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El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por 

-

pertinentes para el sector productivo a través de 

Artículo 2°. -
. El contrato de aprendizaje es una forma es-

en el cual una persona natural se obliga a prestar 
temporalmente un servicio personal, como par-
te de una etapa formativa, a otra persona jurídica 
privada o pública, bajo la continua dependencia o 

-
to de aprendizaje y, por lo cual, recibe una remune-

educativo mensual.
Artículo 3°. 

 Las características del contrato de 
aprendizaje son:

-
bajo de una persona para que desarrolle sus com-
petencias laborales aprendidas según lo señale su 

Se considera temporal porque un contrato de 
aprendizaje durará el término de la etapa práctica 

momento podrá superar los dos (2) años continuos 
-

damente aprobado así lo determina. Transcurrido 
este período el contrato de aprendizaje perderá su 
naturaleza y características especiales, y al apren-
diz se lo considerará como un trabajador en los tér-

-
jo, o de la norma que sea aplicable a los servidores 
públicos, según sea el caso.

Por lo tanto, una vez expirado el término del 
contrato en un determinado programa de forma-

-
dizaje, entre el mismo aprendiz de un determinado 
programa y la misma o distinta empresa.

b) Apoyo de sostenimiento educativo mensual: 

la etapa práctica equivalente al 75% del smmlv, el 
cual en ningún caso será considerado como sala-

de que trata el artículo 189 de la Ley 115 de 1994.
Para los estudiantes universitarios, el apoyo de 

sostenimiento educativo mensual no podrá ser in-
ferior a un (1) smmlv siempre y cuando el contrato 

-
nimo legal semanal permitido.

El apoyo de sostenimiento mensual no podrá 
ser regulado a través de convenios o contratos co-
lectivos o fallos arbitrales recaídos en una nego-

-

-
-

miento educativo de aprendices en la modalidad 
de contratos de aprendizaje voluntarios de que tra-
ta la presente ley. En este caso se podrá pactar un 
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apoyo de sostenimiento inferior al señalado en el 
presente literal, dependiendo de los recursos con 
que cuente el Gobierno Nacional.

que suscriba contrato de aprendizaje tendrá depen-
-

empresa disponga en el contrato respectivo.
-

sas privadas constituidas por personas naturales y 
jurídicas, las entidades públicas, y las empresas in-
dustriales y comerciales del estado y de economía 
mixta pacten, que en todo caso no podrá superar el 
máximo legal permitido.

d) Partes del contrato de aprendizaje: En el 
contrato de aprendizaje intervienen las empresas 
privadas constituidas por personas naturales o ju-
rídicas, las entidades públicas, o las empresas in-
dustriales y comerciales del estado y de economía 
mixta y el aprendiz, como las dos partes de la rela-

la responsable del cumplimiento de los aspectos 
educativos en esta instancia.

Parágrafo. Para el caso de aprendices SENA en 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, se otor-
gará un apoyo de sostenimiento en la fase lectiva 

-
bierto con los recursos provenientes del recaudo 
por concepto de las multas de que trata la presente 

Gobierno Nacional a través del Ministerio del Tra-
bajo.

Artículo 4°. -
 Las Empresas priva-

das, las asociaciones sin ánimo de lucro, las agre-
miaciones, las Empresas de Economía Mixta y las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, 
podrán formar aprendices en sus instalaciones me-

Aprendizaje en la Empresa (UVAE), como un me-
canismo orientado a desarrollar conocimiento en 

-

las diferentes funciones relacionadas con los pro-

y estructurarse en los términos que se establezca 

el SENA.
Las UVAE, para su funcionamiento deberán te-

-

el reglamento que expida el Gobierno Nacional.
Parágrafo. Las empresas que reciban autoriza-

y operar las UVAE podrán solicitar el reembolso 

por el Ministerio del Trabajo tomando en consi-

-
gún caso el monto reembolsable al año por empre-
sa podrá superar el 50% del valor de los aportes 

Artículo 5°. . Las 

contratos de aprendizaje, son el SENA, las Insti-
-

des Vocacionales de Aprendizaje en Empresa, y las 

autorizadas.
-

jo, deberán en el marco de la presente Ley, estar 

el Desarrollo Humano.
Artículo 6°. 

-

. Sin perjuicio de 
las responsabilidades naturales a los contratos en 
general, las empresas privadas constituidas por 
personas naturales y jurídicas, las entidades públi-
cas y las empresas industriales y comerciales del 
estado y de economía mixta deben garantizar al 
aprendiz las siguientes condiciones:

1. Pago al Sistema de Seguridad Social en Sa-
lud. Para lo cual se tendrá en cuenta como ingreso 

el porcentaje establecido en la Ley 100 de 1993 
-

tituyan que será asumido en su integridad por la 
entidad o empresa contratante.

2. Pago al Sistema de Riesgos Laborales. Se-
gún los porcentajes establecidos en la Ley 1562 
de 2012 y demás normas pertinentes, el cual sería 
asumido por la entidad o empresa contratante.

por ciento (16%) calculado sobre el valor mensual 
pactado en el contrato de aprendizaje. En caso de 
que el valor mensual pactado sea igual o superior 
a un smmlv el aporte se realizará al SGP en las 
condiciones que la ley establece. En todo caso será 
asumido por la entidad o empresa contratante.

4. Disponer de espacios adecuados y pertinen-
tes para el objeto del contrato de aprendizaje.

5. Contar con todas las autorizaciones que co-
rrespondan según el área del negocio a la que se 
dedique la empresa, entre otras, legales, ambienta-

Artículo 7°. El 
aprendiz es responsable de culminar su proceso de 

-
res pactados con el contratista.
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-
tructor que elaborará, con los insumos del super-
visor del contrato de aprendizaje en la empresa, 
informes trimestrales de desempeño del aprendiz, 

-

el SENA, deberá diseñar, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, 

obligaciones por parte de los aprendices que de-
ben estar insertadas en el contrato de aprendizaje 

aprendiz en la empresa.
Artículo 8°. 

. El contrato de aprendizaje podrá 

análisis de la dinámica de las ocupaciones en el 
-

jen desajustes especiales del mercado laboral por 
causas de la crisis.

El Ministerio del Trabajo, será el encargado  

previstos.
Artículo 9°. -

-
Todas las empresas privadas constituidas 

por personas naturales o jurídicas, que realicen 

comerciales del estado y de economía mixta que 
cuenten con más de diez (10) empleados, deberán 

caso de que el valor que resultase fuera una frac-

trabajadores pueden contratar de forma voluntaria 
un aprendiz con contrato de aprendizaje.

Parágrafo 1°. De manera voluntaria las entida-
des públicas, diferentes a empresas industriales y 
comerciales del estado y de economía mixta, en 
caso de tener disponibilidad presupuestal para la 

podrán suscribir contratos de aprendizaje en los 
términos de la presente ley.

obligatoria de la cuota de aprendizaje de que trata 
el presente artículo, aquellas empresas de las que 
trata el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1429 de 
2010, siempre y cuando se encuentren dentro del 
período de dos (2) años del inicio de la actividad 

Artículo 10. 
La entidad encargada de 

-
tablecidos en la presente ley, será el SENA, quien 

-
pectiva empresa.

de aprendizaje contará con el término de cinco (5) 

demandados por la misma. Contra el acto admi-

de ley.
Parágrafo. Cuando el contrato de aprendizaje 

incluido dentro de la cuota mínima señalada por 
el SENA termine por cualquier causa, la empresa 
deberá reemplazar al aprendiz para conservar la 

-
rio del Trabajo reglamentará la materia.

Artículo 11. 
-

-
-

gistro obligatorio de los aprendices y las vacantes 
dispuestas para cumplir la cuota de aprendizaje. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia.

Artículo 12. El incumpli-
miento a cualquiera de las disposiciones de esta 
ley, dará lugar a las siguientes sanciones y mul-
tas que se impondrán de manera sucesiva mensual 

1. En caso de que la empresa no cumpla con sus 
responsabilidades señaladas en la presente ley, se 

tres (3) smmlv.
2. En caso de que no cumpla con la cuota de 

aprendices, se impondrá una multa equivalente a 
uno punto cinco (1.5) smmlv, por cada aprendiz 
que deje de contratar.

Parágrafo. Los recursos que por estos concep-
tos se recauden serán destinados al SENA quien 
los asignará para atender con apoyos de sosteni-

-

Trabajo.
Artículo 13. -

. Serán 

-
te ley las siguientes:

1. Que el Servicio Público de Empleo no realice 

entidades públicas, o empresa industrial y comer-
cial del Estado y de economía mixta.

no imputables a la empresa privada, entidades pú-
blicas, o empresa industrial y comercial del Estado 
o de economía mixta.

3. Cuando estando el aprendiz contratado so-

del contrato. En estos casos, la empresa deberá 

-
vo aprendiz.
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Artículo 14. 
Las multas y sancio-

nes serán impuestas por el Ministerio del Traba-
jo en los términos establecidos en el artículo 486 

se contradiga con la presente norma, y seguirá el 
procedimiento descrito en el Capítulo III del Títu-
lo III de la Parte Primera de la Ley 1437 de 2011, 

Contencioso Administrativo.
Artículo 15. 

