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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 226 

DE 2011, SENADO
por medio de la cual se crea como obligatoria 
la cátedra de educación ambiental y se dictan 

otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 24 de mayo de 2011
Doctor
PLINIO OLANO BECERRA
Presidente
Comisión Sexta Constitucional Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Respetado Presidente:
En los términos de los artículos 174 y 175 de 

la Ley 5ª de 1992 y en cumplimiento de la de-
signación realizada por la Mesa Directiva de la 
Comisión Sexta del Senado de la República, me 
permito presentar informe de ponencia para pri-
mer debate del Proyecto de ley número 226 de 
2011 Senado, por medio de la cual se crea como 
obligatoria la cátedra de educación ambiental y 
se dictan otras disposiciones, con pliego de mo-
���������	
�

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El proyecto de ley en mención fue presentado 

por el honorable Senador Carlos Enrique Soto 
Jaramillo y el honorable Representante a la Cá-
mara Dídier Burgos R., el 14 de marzo de 2011, 
para trámite legislativo y ha sido puesto en con-
sideración de la Comisión Sexta de Senado para 
su análisis pertinente.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Este proyecto de ley se encuentra fundamen-

tado en varias razones que sus autores exponen 
a continuación:

Antecedentes
La educación ambiental es un proceso peda-

gógico dinámico y participativo, que busca des-
pertar en la población una conciencia que le per-
������	������
	�������������	����������	����
tanto a nivel general (mundial), como a nivel 
	
�	������ ��	���� ����	� ���	��� ��
��� ��	���-
car las relaciones de interacción e independen-
cia que se dan entre el entorno y el hombre, así 
como también se preocupa por promover una 
relación armónica entre el medio natural y las 
actividades antropogénicas a través del desarro-
llo sostenible������	
������	������	�����������
el sostenimiento y calidad de las generaciones 
actuales y futuras.

La educación ambiental, además de generar 
una conciencia y soluciones pertinentes a los 
problemas ambientales actuales causados por 
actividades antropogénicas y los efectos de la 
relación entre el hombre y medio ambiente, este 
mecanismo pedagógico además infunde la inte-
racción que existe dentro de los ecosistemas. Los 
procesos y factores físicos, químicos así mismo 
biológicos, como estos reaccionan, se relacionan 
e intervienen entre sí dentro del medio ambiente, 
es otro de los tópicos que difunde la educación 
����	���������	
������	������	�	�	��	����	
-
tro entorno y formar una cultura conservacionis-
ta donde el hombre aplique en todos sus proce-
sos productivos, técnicas limpias, dándole solu-
ción a los problemas ambientales, permitiendo 
de esta forma el desarrollo sostenible.
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������
��	� �����	���������	��
��	�������
�
líneas sobre las cuales se basa la educación am-
biental, la primera que hace referencia a cómo 
interactúa entre sí la naturaleza (medio ambien-
	������	�
	��	��	����
�	��
�
	��
�� ��� �����-
tancia de la atmósfera (clima, composición e in-
teracción), el agua (la hidrósfera, ciclo del agua), 
el suelo (litósfera, composición e interacción), el 
������	���	����!�	�	��"���	�����	���
���#	�	�-
tes entornos naturales (ciclos biológicos y ciclos 
bioquímicos); así mismo el comportamiento de 
las comunidades y poblaciones (mutualismo y 
comensalismo, entre otros). La segunda línea 
va dirigida a la interacción que hay entre el am-
biente y el hombre, cómo las actividades antro-
���	����
�����!	��	����
�	��
�
	��
���$���	��
ser humano ha aprovechado los recursos; así 
mismo, brinda la descripción y consecuencias 
de la contaminación generados en las diferentes 
actividades; cómo se puede prevenir (�	������	, 
���	�����	�������	��	
����
�!�	�	��"����%���
�-
luciones existen (procesos de tratamiento a re-
siduos peligrosos, implementación de políticas 
ambientales, entre otras), promoviendo de una u 
otra forma el desarrollo sostenible y la conserva-
ción del entorno.

