 
de servicios públicos, cuando las necesidades de la 
región así lo ameriten;

h) Emprender las acciones a que haya lugar 
para disponer de los predios necesarios para la eje-
cución de obras de interés metropolitano;

i) Ejecutar las obras de carácter metropolitano 
de conformidad con lo establecido en el Plan Inte-
gral de Desarrollo Metropolitano, el Plan Estraté-
gico Metropolitano de Ordenamiento Territorial y 
los planes y programas que lo desarrollen o com-
plementen;

j) Apoyar a los municipios que la conforman en 
la ejecución de obras para la atención de situacio-
nes de emergencia o calamidad, en el marco de sus 
competencias;

k) Suscribir contratos o convenios plan, en el 
marco de las disposiciones legales vigentes;

l) Formular la política de movilidad regional, 
en el marco del Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial, de conformidad con la 
jurisdicción de los hechos metropolitanos;

m) Ejercer la función de autoridad de transporte 
público en el área de su jurisdicción de acuerdo 
con la ley, las autorizaciones y aprobaciones otor-
gadas conforme a ella;

n) Formular y adoptar instrumentos para la pla-
-

no, en el marco del Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial;

-
porte público urbano de pasajeros en lo que sea de 
su competencia, para la integración física, opera-
cional y tarifaria de los distintos modos de trans-
porte, en coordinación con los diferentes Sistemas 
de Transporte Masivo, los SIT y los Sistemas Es-
tratégicos de Transporte, donde existan.

p) Formular, adoptar e implementar planes para 
la localización, preservación y uso adecuado de es-
pacios libres para parques y zonas verdes públicas;

q) Las demás que le sean atribuidas por dispo-
sición legal o delegadas por parte de otras auto-
ridades, con la respectiva asignación de recursos 

administración pública.
Parágrafo. Los Distritos establecidos en el ar-

tículo 328, Constitución Política, que a la entrada 
en vigencia de la presente ley, ejerzan como auto-
ridad ambiental, conservarán dicha competencia.

CAPÍTULO II
Constitución de las Áreas Metropolitanas  
y relación con los municipios integrantes
Artículo 8°. Constitución. Cuando dos o más 

municipios formen un conjunto con características 
de Área Metropolitana podrán constituirse como 
tal de acuerdo con las siguientes normas:

a) Tendrán iniciativa para promover su creación 
los alcaldes de los municipios interesados, la ter-
cera parte de los concejales de dichos municipios, 
el cinco por ciento (5%) de los ciudadanos que in-
tegran el censo electoral totalizados de los mismos 
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municipios y el Gobernador o los Gobernadores de 
los Departamentos a los que pertenezcan los mu-
nicipios que se pretendan integrar a un Área Me-
tropolitana;

b) Los promotores del área metropolitana ela-
borarán el proyecto de constitución en donde se 
precise como mínimo: Los municipios que la inte-
grarán, el municipio núcleo y las razones que jus-

c) El proyecto se entregará a la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, para que, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de re-

-
quisitos exigidos en los literales a) y b), y en caso 

-
mos, procederá a convocar la consulta popular. La 
Registraduría Nacional del Estado Civil proveerá 
los medios necesarios para la organización de la 
consulta popular;

d) La fecha para realizar la consulta popular en 
ningún caso será inferior a tres (3) meses, ni supe-
rior a cinco (5) meses a partir de que se haya decre-
tado la convocatoria y sea publicada en la página 
web de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
En este lapso deberá difundir periódicamente el 
llamamiento a consulta popular a través de los me-
dios masivos de comunicación que tengan mayor 
impacto en los municipios interesados;

e) Se entenderá aprobado el proyecto sometido 
a consulta popular cuando la mayoría de votos de 
cada uno de los municipios interesados sea favo-
rable a la propuesta y la participación ciudadana 
haya alcanzado al menos la cuarta parte de la po-
blación registrada en el respectivo censo electoral 
de cada uno de los municipios intervinientes;

f) Cumplida la consulta popular, en cada uno de 
los municipios donde fuera aprobado el proyecto 
de conformidad con el literal e), los respectivos 
alcaldes y los presidentes de los concejos munici-
pales protocolizarán en la notaría primera del mu-
nicipio núcleo, la conformación del Área Metro-
politana o el ingreso a una ya existente en un plazo 
no mayor de treinta días calendario;

g) Previamente a la radicación del proyecto 
ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
los promotores remitirán el proyecto a la Comisión 
Especial de Seguimiento al Proceso de Descentra-
lización y Ordenamiento Territorial del Senado de 
la República quien en un término no mayor de un 
(1) mes, emita concepto sobre la conveniencia, 
oportunidad y demás aspectos relevantes de la 
constitución de un área Metropolitana o anexión 
de uno o varios municipios.

Se seguirá este mismo trámite cuando se trate 
de lo dispuesto en el artículo 36 de la presente ley.

Parágrafo 1°. Los alcaldes municipales o pre-
sidentes de los concejos municipales de los mu-
nicipios donde se aprobó la propuesta, que entor-
pezcan la protocolización ordenada en el literal f) 
incurrirán en causal de mala conducta.