Para 

podrán utilizar los recursos previstos en el artícu-
lo 16 de la Ley 344 de 1996, siempre que se vin-

transferencia de tecnología y proyectos de ciencia, 

pequeñas y medianas empresas, Instituciones de 

-
gico reconocidos por Colciencias. Estos proyectos 
no podrán ser concurrentes con los proyectos de 

Artículo 16. 
Las 

prácticas con estudiantes universitarios en con-
trato de aprendizaje que las empresas establezcan 

-
zar los conocimientos, se circunscriben al otorga-
miento de experiencia, la cual en caso de que el 

superior, será considerada como experiencia pro-
fesional.

El número de prácticas con estudiantes univer-
sitarios debe tratarse de personal adicional com-
probable con respecto al número de empleados 
registrados en el último mes del año anterior en 
el PILA.

Artículo 17. . Los contratos de 
aprendizaje que se estén ejecutando a la promul-

Artículo 18. . El Gobierno Na-
cional reglamentará en un plazo de tres (3) meses 
lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 19. La pre-

los artículos 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 y 
41 de la Ley 789 de 2002, el artículo 168 de la 
Ley 1450 de 2011 y las demás disposiciones que 
le sean contrarias.

Ministro del Trabajo,

Representante a la Cámara por Antioquia,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. Introducción
Los mercados laborales del mundo están cam-

-
lidad del trabajador, polivalencia y aptitudes para 

Estudios recientes del BID1, sobre la producti-
vidad laboral en América Latina, incluida Colom-

total promedio en Estados Unidos indican que el 
factor total de productividad –TFP, es de 0.76 en 

utilizara la misma cantidad de capital y fuerza de 

-

la que la productividad en Estados Unidos y Amé-
rica Latina era casi equivalente.

El mismo estudio indica que el crecimiento pro-
medio anual de la productividad de la fuerza de 
trabajo en América Latina entre 1990 y 2005 fue 
de 1,5%. Este valor contrasta el crecimiento de la 

-
tado economías de altos ingresos y Asia Oriental, 
respectivamente.

Igualmente, el mismo estudio del BID seña-
la que el principal obstáculo a la competitividad 
en América Latina es la baja productividad de la 
fuerza laboral, la cual depende de su capacidad 
de apropiar conocimientos. En América Latina, 

trabajadores, algunos obstáculos en las relaciones 
laborales así como la falta de mecanismos de ac-

Incrementar la productividad laboral requiere 
que los trabajadores pasen de cumplir tareas es-

-
des y destrezas. Según Leonard Mertens2, -

técnicos y organizativos permite no perder el tren 
de la dinámica competitiva, en donde la diferencia 
es el factor que le permite a la empresa sobrevivir 
y desarrollarse como un sistema dinámico.

Ante esta nueva realidad, la Cepal3, propone 
-

1 BID, “Disconnected: Skills, Education and employment 
in Latin America”. Bassi, Busso, Urzua, Vargas. 2012. 

2 Basado en los resultados del proyecto regional de OIT/
ACDI 

3

desarrollados y lineamientos para América Latina.”, 

2005.
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-
tivas del mercado de trabajo desde tres aspectos:

-
cer, y

-
foque de competencias laborales.

En cuanto a la 
, se plantea la necesidad de crear 

-
siones de la fuerza laboral. Una de estas señales es 

-

mecanismos organizacionales.
Por otra parte, 

-
-

 que necesita transferirlo rápidamente a 
sus trabajadores. En los análisis realizados por la 

-
-

4

de competencias para el trabajo.
-

escolar y sin precisar el tipo de empleo de que se 

de la empresa. Siguiendo esta línea, la estrategia 

establecer en un principio un sistema de enseñan-

empresa, para más adelante crear escuelas de for-
”5.

-
 obedece a la ve-

locidad de los cambios que exige de las empresas 

acerca de las competencias efectivas de sus recur-

Leonard Mertens, (2000)6, plantea el concepto 
de competencia como la respuesta a los múltiples y 
cambiantes objetivos de la productividad, proyec-
tadas en la exigencia de la diversidad de tareas de 
los trabajadores, sin extralimitar los niveles jerár-
quicos de la empresa. Bajo este nuevo paradigma, 
la competencia se constituye en el punto inicial, 
4

Sugerencias para el caso Uruguayo”, 1a Ed., 2006. 
5 Ídem, pág. 9. 
6

Mertens, 2000.

en el eje que contiene el conjunto de soluciones 
posibles a un mismo “problema” laboral.

En este contexto, el trabajador deja de ser ob-
servado como una “máquina” que realiza tareas y 
procesos programados con resultados predetermi-
nados, y más bien es visto, como un sistema perso-
nal complejo y con una mayor contingencia tanto 
en referencia a los procesos como a las soluciones 
posibles para los problemas productivos propios 

trabajador cada vez más creatividad, iniciativa y 
versatilidad, y por consiguiente, menos especiali-

7 (FPI), más 
conocida en el ámbito internacional como Edu-

8, propende por gene-
rar competencias que permitan a los trabajadores 

nuevas actividades que emergen de la transforma-

la empresa como agente generador de conocimien-
to, y es en esta línea que el modelo de enseñanza 
que es utilizado reconoce el rol coformador de la 
empresa. Al respecto, según la OIT (2010) los paí-

las empresas, la cual debe darse sin importar su 
tamaño.

En el documento reciente del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), Velosa, Ripani y 

de 1994, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Posteriormente, la Ley 

como: “

”.

Education and Training), también llamado Carrera y 

las carreras que se basan en actividades manuales o 
prácticas, tradicionalmente no académico y relacionado 

desarrolla directamente maestría en un grupo particular 
de técnicas o tecnología.
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9, revisan las evaluaciones de impacto de 

Latina, señalando que la evidencia disponible su-

que combinaron 
 tuvieron mayores o iguales efec-

tos sobre el empleo que aquellos programas que 

el aula.
Asimismo, el estudio previamente mencionado 

resaltan la necesidad que los programas de capaci-
-

con el objeto de incrementar su probabilidad de 

sugiere que -
-

  en ese sentido, la manera 
como se regula el contrato de aprendizaje en los 
países se constituye en un elemento estratégico 

-
tinentes al moderno mercado laboral.

Existe literatura académica y evidencia empí-
rica de programas internacionales que resaltan el 

competencias laborales pertinentes a las demandas 
-

vo. En este sentido se tienen que crear programas 

en la empresa para aumentar la empleabilidad.

-
-

-

-
-

lidades de contrato que facilitan en particular las 
-

jadores en la empresa.

-

algunos referentes internacionales así como tam-
-

to de aprendizaje en América Latina.

El modelo dual, en el cual se combina en un 
solo curso el aprendizaje dentro de una compañía 
y el aprendizaje en instituciones educativas, ofrece 

-
9 

ciclo de secundaria. 
 

-
za en entrenamiento básico y avanza en la escala 

empresas seleccionan a sus aprendices de acuerdo 
a su desempeño escolar, e incluso en algunos casos 

Los cursos duran entre dos y tres años y medio 
-

be por su trabajo un salario comprendido entre lo 
equivalente a un 20% - 40% del de un trabajador 

costo directo del entrenamiento durante la prácti-
-

claves para el buen funcionamiento del modelo 

soporte profesional que el Gobierno ofrece para 
asegurar que el entrenamiento alcance estándares 

-

académica de 2 años, y otra vocacional entre 1 y 
-

ciones el joven puede decidir si entrar o no a la 

ii) Entrar directamente al mercado laboral.
Es importante resaltar que para entrar a la uni-

possecundaria, ya sea académica o vocacional, y 
-

dad10

o en la terciaria en los colegios vocacionales. No 
obstante, los requerimientos de entrada son disí-
miles en virtud de la diferencia de niveles, ya que 
para acceder a un colegio se debe tener un diploma 

-

-

10 En el contexto español, algunos estudios muestran que 
los universitarios tienen tasas de empleabilidad más altas 

secundaria (Ver Dolanoet 
encontrado que sus trabajos tienden a ser más permanentes 

a permanent vs. a temporary job”, Olympia Bover & 
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es baja: durante el periodo 2001-2007 tan solo el 

lugar, los programas vocacionales duran entre 1 y 
2 años, donde el 25% 

 -
-

rario y brinda descuentos para las empresas en el 
pago de la seguridad social, actividad que es obli-
gatoria en el currículo.