Desde que el hombre incursionó en la inves-
tigación de su entorno tratándole de dar expli-
cación a los fenómenos e interacciones que se 
daban en este y después transmitiendo la in-
#������$����
�
�
	�	���	
��	� ��������������	�
sus observaciones, es donde comienza lo que 
se conoce como la educación ambiental, quiere 
decir que este tema es bastante antiguo, se pue-
�	��	������������������	���
������	
���$
�#�
�
(edad antigua), como Aristóteles, Platón, Sócra-
tes, Empédocles, entre otros; buscaban revelar lo 
que ocurría a su alrededor, buscando la respues-
ta a muchos de los fenómenos que ocurrían en 
el ambiente, a través de preguntas como: ¿Por 
%���
	���	����
�&���
��	���
������	
'��*+���%���
���	�	'�� 	��	� ���
�� ��
� ����	
� ��	���� ����	�� ��
muchas hipótesis y teorías que iban pasando de 
educador a estudiante y discípulos, aplicando la 
enseñanza de ese entonces, por lo que se puede 
observar que desde la antigüedad esta rama de la 
pedagogía ha estado desarrollándose y evolucio-
nando, demostrando los sucesos del medio am-
biente y cómo el ser humano interactúa con este.

Sin embargo, el término educación ambien-
tal ���
	�	��	�$���	���	���&�
������	
��	���
�
años 60 y principio de los 70, momento en el 
que los organismos internacionales y los gobier-
nos de los distintos países comenzaron a mos-
trar un interés y una preocupación por el medio 
ambiente. Esto no implica que anteriormente no 
hubiera habido algunas actuaciones a favor de 
este aspecto, sólo que eran mínimas y aisladas. 
/����������!���������	�������	��#	�$�	�����-
biental pusieron en evidencia la necesidad de 

��	������� ��	�
� �����	�����
� 	
�	�"���
8� 	��
uso y la gestión racionales de los recursos natu-
rales, la contaminación, la relación entre salud y 
medio ambiente, la nutrición, el medio ambien-
te urbano; es así como entonces, la sociedad se 
preocupó por estudiarlas tomando en cuenta las 
���������	
��	�������
��	���$����
�!�	���$��-
cas propias de cada localidad. En sí la frase edu-
cación ambiental� #�	� �	������ ���� ����	��� �	��
por el doctor William Stapp de la Universidad de 
Michigan en 1969, que además de concientizar 
a la población a través de la educación, deseaba 
que muchos gobiernos buscasen soluciones a la 
agresión ambiental a través de la utilización de 
energías alternativas, las cuales aprovechan los 
factores ambientales y no crean alteraciones del 
medio.

Durante la década de los setenta se crea la 
propuesta educativa sobre la educación ambien-
tal, proceso mediante el cual el individuo y la 
colectividad, deberían conocer y comprender las 
formas de interacción entre la cultura y la na-
turaleza, sus causas y consecuencias y por qué 
deberían actuar de manera armónica.

<	
���
��	� ����	�����$����������� 	�� ������
William Stapp acerca de la educación ambiental, 
se tomó este término como uno de los métodos 
para solucionar los grandes problemas ambien-
tales que se presentan en la actualidad, y a partir 
de la anunciación se comienzan a realizar varios 
eventos (foros, congresos) donde se toman deci-
siones e implementan deberes para los países en 
	���������	�	������$������	���������	������	�
frenar el deterioro ambiental, como se demuestra 
a continuación:

=� >
������� �?�	����� @KQ[��� <	�������$�� �	�
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente Humano:

Atenta a la necesidad de un criterio y prin-
cipios comunes que ofrezcan a los pueblos del 
mundo inspiración y guía para preservar y me-
jorar el medio ambiente; en esta conferencia, se 
declara que es indispensable el uso de la educa-
ción ambiental como mecanismo para evitar que 
los medios de comunicación y la población con-
tribuyan al deterioro del medio humano y que 
por el contrario, se difunda información de ca-
rácter educativo sobre la necesidad de protegerlo 
!��	���������������	�%�	�	��&����	���	����	
�-
rrollarse en todos los aspectos, en la declaración 
solo se observa una advertencia al respecto a los 
efectos de las actividades humanas dentro de su 
entorno, pero no se plantea como tal un cambio 
�	�	
�����	������%�	��������!������	������	���
del medio ambiente.

=� �	������� �\���
������� @KQ]��� ��� Carta de 
Belgrado:

En este evento se forma una estructura global 
para la educación ambiental y se señala que se 
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deben generar nuevos conocimientos teóricos y 
prácticos, valores y actitudes para conseguir el 
�	������	��� ����	����� >�� �	������� 
	� �	�-
�	�����������
��	�
�����	���
�!����������
��	�
la educación ambiental.