Parágrafo 2°. Además de los recursos que inte-
gran su patrimonio y renta, todas las áreas metro-
politanas deben prever en su acto de constitución, 

y porcentajes de los aportes de las entidades terri-
toriales que hacen parte, estos deberán ser compa-
tibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la 
entidad territorial.

Cada concejo municipal a iniciativa de su al-
calde expedirá un acuerdo en el que se señalen las 
fuentes y los porcentajes de los aportes a los que se 
compromete el respectivo municipio con destino a 

Si trascurrido un año de presentado el respec-
tivo acuerdo, o de constitución del área, los mu-

presente parágrafo, incurrirán en causal de mala 
conducta sancionable para aquellos alcaldes o pre-
sidentes de los concejos municipales que se com-
pruebe que han entorpecido esta labor.

Parágrafo 3°. Cuando se trate de anexar uno o 
más municipios vecinos a un Área Metropolitana 
ya existente, la iniciativa para proponer la anexión 
la tendrán el alcalde o los alcaldes de los munici-
pios interesados, el gobernador o los gobernadores 
de los departamentos a los que pertenezcan dichos 
municipios, el respectivo presidente o presidentes 
de los Concejos Municipales correspondientes, la 
tercera parte de los concejales, o el cinco por cien-
to (5%) de los ciudadanos que integran el censo 
electoral de dichos municipios. Una vez tramitada 
la iniciativa ante la Registraduría Nacional del Es-
tado Civil, se seguirá el procedimiento para con-
vocar a consulta popular, en los términos previstos 
en la ley.

Parágrafo 4°. El acto administrativo que cons-
tituya un Área Metropolitana se considerará nor-
ma general de carácter obligatorio a la que tendrá 
que regirse cada concejo municipal al momento de 
aprobar el presupuesto anual de la respectiva enti-
dad miembro.

El aporte a las áreas desde el presupuesto muni-
cipal se presupuesta como una transferencia a en-
tidades de derecho público, de manera que pueda 
incorporarse año a año en el respectivo presupues-
to de gastos del municipio respectivo.

Artículo 9°. Relaciones entre el Área Metropo-
litana, los municipios integrantes y otras entida-
des. En el marco de las funciones establecidas por 
la Constitución Política y la ley, las Áreas Metro-
politanas se ocuparán de la regulación de los he-
chos metropolitanos, y de aquellos aspectos que 
por sus atribuciones o competencias le sean asig-
nadas por ley; en consecuencia, este será el marco 
de actuación de los alcances de su intervención y 
de la utilización de los distintos recursos.

ambiental del territorio metropolitano, las Áreas 
Metropolitanas que ejerzan la competencia de au-
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toridad ambiental, podrán establecer comisiones 
conjuntas para la regulación y administración de 
los ecosistemas o cuencas compartidas con otras 
autoridades ambientales.

CAPÍTULO III
Hechos metropolitanos y criterios  

para su determinación
Artículo 10. Hechos metropolitanos. Para los 

-
litanos aquellos fenómenos económicos, sociales, 
tecnológicos, ambientales, físicos, culturales, te-
rritoriales, políticos o administrativos, que se ori-
ginen o no al interior del territorio metropolitano 
afectando o impactando a dos o más de los munici-
pios que conforman el Área Metropolitana.

Artículo 11. Criterios para la determinación de 
los hechos metropolitanos. Además de lo dispues-
to en el artículo 10 de la presente ley, son crite-
rios para determinar el Hecho Metropolitano los 
siguientes:

Alcance territorial: Permite tomar en cuenta su 
impacto sobre el territorio, bajo la consideración 

de alcance metropolitano.
 Sustenta la evaluación 

del impacto del proyecto sobre la estructura me-
tropolitana y/o regional, en cuanto a la generación 
de nuevas economías de escala.

 Facilita el análisis de 
aquellas acciones o funciones que, por su escala, 
requieren de inversiones que superan las capacida-
des locales individuales.

Capacidad técnica: Conduce a analizar las fun-
ciones, obras o servicios, que por su complejidad 
técnica o tecnológica, por la naturaleza de los re-
cursos materiales, los equipamientos o los méto-

Organización político-administrativa: Permite 
evaluar si el soporte institucional y administrati-
vo que exige la atención del hecho metropolitano 
debe corresponder con un nivel superior al muni-
cipal, como la instancia más idónea para entender 
el problema o situación desequilibrante.

Impacto ambiental: Conduce a evaluar las cau-
sas y los efectos de los diversos fenómenos de im-
pacto ambiental sobre el territorio, que trascienden 
por tanto la mera división jurídico-administrativa 
de los municipios metropolitanos, y que corres-
ponden con enfoques estratégicos o ecosistémicos.

Impacto social: Evalúa la incidencia del fenó-
meno o hecho metropolitano en la población.

Artículo 12.  
Conforme a los artículos 300 numeral 3, 302 de 
la Constitución Política y 29 numeral 2 de la Ley 
1454 de 2011, aquellos municipios, que a juicio 

-
pondiente se encuentren vinculados con el muni-
cipio núcleo o con alguno de los otros municipios 

que hacen parte del Área Metropolitana, articu-
larán sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, de acuerdo a las orientaciones, direc-
trices y políticas generales que en lo pertinente 
establezcan el Plan de Desarrollo Departamental, 
el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano y el 
Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
Territorial.