Existe la creencia que quienes provienen de 

-

Mayán y Nicodemo (2012)11, quienes a través de 

desempleo y cálculos de tasas de riesgo, encuen-

-

-
 (me-

nos de 6 meses). Sin embargo, las mujeres tienen 

sea pública o no, 
, 

incluso cuando los estudiantes ya tienen experiencia 

de esta variable. Ello se repite para los egresados de 
colegios vocacionales pero en menor magnitud y al 

la magnitud del efecto es aún menor.

en la muestra12, dado que únicamente el 4% de los 

11 

Nicodemo, 2012.
12

La base de datos posee las trayectorias educativas y 

recolectada por el Instituto de Estadística Español en 

7.615 graduados de secundaria vocacional y 11.244 de 

vocacional respectivamente. Además, cabe mencionar 
que más del 70% de los egresados son de instituciones 
públicas.

en la empleabilidad dada por los dos modelos de 

secundaria vocacional tienden a encontrar trabajos 
de menor nivel que los otros.

Es un país que posee un sistema dual y la edu-

el sistema educativo
 o una 

superior, e incluso el 50% de los empresarios algu-
na vez fueron aprendices.

-

pero en su mayoría por cambio de carrera. -
-

 pero los estudiantes pueden tomar 
cursos más largos, incluso de 5 años para acceder 
a mejores trabajos.

La calidad del sistema es su eje central. Dada la 
-
y 

tiene temas particulares a la carrera para que sea 
implementado en las empresas y últimamente te-

-
cionales ( ).

-
-

y además, provee 

-

. En tal sentido, los trabajadores pueden 

12 meses.
-

otorga a nivel federal. Conjuntamente, -
-

trenen, pero aquellas 

Además de los des-
cuentos tributarios, -

-

 Para la empresa que 

por aprendiz es casi el doble durante los primeros 
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mide a través de los aprendices que obtienen nota 
-

nes a las empresas que los entrenaron. Igualmente, 
-

subsidio para el pago de seguridad social por parte 
del gobierno. En general, los empleados tienen se-
guridad social (salud, pensiones y otros) y su pago 
es de 1,5% del ingreso mensual percibido por el 
empleado es cubierto por la empresa.

Las políticas laborales en el Reino Unido son 
-

la política educativa en Inglaterra responde rápi-
damente a las necesidades del sector productivo 

plan elaborado de largo plazo sino de las meras 
circunstancias del sector productivo. En términos 
generales, el sistema educativo inicia a los 5 años 

-
nales. Las escuelas son libres de especializarse en 

Gobierno.
-

aprendices en ciertos sectores, pero esto no funcio-
-

mente, en la década del 2000 el 
-
-

. No obstante, 
para los -

, para los 
demás es dividido entre la empresa y el Gobierno.

-
bres de abrir los programas que desean y tienen 

y no presenciales. Tienen una universidad abier-
ta y a distancia desde 1969, que ofrece distintos 
cursos, dentro de los cuales desde 1980 

-

personas a escoger 

-
rrera.

-
lidades a nivel del Reino Unido (UKCES) el cual 
trabaja con base en los 25 comités sectoriales que 

-

es aprobado a nivel federal y con ello se elaboran 
estándares ocupacionales nacionales que ayudan 
a crear programas, ajustarlos, entre otras activida-
des.

-
-

mismo, los colegios públicos pueden abrir progra-

relaciones con el sector privado local, pues estos 

En resumen estas experiencias internacionales 
muestran que:

El Contrato de Aprendizaje es un eje fundamen-

en el proceso de aprendizaje es esencial para satis-
facer las demandas del sector productivo.

-
dizaje son percibidos a nivel internacional como un 

ese sentido, en ningún caso generan sobrecostos a 

tal manera que las empresas introduzcan dentro de 
su proceso al aprendiz sin que este sea visto como 

-

Una vez revisadas algunas experiencias inter-
nacionales es importante analizar el marco institu-
cional y algunos resultados del contrato de apren-

fortalezas y algunas debilidades que deben ser par-
te de una posible reforma de este tipo de contrato.

-
nido en la Ley 188 de 1959, como el contrato por 
medio del cual se obligaba a prestar servicios a 
otra persona, natural o jurídica a cambio de que 

-
te un tiempo determinado. El salario podía ser con-
venido y consistir en dinero o en especie.

-

-
-

-
-
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apoyo de sostenimiento durante la etapa lectiva será 
equivalente al 50% de un Salario Mínimo Mensual 

productiva la cuota será de 75% de un smmlv13.

parte de las empresas privadas14 con más de 15 em-
pleados, a las empresas industriales y comerciales del 
Estado, y a las de economía mixta a vincular aprendi-

(20) trabajadores con los que cuente la empresa. En 
caso que la empresa no demande aprendices esta debe 
monetizar el aprendiz pagando el equivalente del 5% 

del Fondo Emprender y el restante 20% para apoyos 
de sostenimiento de estudiantes de bajos ingresos, 
dotaciones y seguros para los aprendices15.

En el Cuadro del Anexo 2 se puede observar una 

y 789 de 2002.

Teniendo en cuenta el anterior marco legal, se 

contrato de aprendizaje para determinar los resulta-
dos del mismo.

El uso del mecanismo de Contrato de Aprendizaje 

2003, año en el cual se suscribieron aproximadamen-
te 72 mil contratos de aprendizaje mientras que ya 

mo cubre únicamente al 28,3% de los estudiantes de 

ximadamente 440.036 estudiantes que en potencia 
pueden entrar al programa.

Fuente: SENA.
13 La Ley 789 de 2002 determina que en caso que la tasa de 

desempleo sea inferior al 10% el apoyo de sostenimiento 
de aprendices durante la etapa práctica será de 100% de 
un smmlv.

14

cuota de aprendices son: Empresas temporales con menos 
de 15 trabajadores administrativos, las Cooperativas de 
trabajo con menos de 15 trabajadores administrativos, las 

al FIC), las empresas del Estado que no desarrollen 
actividades industriales ni comerciales, las empresas con 
reconocimiento legal del ICBF (Decreto 4642 de 2005) 

15 Ver artículos 40 y 41 de la Ley 789 de 2002.

Al analizar en detalle la estructura de los 
177.665 contratos de aprendizaje utilizados duran-
te 2011 se encuentra que el 70,2% de estos pertene-
cieron a aprendices SENA, seguidos por un 10,2% 
de aprendices provenientes de otras instituciones, 
que son reconocidas por el SENA. En contraste, 

total de contratos de aprendizaje (ver Cuadro 1).

Aprendices

SENA 124.676 70,2

superior

16.205 9,1

2.809 1,6

SENA

18.841 10,6

15.134 8,5
177.665 100

Fuente: SENA

les SENA en 2011, tan solo 23.045 (7,2%) estaban 
obligadas a tener cuota de aprendices. Es decir la 
masa empresarial obligada a tener cuota por tener 
más de 15 empleados, solo representa un porcen-
taje de menos del 10% del total de empresas que 
contribuyen al SENA.

En cuanto al tamaño de las cuotas, el 45% del 
total de empresas tienen asignada una única cuo-
ta mientras que el 24% de estas mantienen cuotas 
de 2 aprendices (ver cuadro 2.). Adicionalmente, 

motivos no desean o pueden suscribir contratos de 
aprendizaje, ya sea de manera parcial o total.

Al analizar el tamaño de las cuotas de las em-
presas que deciden monetizar ellas siguen la mis-
ma tendencia del total de empresas, donde el 40% 

de una cuota.

1 10.387 45%
2 5.234 24%

4.211 18%
1.617 7%
867 3%
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522 2%
216 1%

23.578 100,0%
Fuente: SENA.

destina de acuerdo a Ley 789 en dos rubros. El 

restante 20% se utiliza para la cuenta de apoyos 
de sostenimiento del presupuesto general de la 

de sostenimiento a estudiantes del SENA de estra-

Cuadro 3).

Los datos para 2011 evidencian que en prome-
dio mensual se monetizan 5.860 cuotas de un total 
de 102.909 cuotas mensuales reguladas en el mis-
mo año, lo que implica que el 5,7% de las cuotas 
son monetizadas. En 2011, del total de cuotas que 
se monetizaron 70.325 total o parcialmente repre-
sentaron un ingreso para el SENA de alrededor de 
47.375 millones de pesos (ver cuadro 4).

Dentro de las empresas que más monetiza se 

nanciero, minería, servicios, salud entre otros. Al 
sumar las cuotas monetizadas de las 10 empresas 

dida de espacios para el aprendizaje del orden 921 
mensuales, los cuales les equivalen a un costo de 
casi 494 millones de pesos cada mes para estas 
empresas.

2011

Mes

Enero 1.142 4.870
1.320 5.764
1.338 6.289
1.143 5.778
1.350 5.853

Mes

Junio 1.355 5.827
1.357 5.515
1.423 5.850
1.423 5.859
1.455 6.273
1.362 5.329
1.410 7.118

 1.340** 70.325

Fuente: SENA. * Millones de pesos. ** Promedio.

Fuente: SENA. * Millones de pesos.

tamaño de empresas, se puede concluir que son las 
empresas más pequeñas que tienden a monetizar 

explicarse por la limitada y rígida capacidad de 

presa pueda proveer las plazas destinadas para el 
contrato de aprendizaje. En contraste, las grandes 
empresas tienden a monetizar menos, en tanto que 
el incremento marginal de los costos totales resul-

de responsabilidad social.