De igual modo, a través de la Carta de Bel-
grado, se señala la necesidad de replantear el 
concepto de desarrollo por uno donde involucre 
también el cuidado del medio que lo rodea. En 
este sentido se concibe a la educación ambiental 
como herramienta que contribuya a la formación 
de una nueva ética universal que reconozca las 
relaciones del hombre con el hombre y con la 
naturaleza; la necesidad de transformaciones en 
las políticas nacionales, hacia una repartición 
equitativa de las reservas mundiales y la satis-
facción de las necesidades de todos los países.

=� ^����
�� �_`??�� @KQQ��� <	�������$�� �	� ���
Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre 
Educación Ambiental:

Mediante la conferencia se dirige un llama-
miento a los Estados Miembros para que inclu-
yan en sus políticas de educación medidas en-
caminadas a incorporar un contenido, unas di-
recciones y unas actividades ambientales a sus 

�
	��
����
����
	�	�� ��
����	���
�!������	-
rísticas antes mencionados, invita a las autori-
���	
��	�	������$������	�
������
���������	��	-
�	j�$������	
�����$��	���������$�������	
�	���
a la educación ambiental e insta a los Estados 
Miembros a colaborar en esa esfera, en espe-
cial mediante el intercambio de experiencias, 
investigaciones, documentación y materiales, 
poniendo, además, los servicios de formación a 
disposición del personal docente y de los espe-
cialistas de otros países y, por último, conmina a 
la comunidad internacional, a que ayude gene-
rosamente a fortalecer esta colaboración en una 
esfera de actividades que simboliza la necesa-
ria solidaridad de todos los pueblos y que puede 
considerarse como particularmente alentadora 
para promover la comprensión internacional y la 
causa de la paz.

En este evento se logra consolidar la educa-
ción ambiental dentro de los planes de educa-
��$����������	
���
"����������������������
��
pedagogía haciéndola que sea más participativa 
!�%�	���	�	����������������	���	�	����	���	�
��	�
de preservar el medio ambiente.

=�`"���	�k��	��������
����@KK[���{����	��	����
Tierra

En esta oportunidad se emitieron varios docu-
mentos, entre los cuales se destaca la Agenda al 
fomento de la educación, capacitación y toma de 
conciencia; establece tres áreas de programas: 
La reorientación de la educación hacia el desa-
rrollo sostenible, el aumento de la conciencia del 
público y el fomento a la capacitación.

=� |����������� �}�j����� @KKQ��� ~~� {����	
��
Iberoamericano de Educación Ambiental

Dentro de las conclusiones de este evento, se 
hizo un enfoque a la necesidad de profundizar 
!��	�������	�	
������	�����#	
������
����	���
�
educadores, la educación ambiental en escuelas 
y universidades, la educación ambiental comu-
nitaria, la relación entre población, consumo, 
los derechos humanos y la educación ambiental, 
otros aspectos que se resaltaron en las conclu-
siones fueron la relación entre comunicaciones 
y la educación ambiental (medios de comunica-
ción masivos), educación para la conservación y 
el turismo y por último se trató al respecto de la 
posición regional sobre las propuestas de Tbilisi 
frente a la agenda 21.

A continuación, se exponen hechos o suce-
sos relacionados que han sido relevantes para el 
desarrollo de la educación ambiental durante el 
siglo XX:

=�@K���{�	���$���	����Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza (UICN).

=�@K]���������$���	����Sociedad Española de 
Ornitología, decana de las organizaciones con-
servacionistas en España, hoy, SEO/BirdLife.

=�@K�@��������$���	��������}���������������
Naturaleza (WWF).

=�@KQ@�Informe del Club de Roma y la apari-
ción del Programa Greenpeace.

=�@KQ[�Conferencia de Estocolmo.
=� @KQ�� {�	���$�� �	�� +�������� �	� ������	
�

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del 
Programa Internacional de Educación Ambien-
tal (PIEA).

=�@KQ]�Seminario de Belgrado.
=�@KQQ�Conferencia de Tbilisi.
=�@K���{�	���$���	����	
��	�����������������

la conservación de la naturaleza.
=�@K�[�`	���$���	�	j�	��
�	��+��"
�
=�@K���+���	��
�k������
��	�>������$����-

biental en España.
=�@K�Q�Conferencia de Moscú.
=�@KK[�Cumbre de Río.
=�@KK��{���	�����	�������	�
�����
=�@KKQ�Cumbre de Kyoto.