-
tamental correspondientes, o las dependencias que 
cumplan sus funciones, promoverán e impulsarán 
los procesos de articulación requeridos.

CAPÍTULO IV
Planes Integrales de Desarrollo  

Metropolitano
Artículo 13. -

tropolitano. Es un marco estratégico general de 
largo plazo con visión metropolitana y regional 
integrada, que permite implementar un sistema de 
coordinación, direccionamiento y programación 
de desarrollo metropolitano, y establecer criterios 
y objetivos comunes para el desarrollo sustentable 
de los municipios de su jurisdicción. Este marco 
constituye una norma de superior jerarquía y es 
determinante para los planes de ordenamiento te-
rritorial, planes de desarrollo y demás instrumen-

-
politanos.

La formulación y aprobación del plan integral 
de desarrollo metropolitano, debe efectuarse en 
consonancia con las directrices sectoriales conte-
nidas en el plan nacional de desarrollo y las po-

CONPES, así como los planes de desarrollo de los 
municipios que la conforman.

Artículo 14. Componentes para la formulación 

de la visión, la misión y los objetivos en relación 
con los Hechos Metropolitanos y las competen-
cias otorgadas a las Áreas Metropolitanas; como 
también las políticas, estrategias, programas y 
proyectos mediante los cuales se lograrán dichos 
objetivos.

alcance de los objetivos y los indicadores que 
evalúen la gestión del Plan Integral de Desarrollo 
Metropolitano, con una periodicidad mínima cua-
trienal;

-
zación de la infraestructura de transporte, servicios 
públicos, equipamientos y espacios públicos de 
escala metropolitana; así como las áreas de reser-
va para la protección del medio ambiente, de los 
recursos naturales y del paisaje, la determinación 
de áreas estratégicas susceptibles a ser declaradas 

-
trices para su ejecución u operación cuando se de-
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c) Las directrices físico-territoriales, sociales, 
económicas y ambientales, relacionadas con los 
hechos metropolitanos;

d) La determinación de la estructura urbano-
rural para horizontes de mediano y largo plazo;

-
rectrices para la localización de programas y pro-
yectos de vivienda de interés social a escala me-
tropolitana;

f) Establecimiento de mecanismos que garanti-
-

nerados por el ordenamiento territorial y ambien-
tal; al igual de los mecanismos para la gestión de 
suelo por parte del área metropolitana;

g) Las normas obligatoriamente generales que 

sujetarse los municipios que hacen parte del área, 
al adoptar sus planes de ordenamiento territorial 
en relación con las materias referidas a los hechos 
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la 
presente ley;

h) Los planes integrales de desarrollo metropo-
litano en su componente de ordenamiento territo-
rial (social, económico, físico-espacial y ambien-
tal), incluirán los programas de ejecución, armo-
nizando sus vigencias a las establecidas en la ley 
para los planes de ordenamiento territorial de los 
municipios que la conforman;

i) Las demás directrices necesarias para el cum-
plimiento de los planes;

-
rectrices para la localización, preservación y uso 
adecuado de espacios libres para parques y zonas 
verdes públicas de escala metropolitana.

CAPÍTULO V
Órganos de Dirección y Administración

Artículo 15. Órganos de Dirección y Adminis-
tración. La Dirección y Administración del Área 
Metropolitana estará a cargo de la Junta Metropo-
litana, el Presidente de la Junta Metropolitana, el 
Director y las Unidades Técnicas que según sus 
estatutos fueren indispensables para el cumpli-
miento de sus funciones.

Artículo 16. Junta Metropolitana. Estará con-
formada por los siguientes miembros:

1. Los Alcaldes de cada uno de los municipios 
que integran el Área Metropolitana.

2. El Gobernador o Gobernadores de los respec-
tivos departamentos, según el caso, o en su defecto 
el Secretario o Jefe de Planeación Departamental 
como su delegado.

3. Un representante del Concejo del Municipio 
Núcleo.

4. Un representante de los demás Concejos 
Municipales designado entre los Presidentes de las 
mencionadas corporaciones.

5. Un delegado permanente del Gobierno Na-
cional con derecho a voz pero sin voto.

6. Un (1) representante de las entidades sin áni-
mo de lucro que tengan su domicilio en el área de 
su jurisdicción y cuyo objeto principal sea la pro-
tección del medio ambiente y los recursos natura-
les renovables, elegido por ellas mismas.

Parágrafo 1°. La Junta Metropolitana será pre-
sidida por el Alcalde del municipio núcleo o en su 
ausencia por el Vicepresidente.

El Vicepresidente será un alcalde de los muni-
cipios que conforman el Área Metropolitana, ele-
gido por los miembros de la Junta Metropolitana 
para un período de un (1) año, el cual podrá ser 
reelegido de la misma manera.

Parágrafo 2°. La Junta Metropolitana tendrá 
como invitados permanentes, con derecho a voz 
pero sin voto a los presidentes de los Consejos 
Asesores Metropolitanos. Así mismo podrá tener 
invitados especiales u ocasionales, de conformi-
dad con las necesidades temáticas en ejercicio de 
sus competencias.

Artículo 17. . El período de los miem-
bros de la Junta Metropolitana coincidirá con el 
período para el cual fueron elegidos popularmente.