1 570 40%
2 318 23%

282 20%
124 9%
70 5%
32 2%

Más de 14 1%
1.410 100,0%

Fuente: SENA.
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Al revisar los contratos de aprendizaje para 2011 
por tipo de área de conocimiento en los cuales se 

el 71,4% de los aprendices se concentran en 50 es-
pecialidades de 660 en total que se encuentran en 
la base de datos de contratos de aprendices en el 
mismo año. De estas 50 especializaciones, 21 son 

operario y otra de auxiliar. Lo anterior sugiere que 
a pesar de la obligatoriedad del cumplimiento de 
la cuota, la pertinencia de los programas de for-

-

para 2011 en el SENA. En este sentido se com-

los contratos, los resultados sugieren que la aplica-

es reducida, alrededor de un 40% cuenta con apo-
yo en la fase lectiva16. Basándonos en estos datos 
encontramos que el apoyo actual en la fase lec-
tiva por parte de los empresarios es de alrededor 
de $21.878 millones para aprendices SENA. Esto 
supone un reto a superar, pues las reformas que se 

-
nismo para que los estudiantes, especialmente de 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad, puedan 
recibir apoyo durante la fase formativa en el aula.

Basados en los impactos positivos que tiene la 

competencias técnicas y socioemocionales de los 
estudiantes, uno de los objetivos principales de la 
presente propuesta es aumentar los espacios dis-
ponibles para la fase práctica del proceso forma-
tivo. De esta manera, la propuesta que se presenta 
propende por ampliar los criterios para la aplica-

-

-

-

El contrato de aprendizaje es el mecanismo le-

789/2002 como una forma especial de contrato 

16

Esto indica que no se está cubriendo la fase lectiva. Al 
recoger las observaciones que se encuentran por debajo 

los contratos de aprendizaje no tienen apoyo durante la 
fase lectiva.

para el sector productivo.
-
-

dizaje que propendan por:

través del incremento de espacios de aprendizaje 

-
formaciones del mercado laboral colombiano ac-

iii) Fortalecer e incentivar el carácter formador 
de las empresas colombianas sin importar su ta-

iv) Garantizar que la oferta formativa y educati-
va corresponda a las necesidades de las empresas.

Los resultados en la dinámica del contrato de 
aprendizaje en Colombia sugieren varios elemen-
tos de los cuales se derivan ajustes legales y ope-
rativos:

– La mayoría de las empresas colombianas que 

de 15 empleados, por lo tanto, el modelo operati-
vo del contrato de aprendizaje excluye un número 

– Las empresas que por su tamaño son obliga-
das a tener una cuota de aprendizaje tienden a mo-
netizar:

ii) Durante la fase práctica porque no consiguen 
-

dos con la actividad principal de la empresa, y/ o 
porque el número de aprendices obligado excede 
su capacidad de tenerlos en la empresa.

cuota regulada de contratos de aprendizaje a tipo 

la fase lectiva, es un ejemplo  frente a 
la experiencia internacional: incrementa los costos 

trabajo y reduce las posibilidades de tener un nú-
mero mayor de estudiantes en la fase práctica.

– El número reducido de contratos de aprendi-
zaje frente al total de estudiantes implica que solo 
un segmento reducido de estudiantes SENA reci-

(aunque reducido), es cubierto con el 20% de la 
-

tura legal del contrato de aprendizaje no incentiva 

estudiantes pertenecientes a grupos vulnerables 
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-

La reforma que se propone al contrato del 
aprendizaje comprende los siguientes aspectos:

– Los costos asociados al pago de apoyos de 
aprendices del SENA en condiciones de pobreza 

-
nanciados por el ingreso percibido por concepto 

-
cional a través del Ministerio del Trabajo. Además 
se reajustará el monto de apoyo durante la fase 
práctica a un pago de contribuciones de seguridad 
social sobre un (1) smmlv y un apoyo directo al 
aprendiz del 75% de un smmlv.

– Se reajustará el monto de apoyo durante la 
fase práctica a un pago de contribuciones de segu-
ridad social sobre 1 smmlv y un apoyo directo al 
aprendiz del 75% de un smmlv.

– Estimular el espacio para el aprendizaje en las 
empresas formales, independientemente de su ta-

para las empresas que tengan entre 10 y 15 trabaja-
dores y 7% del total de la planta reportada al PILA, 
para empresas de más de 15 trabajadores. Para el 

otra parte no están obligadas, pero pueden tener 
-

-
plimiento a cualquiera de las disposiciones de la 
Ley: En caso de que la empresa no cumpla con 
las responsabilidades estipuladas, se impondrá 

en caso de que la empresa no cumpla con la cuota 
de aprendices, se impondrá una multa equivalente 
a 2.5 smmlv, por cada aprendiz que deje de contra-
tar. Estas sanciones se impondrán mensualmente 

-
dados por sanciones y multas: Los recursos que 
por estos conceptos se recauden serán destinados 
al SENA, entidad que los asignará para atender 

-

través del Ministerio del Trabajo.

-

Ministerio del Trabajo reglamentará los niveles de 
-

-
-

cia laboral.

del Trabajo a través del Servicio Público de Em-

de seguimiento de la fase práctica de los contra-
tos de aprendizaje por parte de las instituciones de 

la materia.
– Crear las unidades vocacionales de aprendiza-

je en la empresa (UVAE) en las empresas privadas 
o entidades públicas como mecanismo para desa-

entrenar y complementar la capacidad del recur-

funciones relacionadas con los procesos técnicos. 
Las UVAE se podrán organizar con la asesoría del 
SENA. El Gobierno a través del Ministerio del 
Trabajo reglamentará la manera como las empre-
sas podrán ejercer esta actividad.

– Generar incentivos para las empresas que 

Trabajo para crear y operar las UVAE. Las empre-

-

costos equivalentes en los que incurre el SENA en 

monto rembolsable al año por empresa podrá su-

al SENA de la respectiva empresa.
– El contrato de aprendizaje podrá versar sobre 

la dinámica de las ocupaciones en el mercado la-
boral.

la cuota a partir de 10 empleados, lo cual permiti-
ría crear cerca de 20.311 espacios adicionales, in-
crementando los contratos potenciales a 197.776. 
El aumento en cobertura equivaldría al 32% de 

(440.036 en 2011).

el impacto del apoyo durante la fase lectiva, en-
contramos que el apoyo resulta fundamental para 
la efectividad de los programas educativos. Se 

-
cional, en la cual se muestra que apoyar durante 

un incentivo que reduce el ausentismo escolar, así 

es afectado por el incentivo por subsidios o apoyos 
durante la fase lectiva es la mejora del rendimien-
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general existe un esquema de condiciones estable-
cidas, basadas en el rendimiento, para poder seguir 
contando con el apoyo.

-

de destinar el ingreso por multas y sanciones para 

apoyar durante la fase lectiva a los estudiantes que 

Ministro del Trabajo,

Representante a la Cámara por Antioquia,

Anexos

PAÍS CONTRATO DE APRENDIZAJE CARACTERÍSTICAS
MÉXICO En -

e o adies-
tramiento.
De todas maneras, la ley federal del traba-

-
-

miento a los trabajadores, dentro o fuera 
de la empresa.

de personal propio, instituciones, escuelas, 
instructores especialmente contratados, 
organismos especializados o mediante 
convenio con los sistemas generales que 
se establezcan y que se registren en la Se-

En cada empresa se constituirán Comi-
-

así como los procedimientos que se im-

adiestramiento.

en su trabajo que le permita elevar su nivel 
de vida y productividad, conforme a los 
planes y programas formulados, de común 

trabajadores y aprobados por la Secretaría 

En los contratos colectivos deberán in-

adiestramiento a los trabajadores, confor-
me a planes y programas que satisfagan los 
requisitos establecidos.

-

Hasta cuatro años

Ley Federal del Trabajo, artículo 153-A y 
siguientes.

COSTA RICA El aprendizaje, en sus etapas productivas 
en las empresas, deberá ser objeto de un 
contrato otorgado por escrito. Tiene un sa-
lario menor al salario mínimo.
El aprendiz se obliga a prestar servicios 
al empleador y este a proporcionarle a 
aquel los medios que faciliten su forma-

contratado.
El Contrato de aprendizaje contiene los 

-
-

diz, lugar y condiciones en que el aprendiz 

un período de   dentro 
del cual se apreciarán las condiciones de 
adaptabilidad del aprendiz y sus aptitu-
des y la conveniencia de continuar con el 
aprendizaje.

El 5% del total de trabajadores ocupados 
en la empresa.
Las empresas que utilicen menos de veinte 
y más de diez trabajadores deberán contra-
tar, por lo menos a un aprendiz.

Primera, segunda y tercera etapa 50%, al 
75% y 100%, del salario mínimo.
4. 

 : Sí.
6. 

Sí.