Artículo 18. Sesiones. La Junta Metropolitana 
se reunirá en sesiones ordinarias al menos trimes-
tralmente, o de manera extraordinaria cuando lo 
soliciten el Presidente de la Junta Metropolitana 
o en su ausencia el Vicepresidente, Director de la 
Entidad, o la tercera parte de sus miembros.

Parágrafo. En todos aquellos casos en que lo 
considere conveniente o necesario, la Junta Metro-
politana con autorización expresa del Presidente 
de la misma, podrá invitar a personas pertenecien-
tes al sector público o privado para que asistan con 
voz pero sin voto a sus sesiones.

Artículo 19. Iniciativa. Los acuerdos metropo-
litanos pueden tener origen en los miembros de la 
Junta Metropolitana, el Representante Legal del 
Área Metropolitana, los concejales de los munici-
pios que la integran, y en la iniciativa popular de 
conformidad con el artículo 155 de la Constitución 
Política, en lo relacionado con el censo electoral.

Solo podrán ser presentados por el Director del 
Área Metropolitana los proyectos de acuerdo que 
correspondan a los planes de inversión y de desa-
rrollo, de presupuesto anual de rentas y gastos, de 
estructura administrativa y planta de cargos.

Artículo 20. Quórum y votación. La Junta Me-
tropolitana podrá sesionar válidamente con la ma-
yoría de sus miembros y sus decisiones se adop-
tarán por la mayoría absoluta de los votos de los 
mismos.

Parágrafo. La aprobación del Plan Integral de 
Desarrollo Metropolitano, el Plan de Inversiones y 
el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos del Área 
Metropolitana y la elección del Director del Área 

-
vo del Presidente de la Junta.
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Artículo 21. Atribuciones Básicas de la Junta 
Metropolitana. La Junta Metropolitana tendrá las 
siguientes atribuciones básicas:

a) n ateria de plani caci n del desarrollo 
ar nico  integral  sustentable del territorio.

1. Declarar los Hechos Metropolitanos de con-
formidad con lo expuesto en la presente ley.

2. Adoptar el Plan Integral de Desarrollo Me-
tropolitano con perspectiva de largo plazo que in-
cluya el componente de ordenamiento físico terri-
torial de conformidad con las disposiciones lega-
les vigentes, como una norma general de carácter 
obligatorio a la que deben acogerse los municipios 
que la conforman en relación con las materias re-
feridas a los hechos metropolitanos.

3. Armonizar el Plan Integral de Desarrollo Me-
tropolitano, con el Plan Estratégico Metropolitano 
de Ordenamiento Territorial.

4. Establecer las políticas y planes para el desa-
rrollo de programas metropolitanos de vivienda y 
hábitat, de conformidad con las normas vigentes.

5. Autorizar la creación y/o participación en la 
conformación de bancos inmobiliarios para la ges-
tión del suelo en los municipios de su jurisdicción.

6. Aprobar la concertación de los aspectos re-
feridos a Hechos Metropolitanos, Plan Integral 
de Desarrollo Metropolitano y las Normas Obli-
gatoriamente Generales, contenidos en los Planes 
de Ordenamiento Territorial, Planes Integrales de 
Desarrollo Urbano y Macroproyectos de Interés 
Social Nacional.

7. Autorizar la suscripción de convenios o con-
tratos plan.

b) n ateria de racionali aci n de la presta-
ci n de los ser icios p blicos.

1. Autorizar, cuando a ello hubiere lugar, la par-
ticipación en la prestación de servicios públicos 
de manera subsidiaria. Siempre que la regulación 
legal del respectivo servicio público así lo prevea 
o autorice.

2. Autorizar la participación en la constitución 
de entidades públicas, mixtas o privadas destina-
das a la prestación de servicios públicos, cuando 
las necesidades de la región así lo ameriten.

c) En materia de obras de interés metropoli-
tano.

1. Declarar de utilidad pública o de interés so-
cial aquellos inmuebles necesarios para atender las 
necesidades previstas en el Plan Integral de Desa-
rrollo Metropolitano.

2. Determinar las obras de carácter metropolita-
no que serán objeto de contribución por valoriza-
ción, de conformidad con lo establecido en el Plan 
Integral de Desarrollo Metropolitano y los planes 
y programas que lo desarrollen o complementen.

3. Decretar el cobro de la participación en plus-
valía por obra pública o la contribución de valori-
zación de acuerdo a lo establecido en la ley.

d) ecursos naturales  mane o  conser aci n 
del ambiente. Adoptar en el centro urbano de los 
municipios de su jurisdicción, un plan metropoli-
tano para la protección de los recursos naturales 
y defensa del ambiente, de conformidad con las 
disposiciones legales y reglamentarias sobre la 
materia.

e) En materia de transporte.
1. Adoptar las políticas de movilidad regional 

transporte a las que deben adaptarse los munici-
pios.

2. Fijar las tarifas del servicio de transporte pú-
blico de acuerdo a su competencia.

3. Las competencias en materia de transporte se 

de Transporte Masivo donde existan.
f) En materia scal.
1. Dictar el estatuto general de valorización 

metropolitana, para establecer, distribuir, ejecutar, 
recaudar, liquidar e invertir las contribuciones de 
valorización de obras de carácter metropolitano, 

-
ción, de acuerdo con la ley.