Ley de Aprendizaje N° 4903.
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PAÍS CONTRATO DE APRENDIZAJE CARACTERÍSTICAS
PERÚ e: Es un acuer-

do de voluntades, responsabilidades y 
obligaciones celebrado entre la empresa, 

aprendiz.

Sí.
: 

N/A 1*
N/A. 1*

No es mayor a doce (12) meses salvo que 
-

versidad, por reglamento o norma similar, 

: Sí.
7. 
Ley Nº 28.518, Art. 5.

Contratos de aprendizaje simple podrán 
-

nes.

: el contrato de aprendiza-
je y el contrato de aprendizaje simple.

 es una moda-

de la cual un empleador se obliga a ocu-
par a una persona no mayor de veintinue-
ve años y enseñarle, de acuerdo con un 
programa establecido por un instituto de 

aprendiz está obligado a trabajar al servi-

 es la 
modalidad contractual mediante el cual el 
empleador se obliga a proporcionar trabajo 

durante un período determinado, brindan-
do al aprendiz los conocimientos prácticos 
necesarios para el desempeño adecuado de 

Los contratos de aprendizaje simple po-
drán ser convenidos entre empleadores y 

veinticinco años de edad. 

24 meses máximos.

Ley N° 16.873 Art. 14.

BRASIL
característico del contrato que, mediante 
un plan de adiestramiento previamente 

al mundo real del trabajo.

Sí.

 salario mínimo.
: 2 años.

Sí.

Sí.

Consolidado de las leyes de trabajo, Art. 
428.
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PAÍS CONTRATO DE APRENDIZAJE CARACTERÍSTICAS

 y deberá celebrarse entre un em-
pleador y un joven sin empleo, de entre 

 Deberá contar 
-

-
pleador deberá entregar  sus-
crito por el responsable legal de la empre-
sa, que acredite la experiencia o especiali-
dad adquirida por el aprendiz.

:
No podrá superar el diez por ciento (10%) 
de los contratados por tiempo indetermi-

total no supere los diez (10) trabajadores 
será admitido un aprendiz. El empresa-

dependencia, también podrá contratar un 
aprendiz.

 N/A. 1*

Mínima de tres (3) meses y una máxima de 
un (1) año.

: Sí.

Sí.

Ley N° 26.390, Art. 22.
CHILE  es la con-

se obliga a impartir a un aprendiz, por sí 
o a través de un tercero, en un tiempo y 
en condiciones determinados, los conoci-

-
cado, según un programa establecido. Por 
otra parte, el aprendiz se obliga a cumplir-

convenida.

un maestro guía.

fomentando los valores y actitudes aplica-
bles al trabajo, que serán impartidos como 

-
diz.

El porcentaje de aprendices no podrá exce-
der del 10 % del total de trabajadores ocu-
pados a jornada completa en la respectiva 
empresa.

Libremente convenida por las partes.

exceder de dos años
Sí.

Sí.

Ley N° 19.518, Art. 59.

-
cia normativa.

-
nes especiales de aprendizaje, Perú está determinado como convenios de Aprendizaje.

L.188/1959: Contrato de aprendizaje es aquel 
por el cual una persona natural se obliga 
a prestar servicio a otra persona, natural 
o jurídica, a cambio de que esta le enseñe 
directamente o por medio de otra persona, 

determinado y le pague el salario convenido. 
Este salario puede consistir en dinero o en 

o en ambas cosas a la vez. 

L.789/2002: Contrato de aprendizaje es aquel por 
el cual un empleado se obliga a prestar servicio a 
un empleador, a cambio de que este le proporcione 

-
terminado, y le pague el salario convenido.
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Capacidad. (No 

la Ley 789 de 
2002)

Dcto. 2737 de 1989

del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de 
estos, del defensor de familia.

-

para trabajar por las autoridades señaladas en este artículo.
Estipulaciones 
esenciales del 

contrato

L.188/1959: En el contrato de aprendizaje 
las partes deben ponerse de acuerdo, por lo 
menos, acerca de los siguientes puntos:

el aprendiz.
2. El tiempo y lugar de enseñanza.

-
miento, cuando sean a cargo del patrono, y 

El contrato de aprendizaje debe contener, cuando 
menos, los siguientes puntos:
1. Nombre de la empresa o empleador.
2. Nombres, apellidos, edad y datos personales 
del aprendiz.

4. Obligaciones del empleador y del aprendiz, y 

5. Salario del aprendiz y escala de aumentos durante 
el cumplimiento del contrato.

períodos de estudios.

caso de incumplimiento del contrato.
8. Firmas de los contratantes o de sus representantes.

Obligaciones 
especiales del 

aprendiz

L.188/1959: Además de las obligaciones 
que en el artículo 59 se establecen para todo 
trabajador, el aprendiz tiene las siguientes:
1. Prestar personalmente con todo cuidado y 

maestro o del patrono, y
2. Ser leal y guardar respeto al patrono, al 
maestro, sus familiares, trabajadores y clien-
tes del establecimiento.
3. Guardar reserva absoluta sobre la vida 
privada del patrono, sus trabajadores y fa-
miliares.
4. Procurar la mayor economía para el patrono 
o maestro en el desempeño del trabajo.

L.789/2002: Además de las obligaciones que se 

empleado, el aprendiz tiene las siguientes:
1. Concurrir asiduamente tanto a los cursos, como 

-

del empleador, y
2. Procurar el mayor rendimiento en su estudio.

Obligaciones 
del empleador

L.188/1959: Además de las obligaciones 
establecidas en el artículo 58, el patrono tiene 
las siguientes para con el aprendiz:

2. Concluido el aprendizaje, preferirlo en 
igualdad de condiciones para llenar las va-

y práctica adquiridos.

L.789/2002: Además de las obligaciones estable-

las siguientes para con el aprendiz:
1. Facilitar todos los medios al aprendiz para que 

2. Pagar al aprendiz el salario pactado según la escala 
establecida en el respectivo contrato, tanto en los 
períodos de trabajo como en los de enseñanza, y
3. Cumplido satisfactoriamente el término del 
aprendizaje, preferirlo en igualdad de condiciones 
para llenar las vacantes que ocurran relativas a la 
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L.188/1959: 1. El contrato de aprendizaje no 
puede exceder de seis (6) meses, a menos que 
el respectivo Inspector del trabajo autorice por 

puede pasar de un año.
2. Cualquiera de las partes puede dar por 
terminado el contrato con previo aviso de 
siete (7) días. El patrono puede prescindir del 
previo aviso pagando igual periodo.

L.789/2002: 1. El contrato de aprendizaje no pue-
de exceder de tres años de enseñanza y trabajo, 
alternados en períodos sucesivos e iguales, para 

término no previsto para cada uno de ellos en las 

Ministerio del Trabajo.
2. El contrato de aprendizaje celebrado a término 

los efectos legales, regido por las normas genera-
les del contrato de trabajo en el lapso que exceda 

-

-

respectivos contratos para cada uno de aquellos.
Efectos jurídi-

cos
L.188/1959:
1°. Los aprendices gozan de todas las presta-
ciones y están sometidos a todas las normas 
del contrato de trabajo, con la única salvedad 
de que no están amparados por las del salario 
mínimo.
2°. Para todos los efectos legales el contrato 
de trabajo se entiende iniciado desde que 
comienza el aprendizaje.

L.789/2002: 1. El término del contrato de apren-
dizaje empieza a correr a partir del día en que el 

2. Los primeros tres meses se presumen como pe-
ríodo de prueba, durante los cuales se apreciarán, 
de una parte, las condiciones de adaptabilidad del 

de la otra, la conveniencia para este (sic) de con-
tinuar el aprendizaje.

del Trabajo.
4. Cuando el contrato de aprendizaje termine por 
cualquier causa, la empresa o el empleador deberá 
remplazar al aprendiz o aprendices, para conservar 

5. En cuanto no se oponga a las disposiciones es-
peciales de esta ley, el contrato de aprendizaje se 

Fuente: Ministerio del Trabajo.

empleador, persona natural o jurídica, que tenga 
laborando a trabajadores por días o períodos infe-

-
guen menos de un salario mínimo mensual legal 
vigente deberán vincularlos al servicio social com-

y las personas jurídicas al Sistema General de 
Riesgos Laborales.

Artículo 2°. -
-

 Durante las etapas de la vida laboral en que 
los trabajadores se encuentren vinculados con una 
persona natural o persona jurídica por períodos in-

-
guen menos de un salario mínimo mensual legal 

-

-

sobre el ingreso del trabajador, el cual no podrá ser 
inferior a un salario mínimo diario legal vigente. 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

-
-

ro 184 de 2012 Cámara, con su correspondiente 

El Secretario General,

* * *

2012 CÁMARA
-
-

.
Artículo 1°. -

-
 El 
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informar al trabajador que adicionalmente podrá 

de Pensiones y no cumpla con los requisitos para 

-
-

otorga este mecanismo. Igualmente, el trabajador 
podrá trasladar los aportes realizados al mecanis-
mo BEPS, cuando estos se constituyan en determi-

para que el trabajador cumpla requisitos para ac-

casos y los trámites para facilitarle al trabajador el 
traslado.

Como parte de los incentivos del mecanismo de 

vinculado laboralmente en esta modalidad a una 
persona natural podrá acceder a los seguros que 
cubren el riesgo de invalidez y muerte cuya prima 

voluntad de efectuar aportes adicionales a los del 
empleador, este podrá descontar mensualmente la 
suma pactada del valor del salario correspondien-

Artículo 3°.  
Los trabajadores dependientes nacionales o ex-
tranjeros, vinculados a personas jurídicas median-
te contrato de trabajo escrito o verbal celebrado 

-
tema General de Riesgos Laborales a través de la 
empresa contratante, en las mismas condiciones y 
términos establecidos en el Decreto-ley 1295 de 
1994 y la Ley 1562 de 2012.

Artículo 4°.  La 
-

les se realizará de manera anticipada conforme al 
Decreto-ley 1295 de 1994 y la Ley 1562 de 2012, 

1607 de 2002.
La base para calcular las cotizaciones de los tra-

bajadores dependientes por días no será inferior a 
un (1) salario mínimo legal mensual vigente sin 
importar el número de días del respectivo mes que 
se cotiza.

El monto de las cotizaciones no podrá ser infe-
rior al 0.348%, ni superior al 8.7% de su ingreso 

Artículo 5°. 

-
conocidas a los trabajadores dependientes por días 
se calcularán conforme al artículo 5° de la Ley 
1562 de 2012.

Artículo 6°. 
 En los aspectos no regulados 

en la presente ley se aplicarán las disposiciones del 
Sistema General de Riesgos Laborales para los tra-
bajadores dependientes contenidas en el Decreto-
ley 1295 de 1994 y las Leyes 776 de 2002 y 1562 

-
quen, adicionen o sustituyan.

Artículo 7°. La pre-

y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Ministro del Trabajo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

por días o períodos inferiores a un mes y a que du-
rante la vida laboral un trabajador colombiano se 
vincula bajo esta modalidad por algunos períodos, 

-
bajadores estén protegidos principalmente de uno 

Pensiones y es el de la vejez.
Con este proyecto de ley se busca (i) recono-

-

Colombia, toda vez que una persona puede contar 
con un ingreso superior al salario mínimo mensual 
legal vigente, smmlv, en algunos periodos de su 

genera un ingreso inferior al smmlv y (ii) proteger 
a aquellas personas que debido a estas dos circuns-

obtener un ingreso durante la vejez.
-

salario mínimo mensual legal vigente, los trabaja-
dores vinculados bajo esta modalidad y que debido 
a ello no obtienen un ingreso superior o equiva-
lente a este salario no pueden acceder al Sistema 
General de Pensiones.

Adicional a lo expuesto, debe tenerse en cuenta 
que el SGP presenta limitaciones en su cobertura 
dado que según los datos de la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia a junio de 2012 el 69,9% de 
las personas en edad de pensionarse no disfrutan de 

cotiza al SGP de acuerdo. Así mismo, los niveles de 

6,3 millones son cotizantes activos.
Lo anterior evidencia que existe un alto porcen-

no realiza aportes al sistema pensional, ya sea por-

la periodicidad requerida, o debido a que por sus 
condiciones de vínculo laboral como es el caso de 
trabajadores por días, dada la actual normatividad 
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-

Dado que en el Plan Nacional de Desarrollo se 

el cual se encuentra conformado tanto por el Sis-
tema General de Pensiones -SGP-, como por los 
Servicios Sociales Complementarios de los cuales 

BEPS contemplados en el artículo 48 de la Cons-

los trabajadores contratados bajo la modalidad 
expuesta accedan al mecanismo BEPS que está 
concebido como un mecanismo individual, inde-

-
-

tema General de Pensiones, obtengan un ingreso 
en su vejez inferior al smmlv, y que dependerá del 

incentivo del Estado, proporcional al capital que 

-
jez se tiene prevista la coexistencia entre el SGP 
y BEPS, de tal manera que una persona en un pe-

-

al mecanismo BEPS o en caso contrario trasladar 

el debido acceso al Sistema de Seguridad Social 
Integral de estos trabajadores en observancia del 
mandato superior consagrado en el artículo 48 
Constitucional, el Gobierno Nacional, presenta la 
siguiente iniciativa legislativa, mediante la cual se 
busca permitir el acceso al Sistema de Seguridad 

-

persona jurídica.
En el proyecto de ley se contempla de mane-

ra obligatoria el aporte del empleador quien debe 
efectuar el aporte del 7% sobre el ingreso mensual, 
el cual no podrá ser inferior al salario mínimo dia-
rio legal vigente y en forma voluntaria el aporte 
del trabajador.

Adicionalmente existe la necesidad de crear los 
mecanismos para que los trabajadores dependien-
tes por días vinculados laboralmente a personas 
jurídicas, puedan acceder al Sistema General de 
Riesgos Laborales, con todas las garantías y pres-

los trabajadores dependientes contratados por días 
al mes, o unos días en un mes determinados, dando 
cumplimiento al numeral 3 del artículo 6° de la 
Ley 100 de 1993, que establece como objetivo del 
Sistema de Seguridad Social Integral garantizar la 

Ministro del Trabajo.
CÁMARA DE REPRESENTANTES

SECRETARÍA GENERAL
-
-

ro 185 de 2012 Cámara, con su correspondiente 

y el Viceministro Trabajo, 

El Secretario General,

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE ACTO  

 
CÁMARA

 

Bogotá, D. C., octubre 9 de 2012
Honorable Representante
GUSTAVO HERNÁN PUENTES DÍAZ

Cámara de Representantes
Respetado señor Presidente:

de la Cámara de Representantes, de la manera más 

atenta, por medio del presente escrito nos permi-
timos rendir informe de  para 
dar primer debate al 

 por medio del cual se adi-

Atentamente,
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TRÁMITE DEL PROYECTO

Alba Luz Pinilla Pedraza

Iván Cepeda
Ángela María Robledo
Hernando Hernández
Gloria Inés Ramírez
Germán Navas Talero
Jorge Enrique Robledo
Parmenio Cuéllar

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El texto del proyecto consta de 2 artículos in-

cluido el de vigencia:
En el artículo 1°, se adiciona al artículo 11 de la 

De tal suerte que el artículo 11 de la Constitu-

parlamentarios autores, quedaría así:
Artículo 11. El derecho a la vida es inviola-

ble. No habrá pena de muerte. La interrupción 
voluntaria del embarazo podrá realizarse en los 
casos señalados por la ley.

(Texto subrayado incorporado por el proyecto 

En el artículo segundo se establece la vigencia 
del proyecto.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Este proyecto de acto legislativo, de autoría de 

fue presentado el día 20 de julio de 2012 y publi-
cado en la Gaceta del Congreso número 461 de 
2012, el 26 de julio del presente.

El presente constituye el informe de ponencia 
-

mera para asuntos constitucionales de la Cámara 
de Representantes.

AUDIENCIA PÚBLICA
En primer lugar intervino el ex Senador Carlos 

-
dos como de alto riesgo para el liderazgo mundial 
de los Estados Unidos.

considera no debe cambiarse el sentido de las pa-
labras del texto constitucional.

El doctor Hernando Salcedo considera que, al 

se podría generar una antinomia normativa ya que 
por un lado diría que la vida es inviolable y punto 

-
damental al igual que las estadísticas de aborto en 
Colombia por no estar estas construidas bajo pará-
metros objetivos.

al país, bajo las reglas de la democracia delibera-
tiva y con respeto. Resalta la inconveniencia de la 

-
ta de apoyo del Estado a las mujeres embarazadas 
como consecuencia de acceso carnal violento, la 
ausencia absoluta de apoyo para las adolecentes 
embarazadas y la inexistencia de una política clara 

-

Constitucional, al referirse al caso del aborto por 

no nacido como si fuera el culpable del acto del 

-
tuía un atentado contra la vida misma.

-
-

-

a las mujeres, profundizaría en el libre desarrollo 
de la personalidad y reforzaría la autonomía de la 
mujer.

La doctora Daniela Cardona, Médica Psiquiatra 
expuso diferentes cifras provenientes de distintos 
estudios referentes al aborto, entre ellas vale la 
pena resaltar el riesgo de un 81% de sufrir enfer-
medades mentales, de un 34,9% de cometer sui-
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cidio y de sufrir fuertes trastornos de estrés pos- 
traumático.

El doctor Ricardo Olmos cita a Ronald Dwor-
-
-

indicado la Corte, estaría obligada a prestar todos 
-

tos abortivos así como a suministrar los medica-
mentos necesarios. Igualmente pide abrir los ojos 
sobre los intereses que subyacen a este proyecto 

-
sas multinacionales interesadas en proveer medi-

estrategias para que el aborto sea una realidad jurí-
dica en Colombia.