2. Dictar el estatuto general para la aplicación 
de la participación en plusvalía del Área Metropo-
litana, generada por obra pública metropolitana, de 
acuerdo con la autorización legal correspondiente.

3. Expedir el presupuesto anual de gasto e in-
gresos del área.

4. Formular recomendaciones en materia de po-

-
ción integral o la armonización de los sistemas tri-
butarios locales.

5. Aprobar los cupos de endeudamiento pú-
blico; esta competencia se ejercerá de acuerdo a 
lo establecido en las Leyes 358 de 1997 y 819 de 
2003.

6. Aprobar el Plan de Inversiones y el Presu-
puesto Anual de Rentas y Gastos de la Entidad.

g) En materia administrati a.

naturaleza y cuantía dentro de las cuales el Direc-
tor puede celebrar contratos, así como señalar los 
casos en que requiere obtener autorización previa 
de la Junta para el ejercicio de esta facultad.

2. Autorizar al Director para negociar emprés-

ejecución de obras por el sistema de concesión, 
según la ley.

Metropolitana.
4. Aprobar la planta de personal al servicio del 

Área Metropolitana, así como las escalas de remu-
neración correspondientes.



Página 28 Martes, 4 de septiembre de 2012 GACETA DEL CONGRESO  580

5. Disponer la participación del Área Metropo-
litana en la constitución y organización de socie-
dades, asociaciones, corporaciones y/o fundacio-
nes o el ingreso a las ya existentes.

6. Nombrar al Director del Área Metropolitana 
de conformidad con el procedimiento y lleno de 
los requisitos de esta ley.

7. Fijar anualmente los viáticos al Director y a 
-

les de la Entidad que deban efectuarse fuera del 
territorio del área metropolitana.

-
sonancia con lo que determine el Gobierno Nacio-
nal en desarrollo de la Ley 4ª de 1992 y disposicio-
nes complementarias.

h) Las demás que le asigne la ley o se le dele-
guen conforme a esta.

Artículo 22. Otras Atribuciones de las Juntas 
Metropolitanas. Además de las funciones previs-
tas en el artículo anterior, en los Estatutos del Área 

se considere conveniente deban asumir las Juntas 
Metropolitanas, dentro de los límites de la Cons-
titución y la ley, siempre que versen sobre hechos 
metropolitanos.

Artículo 23. 
de Ordenamiento Territorial. El Plan Estratégico 
Metropolitano de Ordenamiento Territorial, debe-
rá contener como mínimo lo siguiente, en función 
del modelo de ocupación territorial:

la Gestión Integral del Agua (captación, almacena-
miento, distribución y tratamiento);

Vías y Transporte público urbano (Colectivo, mix-
to, masivo, individual tipo taxi);

Metropolitanos; su dimensionamiento conforme 
a los planes o estrategias para la seguridad ciu-
dadana;

-
gia para la vivienda social y prioritaria en el ámbi-
to metropolitano y los instrumentos para la gestión 
de suelo dirigida a este propósito;

e) Ordenamiento del suelo rural y suburbano;

f) Establecimiento de mecanismos que garan-

generados por el ordenamiento territorial y am-
biental;

g) Las normas obligatoriamente generales que 

sujetarse los municipios que hacen parte del Área, 
al adoptar sus planes de ordenamiento territorial 

en relación con las materias referidas a los hechos 
metropolitanos, de acuerdo con lo previsto en la 
presente ley;

h) El programa de ejecución, armonizando sus 
vigencias a las establecidas en la ley para los pla-
nes de ordenamiento territorial de los municipios 
que la conforman;

i) Las demás directrices necesarias para el cum-
plimiento de los planes.

-
miento y evaluación del cumplimiento de lo es-
tablecido en el Plan Estratégico Metropolitano de 
Ordenamiento Territorial, el Área metropolitana 
respectiva deberá constituir el expediente metro-
politano.

Artículo 24. 
Junta Metropolitana. El Presidente de la Junta 
Metropolitana ejercerá las siguientes atribuciones 
de conformidad con la Constitución Política y la 
ley:

1. Presidir la Junta Metropolitana.
2. Convocar a sesiones extraordinarias.
3. Presentar a la Junta Metropolitana una terna 

de candidatos para la elección del Director.
4. Convocar a los presidentes de los concejos 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la ins-
talación de los mismos para elegir el representante 
de dichas corporaciones ante la Junta Metropolita-
na. De no producirse esta convocatoria, podrá ha-
cerla el Director del Área Metropolitana.

5. Presentar a la Junta Metropolitana los pro-
yectos de acuerdo de su competencia para el nor-
mal desarrollo de la gestión metropolitana.

6. Sancionar o someter a la revisión del Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo los Acuerdos 
Metropolitanos, cuando los considere contrarios al 
orden jurídico. Para el ejercicio de esta función el 
Presidente de la Junta Metropolitana dispondrá de 
ocho (8) días si se trata de Acuerdos que no cons-
ten de más de veinte (20) artículos y de quince (15) 
días cuando sea superior a este.

7. Adoptar mediante decreto metropolitano, el 
Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el Plan 
de Inversiones y el Presupuesto Anual de Rentas y 
Gastos, cuando luego de ser presentados en debida 
forma no hayan sido aprobados por la Junta Me-
tropolitana.

8. Promover la formulación del Plan Estratégi-
co Metropolitano de Ordenamiento Territorial y 
constituir el Expediente Metropolitano que permi-
ta hacer seguimiento a su implementación y desa-
rrollo.
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9. Reglamentar por medio de decretos metropo-
litanos los acuerdos que expida la Junta Metropoli-
tana cuando fuere necesario.

10. Delegar en el Director las funciones que de-
termine la Junta Metropolitana.

11. Aceptar o no la renuncia que presente el Di-
rector del Área Metropolitana.

12. Las demás que le asigne la ley, los estatutos 
y la Junta Metropolitana.

Artículo 25. Del Director del Área Metropolita-
na. El Director es empleado público del Área, será 
su Representante Legal y su elección corresponde-
rá a la Junta Metropolitana de terna que le presente 
el Alcalde Metropolitano dentro de los diez días 
siguientes a la presentación de la vacante.

Si la Junta no designa al Director dentro de los 
treinta días siguientes a la presentación de la terna, 
lo hará el Alcalde Metropolitano.

El Director es de libre remoción del Alcalde 
Metropolitano, deberá tener título universitario y 
acreditar experiencia administrativa en cargo de 
dirección en el sector público o privado por más 
de cinco años.

Artículo 26. Funciones del Director del Área. 
El Director del Área Metropolitana cumplirá las 
siguientes funciones:

1. Reglamentar los acuerdos metropolitanos 
cuando se faculte para ello.

2. Presentar a la Junta Metropolitana los pro-
yectos de acuerdo a su competencia para el normal 
desarrollo de la gestión metropolitana, así como 
los demás acuerdos que considere necesarios en el 

en la ley.
3. Velar por la ejecución del Plan Integral de 

Desarrollo Metropolitano y por la formulación y 
aplicación de indicadores que permitan el proceso 
de seguimiento y ajuste del mismo.

-
cación de la planta de personal del Área Metropo-
litana e implementarla.

5. Vincular y remover el personal del Área Me-
tropolitana.

6. Dirigir la acción administrativa del Área Me-
tropolitana, con sujeción a la Constitución Políti-
ca, la ley, los Acuerdos y Decretos Metropolitanos.

7. Celebrar los contratos necesarios para la ad-
ministración de los servicios, la ejecución de las 
obras metropolitanas, y en general, para el buen 
desempeño y cumplimiento de las funciones pro-
pias de la Entidad, de acuerdo a las autorizaciones, 

Metropolitana.

8. Establecer los manuales administrativos de 
procedimiento interno y los controles necesarios 
para el buen funcionamiento de la entidad.

9. Presentar los proyectos de acuerdo relati-
vos al Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 
al Plan de Inversiones y el Presupuesto Anual de 
Rentas y Gastos. El proyecto de presupuesto habrá 
de ser sometido al estudio de la Junta Metropolita-
na antes del 1º de noviembre de cada año.

10. Convocar a la Junta Metropolitana a sesio-
nes ordinarias y ejercer las funciones de Secretario 
de ella, en la que actuará con voz pero sin voto.

11. Administrar y velar por la adecuada utili-
zación de los bienes y fondos que constituyen el 
patrimonio del Área Metropolitana.

12. Presentar a la Junta Metropolitana y a los 
Concejos Municipales, los informes que le sean 
solicitados sobre la ejecución de los planes y pro-
gramas del Área Metropolitana, así como de la si-

13. Constituir mandatarios o apoderados que 
representen al Área Metropolitana en asuntos ju-
diciales o litigiosos.

14. Delegar en funcionarios de la entidad algu-
nas funciones.

15. Expedir los actos administrativos corres-
pondientes para asegurar el funcionamiento de los 
Sistemas de Gestión de Tránsito y Transporte, SIT, 
de acuerdo con el marco normativo establecido 
por el Gobierno Nacional.

Artículo 27. Consejos Metropolitanos. En todas 
las Áreas Metropolitanas habrá organismos aseso-
res para la preparación, elaboración y evaluación 
de los planes de la entidad y para recomendar los 
ajustes que deban introducirse, los cuales se deno-
minarán consejos metropolitanos.

En cada Área Metropolitana deberá existir por 
-

ción, pudiéndose conformar los de movilidad y 
transporte, servicios públicos, medio ambiente y 
los demás que se consideren necesarios, de acuer-

funciones atribuidas por la ley o delegadas confor-
me a ella.

Los Consejos Metropolitanos estarán integra-
dos así:

1. El Director del Área Metropolitana o el di-
rectivo de la respectiva dependencia quien lo pre-
sidirá.

2. Los Secretarios, Directores o jefes de la co-
rrespondiente dependencia de los municipios in-
tegrantes del Área Metropolitana, o por los repre-
sentantes de los respectivos alcaldes de los muni-
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3. Por el Secretario, Director o funcionario 
encargado de la dependencia en el respectivo de-

cumplan tal función.
Parágrafo. Los estudios que se requieran se ha-

rán directamente por los miembros de los conse-
jos, o podrán contratarse asesores externos.