El señor Diego Leonardo González González 
-

nal para imponer el aborto en países en crecimien-

Roa para, a través de esta, imponer en Colombia el 

-
tucional todos los estudios necesarios que demos-

por lo que se estaba incurriendo en una antinomia 
normativa si la Corte llegara a despenalizar alguno 
de los casos.

La señora Dolores Gnecco, trabajadora social 
expuso el caso de los centros de apoyo a la mujer, 
una iniciativa que posibilita a las mujeres embara-

-

De las distintas intervenciones vale la pena 

-
lombianos sobre el aborto. También las diferentes 
intervenciones resaltaron que la cifra de 400 mil 

-
-

FIRMANTES

respecto, es preciso indicar exactamente cuál es el 
-

gislativo. El Congreso de la República establecerá 
si el , delito vigente desde que la República 
tiene memoria, dejará de serlo y en consecuencia 
se convertirá en conducta legal y generalizada-

mente aplicada al amparo de la ley. Los legislado-
res no podemos olvidar que términos como “op-

” o “ -
” son frases que tal vez ocultan 

forma deliberada y directa durante la fase inicial 
de su existencia. El presente debate versa sobre si 
el Congreso legalizará en forma generalizada la 
práctica de abortos en Colombia.

El proyecto de acto legislativo en ciernes prevé 
-

mental a la vida, pilar esencial del Estado de Dere-

especial énfasis y jerarquía en el artículo 11 de la 

restringido al añadírsele un texto que rebaja al ran-

vida de los no nacidos. Por virtud de la reforma 
propuesta al artículo 11 superior, quedarían sus-

-

-

por parte del Estado en lo referente a su existencia 
misma.

Para efectos del presente concepto, la argumen-
-

den:

principio fundante de la sociedad colombiana y 
paradigma ético de sus tradiciones culturales e ins-
tituciones jurídicas.

2. Argumentos esgrimidos por el abortismo 

3. Estudios psiquiátricos y estadísticas.

-

“Es ya hombre aquel que lo será”
-
-
-

tituye el pilar fundamental sobre el cual reposa la 
convivencia armoniosa de cualquier sociedad ci-

así el más básico y necesario de cuantos ostentan 
tal calidad y por lo mismo lejos de restringirse, 
merece por parte del Estado y de la sociedad los 

más amplios alcances.



Página 22 Jueves, 18 de octubre de 2012 GACETA DEL CONGRESO  704

El respeto por la vida es la base de la conviven-

vida, así como a la dignidad de la vida misma, re-
sultan verdaderamente contraproducentes de cara 
a nuestras tradiciones culturales y jurídicas.

Las consideraciones anteriormente señaladas 
carecerían de pertinencia al presente debate, de no 
ser porque -

-
bido el término jurídico de nasciturus. En Colom-

-
rable Corte Constitucional “en su , 

defendida por la Corte en esta sentencia– tiene la 

legal efectivo, dado el carácter fundamental del 
1 -

terada por la misma Corte en las Sentencias C-591 
de 1995 y C-013 de 1997, todas las cuales dejan 
entrever con meridiana claridad que el nasciturus, 
o criatura concebida y aún no nacida es titular de 

-

-

el vientre materno. El genetista Jerome Lejeune, 

-
tadounidense que:

cada individuo tiene un comienzo muy preciso, el 
2.

múltiples esfuerzos por establecer a partir de cuán-

partir de cuándo tiene el Estado el deber de prote-

intento por establecer con semanas o días el carác-

-
duce un nuevo ser humano, único e irrepetible, 
con todas las potencialidades para desarrollarse en 
las diferentes etapas de su vida, que van desde su 

1 VELÁSQUEZ POSADA, Obdulio, 

 Universidad de la Sabana, 2006. 
2 VELÁSQUEZ POSADA, Op. Cit. p 89. 

adolescencia, adultez y vejez. El ser resultante de 
-

3.

nacido implica establecer, con torpe y arbitrario 
-

do decide aceptarlo como parte de la comunidad 

“Entonces, -se pregunta el ya citado profesor 

una forma de dependencia física de la madre, que 
tampoco se supera con el nacimiento, pues el no 

como el nacido, pero con dependencias distintas, 
pues es individuo desde que comienza por sí solo 

3

desarrollado por el profesor VELÁSQUEZ POSADA, 
así: 

propio programa de desarrollo, con etapas sucesivas 

tiempo y dependientes del sitio que ocupará cada una 
de sus nuevas células en cada etapa de su proceso 

un lenguaje bioquímico interno y otro lenguaje con el 

otro lenguaje, de cada célula con la que le rodea. Durante 

de los componentes del medio interno y externo, y el 

lo largo de la vida del individuo, y con ello, el estado del 

la , porque cada nueva 

vivo presenta unas capacidades que no están contenidas 
en los materiales constituyentes, y la 

para el despliegue o el 

y la emergencia de las nuevas propiedades. Pero no 
son las propiedades las que condicionan la identidad 
del individuo, sino al contrario: tiene las propiedades 
que corresponden a su identidad, en este caso, la de 
individuo de la especie . Por lo tanto, es el 

 siendo cigoto, puede 
 celular, cambios de 

formas, muerte programada de células embrionarias, 
 

 prematuramente 
 su propio cuerpo, 

extinguiéndose como individuo, del que surgen dos 
nuevos individuos, distintos a aquel en el que tuvieron 
origen (es el caso de los gemelos) y 
(proceso ordenado y preciso por el que unos genes se 

 otros se cierran, 
originando la diversidad celular en genotipo y fenotipo, 

 diferentes funciones por 
grupos de células). Si genéticamente la vida comienza 
desde que se produce un individuo único, y este evento 
ocurre en la 

 

Obdulio, 
 Universidad de 

La Sabana, 2006, p 93. 
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-

-

-

-
conocimiento debe ser objetivo: la pertenencia del 

4.

la Encíclica -

inaugura una nueva vida que no es la del padre 

que se desarrolla por sí mismo. Jamás llegará a ser 
-

dencia de siempre la genética moderna otorga una 

5.

lo será”. Nosotros, representantes de los colombia-
nos ante el Congreso de la República, no podemos 

profundamente anclada dentro del pueblo sobera-

abordar tan importante debate ético si no tuviéra-
mos en cuenta las posiciones que, frente al aborto, 
sostienen importantes sectores que guían la opi-

El Concilio Vaticano II fue enérgico en sinteti-
zar los alcances del respeto por la vida y la digni-
dad de la misma, considerando al aborto una de las 

“ -

 (…) todo lo que viola la integridad de la 
-

ras corporales y mentales, (…) todo lo que ofende 
-
-

y otras semejantes son ciertamente oprobios que, 

más a quienes las practican que a quienes los pa-
decen…(…)6 (subrayado fuera de texto).
4 VELÁZQUEZ POSADA, Op. Cit. p. 88. 
5 S.S Juan Pablo II. , Encíclica dada en 

Roma el 25 de marzo de 1995.
6 S.S Juan Pablo II. , Encíclica dada en 

Roma el 25 de marzo de 1995. 

-
cíclica,  el Papa Juan Pablo II 

“
-

ción, y por eso, a partir de ese mismo momento 

 también en el inicial que precede al na-
cimiento. (…)

padres de la Iglesia, por sus Pastores y Doctores. 
-

mínima duda sobre la condena moral del abor-
to. (…) 

 (…) Nin-

intrínsecamente ilícito, por ser contrario a la ley de 
-

Iglesia”7 (subrayado fuera de texto).
Las manifestaciones anteriormente citadas, que 

por supuesto no son jurídicamente vinculantes en 
una sociedad en que el Estado y la Iglesia son en-
tidades separadas, sí deben ser consideradas a la 

-

ética y moral, como resulta el presente. No en vano 
las encuestas muestran un alto nivel de desconten-

legalizar el delito de aborto, como se observa en la 
encuesta del instituto Gallup de julio del 2005, en 

aborto.
-

país fueron levantadas más de cuatro millones 

efecto, ante el proyecto de acto legislativo por me-
dio del cual varios parlamentarios impulsaron la 

los tres excepcionalmente permitidos) una espon-
tánea y multitudinaria cantidad de colombianos, 

-
7 S.S. Juan Pablo II. , Encíclica dada en 

Roma el 25 de marzo de 1995.
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so de la República en apoyo al proyecto de acto 
legislativo8.

-
trado una importante defensa por la vida del no 
nacido, desde los primeros tiempos republicanos. 
En efecto, no existe estatuto penal vigente en Co-

delito contra la vida9. Con el desarrollo constitu-

legitimado la existencia del delito de aborto por 
-

ticular énfasis en las ya citadas sentencias, de las 
cuales algunos párrafos vale la pena citar a conti-

“En el período comprendido entre la concep-

de 1995 - es decir, durante la existencia natural, se 

en este adagio: “ -
”, regla que 

en buen romance se expresa así: “El concebido se 
tiene por nacido para todo lo que le sea favorable”.

que siguen el principio enunciado. Está, en primer 
lugar, el artículo 91, según el cual “La ley protege 
la vida del que está por nacer”, norma que con-

la existencia del no nacido, cuando esta de algún 
modo peligre. Después, el artículo 93 le recono-

-
do una personalidad condicional, que le permite 

-

-
dre. De conformidad con el artículo 233 del mis-

nace vivo y en el tiempo debido, se le asigne lo 
necesario para su subsistencia y para el parto...”. 
Y lo mismo ocurre en las leyes que complementan 

la paternidad del que está por nacer.
Y algo semejante está consagrado en la legisla-

-
sentimiento, 125 lesiones al feto y 126, lesiones 
culposas al feto, en materia laboral la propia Cons-

durante el embarazo y después del parto gozará de 

8

Conferencia Episcopal de Colombia. 
9 Desde el estatuto criminal de la Nueva Granada (Libro 

continua en considerar el aborto un grave delito contra la 
vida. 

En uno de sus más contundentes pronuncia-

del no nacido, la Corte Constitucional, en Senten-

tiene, según el texto de la norma, el carácter de in-

respecto de su amparo. Se trata, sin duda, de un de-

además con claridad en los pactos internacionales 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 

-
rantías contenidos en la Carta y en los convenios 

de otros -la intangibilidad de la vida del nasciturus, 

(…)
Aún considerada la ofensa inferida a la mujer 

-

a cometer un crimen. A ninguna persona es lícito 

si, como en estos casos ocurre, pretende dirigir su 
acto retaliatorio contra un ser totalmente ajeno al 
agravio causado. El ser engendrado a partir del 
acto violento no es sino otra víctima -la más inde-

-

jurídicamente inaceptable que el fruto de la con-

que espíe la culpa de un tercero y pierda, por de-

Mientras el primero ocasiona daños muy graves 
que se proyectan en la vida futura de la víctima, 
a veces de modo irreparable, y lesiona de veras la 
dignidad femenina, el segundo, en cuanto repre-

-
mente no tiene. Pero, aún admitiendo, en gracia de 

los eventos descritos implicara agravio a la dig-

entenderse como prevalente sobre el de la vida del 
que está por nacer”.

constituyente de 1991 fue claramente opuesta al 
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-
tuyente Iván Marulanda, de acuerdo a la cual el 
aborto podría ser legal en Colombia, la Asamblea 

-
-

cido10.
-

-

Difícil encontrar mejor respuesta a las inquie-
tudes planteadas por los defensores del aborto, 
que aquella sintetizada en la 

documento publicado por la Congrega-

apartes que:

el aborto] va acompañada de graves debates jurí-

especial del aborto provocado. En nuestros días, 
-

Existe ya una tendencia bastante generalizada a 
-

presiva, sobre todo cuando la misma parece entrar 
en la esfera de la vida privada. Se repite además el 

-

en países en los cuales sean mayoría?
Por otra parte, allí donde todavía existen las le-

yes que condenan el aborto se revelan difíciles de 
-

cuente como para que pueda ser siempre castigado 
y los poderes públicos encuentran a menudo más 
prudente cerrar los ojos. Pero el mantener una ley 

-
to para el prestigio de todas las demás.

Añádase que el aborto clandestino expone a las 
mujeres que se resignan a recurrir a él a los más 
grandes peligros para su fecundidad y también, 
con frecuencia, para su vida. Por tanto, aunque el 
legislador siga considerando el aborto como un 

Estas razones, y otras más que se oyen de diver-
sas partes, no son decisivas. Es verdad que la ley 
civil no puede querer abarcar todo el campo de la 
moral o castigar todas las faltas. Nadie se lo exige. 
10

Asamblea Nacional Constituyente, llevada a cabo el 14 

Iván Marulanda, negada en plenaria. 

un mal menor para evitar otro mayor. -
-

. -

 Es verdad 
que la ley no está para zanjar las opiniones o para 
imponer una con preferencia a otra. Pero la vida 
de un niño prevalece sobre todas las opiniones: no 
se puede invocar la libertad de pensamiento para 
arrebatársela.

de cada uno, proteger a los más débiles. Será nece-

no está obligada a sancionar todo, pero no puede 
ir contra otra ley más profunda y más augusta que 

-

descifra y se esfuerza por formular, que es menes-
ter tratar de comprender mejor, pero que siempre 

-

-
-

. Es, por 
ejemplo, inadmisible que médicos o enfermeros se 

-
diata a los abortos y tengan que elegir entre la ley 

11.
-

DÍSTICAS
Uno de los más importantes y rigurosos estudios 

aborto fue el adelantado por la Doctora Priscilla K. 
-

a este grupo de ponentes muy amablemente por  
la Doctora Danelia Cardona, Médico psiquiatra de 
la Universidad del Rosario y Miembro del Royal 

mujeres de 7 diferentes países, de las cuales 163,831 

11

Roma, 1974. 
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riesgo de -
 (riesgo mínimo 0%, riesgo máximo 100%) 

comparadas con todos los grupos controles y un 
 

comparadas directamente con el grupo de “ -
”.

VARIABLE

 
ATRIBUIBLE 

A LA  
POBLACIÓN

ANSIEDAD 8.1%
DEPRESIÓN 8.5%
USO ALCOHOL 10.7%
USO MARIHUANA 26.5%
COMPORTAMIENTOS 20.9%

SUICIDIO 34.9%
TODOS 9.9%

-

-
no mental luego de abortar es del 81%.12

-
tales mayores tienen el siguiente riesgo de suicidio: 
trastorno afectivo bipolar: 15%, esquizofrenia: 

personas que se suicidan tienen algún antecedente 

En una carta dirigida al Congreso Ecuatoriano, 
la precitada doctora Danelia Cardona Lozada MD 

-

como a través de diferentes investigaciones alre-
-

trado un riesgo elevado de desarrollar trastornos 
-

gusson (2008) en Nueva Zelanda, Dingle (2008) 
en Australia y Pedersen (2008) en Noruega en-

abuso y dependencia de sustancias psicoactivas en 

et. al y Huang Z et. al (2012) encontraron riesgos 
elevados de trastornos de ansiedad y estrés pos-

la pena resaltar el estudio de Rousset donde los 
puntajes en escalas de trastorno de estrés postrau-
12 BRITISH JOURNAL OF PSYCHIATRY, Abortion 

13.
IV. SUSTITUCIÓN CONSTITUCIONAL
Por otro lado la Corte Constitucional en reitera-

-

límites intrínsecos así “ -

-

-

-
13 Bogotá, 1° de octubre 2012
 Honorable Representante
 Señor
 Mauro Andino
 Presidente de

elevado de 81% de desarrollar trastornos psiquiátricos. 
Es el primer meta-análisis publicado en la literatura de 

 mental.

psiquiátricos que se consideran problemas de salud 

tras la evidencia que le presento, que grandes porcentajes 

(incluyendo comportamientos suicidas) pertenecen a 

El verdadero problema de salud pública relacionado con 

 Espero que al leer este considere su responsabilidad al 

del aborto, donde su verdadero objetivo es imponer una 
cultura abortista para ir liberalizando las leyes frente 
al aborto tal cual nos está pasando en Colombia. En 

tres proyectos en este momento donde buscan legalizar 
el aborto en su totalidad. 

 Finalmente, no debe olvidar que el aborto es una forma 
de violencia contra la mujer. El aborto incrementa una 
cultura de paternidad irresponsable (aumentando el 

de salud mental y en Colombia el 15% de abortos lo 

verdaderamente a la mujer y no les digamos mentiras 

también se pierde a la mujer que aborta pues una mujer 
que aborta jamás vuelve a ser la misma.

 Por favor no dude en contactarme si tiene otras preguntas.
 De usted cordialmente

 Médico Psiquiatra
 Asesora en Salud Mental y Aborto
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Entiende este grupo de ponentes que la vida es 

-

-
te primario por los mecanismos que la Carta prevé.

De esta forma, no puede entenderse la consa-

cláusula pétrea, sino por el contrario como un prin-
cipio estructural propio de la entraña misma de la 

es requisito para la existencia de todos los demás 

 para la existencia de estos.
El presente proyecto de acto legislativo que 

-
les, y que en esencia constituye un imperativo que 

en los cuales el aborto debe ser permitido, implica 
-

prestacional a cargo del Estado. Bajo ese enfoque 
el gobierno se vería obligado a prestar todos los 
medios y a suministrar todos los métodos necesa-

-
minar voluntariamente el embarazo, a abortar.

-

-
14 Sentencia C-574 de 2011 MP. Juan Carlos Henao.

damental el aborto, estaría obligado a prestar todos 
los medios necesarios para preservar la vida, pero 
al mismo tiempo también para realizar abortos.

de aprobarse el presente proyecto, sería el claro 
ejemplo de una antinomia normativa, el espíritu de 
los dos preceptos contenidos en la norma son por 
naturaleza contrarios a la vida y la muerte.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, solicitamos 

de la Cámara de Representantes  al Pro-

 -
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