Artículo 28. Reuniones de los Consejos Metro-
politanos. Los Consejos Metropolitanos sesiona-
rán en forma ordinaria, por lo menos trimestral-
mente y de forma extraordinaria cuando lo con-
voque la Junta Metropolitana, el Director de la 
entidad o la tercera parte de sus miembros.

En todos aquellos casos en los que se considere 
conveniente o necesario, los consejos metropolita-
nos podrán invitar a sus reuniones a personas per-
tenecientes al sector público o privado, que estén 
en capacidad de aportar a los asuntos que son ob-
jeto del estudio de dicha instancia.

CAPÍTULO VI
Patrimonio y Rentas

Artículo 29. . El patrimo-
nio y rentas de las Áreas Metropolitanas, estará 
constituido por:

a) El producto de la sobretasa del dos por mil  
(2 x 1.000) sobre el avalúo catastral de los inmue-
bles ubicados en la jurisdicción de la respectiva 
Área Metropolitana, de conformidad con el artícu-
lo 317 de la Constitución Política;

b) El porcentaje de los aportes de participa-
-

nes de las Áreas Metropolitanas que establezcan 
los acuerdos municipales, de conformidad con el 
artículo 25 de la Ley 1454 de 2011;

c) Las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y 
multas por concepto del uso y aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables;

d) Las sumas recaudadas por concepto de la 
contribución de valorización por la ejecución de 
obras de carácter metropolitano;

e) Los recursos provenientes de tasas, tarifas, 
derechos, multas o permisos que perciba en ejer-
cicio de la autoridad de transporte, u otras autori-
dades que le hayan sido otorgadas o reconocidas;

f) Las partidas presupuestales que se destinen 
para el Área Metropolitana en los presupuestos na-
cionales, departamentales, distritales, municipales 
o de las entidades descentralizadas del orden na-
cional, departamental, distrital o municipal;

g) El producto del rendimiento de su patrimo-
nio o de la enajenación de sus bienes;

h) Los recursos que establezcan las leyes, orde-
nanzas y acuerdos;

i) Las donaciones que reciban de entidades pú-
blicas o privadas;

j) Las sumas que reciban por la prestación de 
servicios;

k) Transferencias del sector eléctrico cuando a 
ello hubiere lugar.

l) Los ingresos que reciba en desarrollo de pro-
yectos y contratos de concesión;

m) Los recursos provenientes de la participa-
ción en plusvalía que se genere por la ejecución 
de obras que adelanten las Áreas Metropolitanas, 
según los planes integrales de desarrollo metropo-
litano y de conformidad con las leyes vigentes;

n) Los demás recursos que las leyes pudieran 
asignar.

Parágrafo 1°. Las tesorerías de cada municipio 
que conforma el Área Metropolitana o las enti-
dades administradoras, según el caso, trasladarán 
mensualmente a esta, los recursos de que tratan 
los literales a) y b) dentro de los diez (10) días si-
guientes a su recaudo a la cuenta que se indique 
para tal efecto. Por retardo a estas obligaciones se 
devengarán intereses de mora del doce por ciento 
(12%) anual.

El Tesorero Municipal que incumpla este pre-
cepto incurrirá en causal de mala conducta sancio-
nada con destitución.

Parágrafo 2°. A iniciativa de los Alcaldes, los 
Concejos Municipales que hagan parte de las 
Áreas Metropolitanas podrán autorizarlos con el 

-

impacto metropolitano

Artículo 30. Garantías. Los bienes y rentas del 
Área Metropolitana son de su propiedad exclusi-
va, gozan de las mismas garantías que los bienes 
públicos.

Artículo 31. Control Fiscal y de Gestión. El 
-

tanas, corresponde a la Contraloría Departamental 
donde se encuentran los municipios que la con-
forman y en caso que comprendan municipios de 
varios departamentos, lo ejercerá la Contraloría 
Departamental del municipio “núcleo”.

CAPÍTULO VII

Actos y Contratos

Artículo 32. Contratos. Los contratos que ce-
lebren las Áreas Metropolitanas se someterán a lo 
dispuesto en el estatuto general de contratación de 
la administración pública.

Parágrafo. Para la ejecución de los Macropro-
yectos de Interés Social Nacional, se atenderá lo 
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dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1469 de 2011 

sustituyan.
Artículo 33. Actos Metropolitanos. Los actos 

de la Junta Metropolitana se denominarán acuer-
dos metropolitanos; los del Presidente de la Junta 
Metropolitana, decretos metropolitanos y los del 
Director, resoluciones metropolitanas.

Los acuerdos y decretos metropolitanos serán, 
únicamente en los asuntos atribuidos al Área Me-
tropolitana por la Constitución y la ley, de superior 
jerarquía respecto de los actos administrativos mu-
nicipales dentro de su jurisdicción.

El Área Metropolitana, en los asuntos atribui-
dos a ella, no estará sujeta a las disposiciones de 
las asambleas, ni de las gobernaciones de los de-
partamentos correspondientes.

Artículo 34. Control Jurisdiccional. El control 
jurisdiccional de los actos, contratos, hechos y 
operaciones de las Áreas Metropolitanas, será de 
competencia de la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo correspondiente al departamento al 
cual pertenezca el municipio “núcleo”.

CAPÍTULO VIII
Asociaciones de Áreas Metropolitanas

Artículo 35. Asociaciones de las Áreas Metro-
politanas. Conforme a lo dispuesto en la Ley 1454 
de 2011, dos o más Áreas Metropolitanas de un 
mismo departamento o de varios departamentos, 
podrán asociarse para organizar conjuntamente la 
prestación de servicios públicos, la ejecución de 
obras de ámbito regional y el cumplimiento de 
funciones administrativas propias, mediante con-
venio o contrato-plan suscrito por los Directores 
de las áreas metropolitanas respectivas, previa-
mente autorizados por sus juntas metropolitanas.

El convenio o contrato-plan se asimilará para 
los efectos legales a un convenio interadministra-
tivo, en el cual se establecerán las competencias 

-
tintas entidades territoriales, según el ámbito de su 
objeto.

Para los efectos de la Ley 1454 de 2011, se con-
sideran a las áreas metropolitanas como esquemas 
asociativos de integración territorial y actuarán 
como instancias de articulación del desarrollo mu-

los mismos derechos y condiciones de los esque-
mas asociativos de entidades territoriales previstos 
en dicha ley.

CAPÍTULO IX
Otras disposiciones

Artículo 36. Conversión en Distritos. Las Áreas 
Metropolitanas podrán convertirse en Distritos, si 
así lo aprueban en consulta popular los ciudadanos 

residentes en dicha área por mayoría de votos en 
cada uno de los municipios que la conforman, y 
siempre que participen en las mismas, al menos la 
cuarta parte de los ciudadanos inscritos en el censo 
electoral.

En este caso, los municipios integrantes del 
Área Metropolitana desaparecerán como entidades 
territoriales y quedarán sujetos a las normas cons-
titucionales y legales vigentes para las localidades, 
de conformidad con el régimen que a ella se aplica 
en el Distrito Capital de Bogotá.

Tendrán iniciativa para promover su creación 
los Alcaldes de los Municipios que hacen parte del 
área metropolitana, la tercera parte de los conce-
jales de dichos municipios, o el diez (10%) de los 
ciudadanos que integran el censo electoral totali-
zados de los mismos municipios.

Los promotores de la creación del distrito elabo-
rarán un proyecto de constitución de nueva entidad 
territorial, el proyecto se entregará a la Registra-
duría del Estado Civil quien convocará a consulta 
popular para una fecha determinada que será pos-
terior a un mínimo de tres (3) meses y un máximo 
de cinco (5) meses, contados a partir del día que 
se recibió el proyecto y que deberá coincidir con 
las fechas previstas para consultas municipales en 
la ley estatutaria de mecanismos de participación 
ciudadana.

La Registraduría del Estado Civil proveerá los 
medios necesarios para la organización de la con-
sulta popular.

Artículo 37. Competencia de los Distritos Es-
peciales en la conformación de Áreas Metropoli-
tanas. Los Distritos Especiales podrán organizarse 
como Áreas Metropolitanas, siempre que existan 
unas relaciones físicas, sociales y económicas 
que den lugar al conjunto de dicha característica 
y coordinar el desarrollo del espacio territorial in-
tegrado por medio de la racionalización de la pres-
tación de sus servicios y la ejecución de obras de 
interés metropolitano.

Artículo 38. Jurisdicción Coactiva. Las Áreas 
Metropolitanas tendrán jurisdicción coactiva, para 
hacer efectivos los créditos exigibles a su favor, 
de acuerdo con las normas y procedimientos es-
tablecidos al respecto por la ley para las entidades 
territoriales.

Artículo 39. En ningún caso los actos admi-

dada su condición de instancia de planeación y 
gestión podrán vulnerar la autonomía de los muni-
cipios que la conforman.

Artículo 40. Régimen Especial para Bogotá y 
Cundinamarca -
les a las que se sujetaría la conformación de un 
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su actuación y mantener informada a la ciudada-
nía, las Áreas metropolitanas dispondrán de una 

tiempo real la información respecto de su organi-
zación, contratación y actos administrativos que 

TÍTULO II
TRANSICIÓN Y VIGENCIA

Artículo 42. Régimen de Transición. Dentro del 
año siguiente a la vigencia de la presente ley, las 
Áreas Metropolitanas existentes deberán reformar 
sus estatutos y adoptar las demás medidas que fue-
ren necesarias para ajustarlas integralmente a su 
contenido.

Artículo 43.  La presen-
te ley rige a partir de la fecha de su publicación, 
deroga la Ley 128 de 1994 y demás disposicio-
nes que le sean contrarias.

Cordialmente,
Con el propósito de dar cumplimiento a lo es-

tablecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

sesión Plenaria del Senado de la República el día 
28 de agosto de 2012, al Proyecto de ley número 
141 de 2011 Senado, por la cual se deroga la Ley 
Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para 
las Áreas Metropolitanas y de esta manera conti-
núe su trámite legal y reglamentario en la honora-
ble Cámara de Representantes.

Carlos Enrique Soto Jaramillo, Juan Carlos 

Ponentes.
El presente texto fue aprobado en Plenaria de 

 
ciones.

El Secretario General,

C O N T E N I D O

Págs.
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