Objeto del proyecto de ley
Esta propuesta normativa tiene como propó-

sito fundamental fortalecer la política nacional 
de educación ambiental, en los colegios departa-
mentales, distritales y municipales, tanto públi-
cos como privados; creando conciencia y sensi-
bilización en los niños, niñas, adolescentes y en 
los demás entes relacionados en el tema: padres, 
colegios, entidades gubernamentales, etc., que 
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sería una estrategia de “protección del medio 
ambiente” mediante la implementación de la po-
lítica nacional de educación ambiental.

/�
��	�	����
�%�	����������	������!� ������
���������
����
	�������������
�������������	����
principal de “proteger a los seres vivos, la vida 
del hombre y de las generaciones futuras, sino a 
mitigar todos los demás factores de riesgo que 
están devastando al medio ambiente y colocan-
do en peligro a la humanidad y la supervivencia 
de la especie humana, los cuales van desde los 
diferentes tipos de cambios climáticos como el 
calentamiento global, el efecto invernadero y la 
lluvia ácida; la destrucción de la capa de ozono, 
los problemas ambientales antropogénicos, es 
decir, los producidos por el homo sapiens como 
la radiación, la utilización de los hidrocarburos 
clorados o pesticidas y herbicidas, la deforesta-
ción a través de la tala y quema de bosques con 
la correspondiente extinción de las especies de 
�����!�#���������	��
�$���	��
�	�������#��������$��
y uso de sustancias tóxicas tales como sprays y 
químicos, la contaminación del agua, la polución 
urbana, la destrucción de las fuentes hídricas, la 
mala administración de los residuos sólidos, en-
tre otros.

En tal sentido creemos que todos los niños 
y niñas tienen derecho, y es una necesidad im-
periosa, que reciban formación en educación 
ambiental siempre que esta sea a través de una 
�
�������� 	
�	�"���� �	� 	�
	������ �����������
dentro de un proceso gradual dependiendo ob-
viamente de las condiciones emocionales y ca-
pacidades cognitivas de cada estudiante.

Marco legal
a) Constitución Política de 1991
Artículo 79. Todas las personas tienen dere-

cho a gozar de un ambiente sano. La ley garan-
tizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial impor-
tancia ecológica y fomentar la educación para el 
�������	�	
�
���	
�

b) Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Mi-
nisterio del Medio Ambiente, se reordena el sec-
tor público encargado de la gestión y conserva-
ción del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Am-
biental (SINA) y se dictan otras disposiciones.

Artículo 5°. Funciones del Ministerio.
���	��� K�� �������� ��������	�	� ���� 	��

Ministerio de Educación Nacional, a partir de 
enero de 1995, los planes y programas docen-
tes y el pénsum que en los distintos niveles de 
la educación nacional se adelantarán en relación 

con el medio ambiente y los recursos naturales, 
promover con dicho ministerio programas de di-
vulgación y educación no formal y reglamentar 
la prestación del servicio ambiental.

Artículo 31. Funciones. Las Corporaciones 
��$����
�`	������	
�	�	��	���� ��
� 
����	�	
�
funciones.

���	��� �� Asesorar a las entidades territo-
riales en la formulación de planes de educación 
����	����#������!�	�	�������������
��	�	��-
cación ambiental no formal, conforme a las di-
rectrices de la política nacional.

c) Ley 115 de 1994 o Ley General de la 
Educación

Artículo 5°. Fines de la Educación
Número 10. La adquisición de una conciencia 

�����������
	�����$������	���$��!��	������	���
del medio ambiente, de la calidad de vida, del 
uso racional de los recursos naturales, la preven-
ción de desastres, dentro de una cultura ecoló-
gica y del riesgo y de la defensa del patrimonio 
cultural de la nación.

Por su parte, el artículo 23 de la misma Ley 
115 de 1994 en el numeral 1 establece dentro de 
las áreas obligatorias fundamentales de forma-
ción el área de ciencias naturales y educación 
ambiental, ��������&��	����	��	�������	����#��-
mación obligatoria que debe recibir cada estu-
diante.

d) Decreto 1743 de 1994, por el cual se 
instituye el Proyecto de Educación Ambiental 
para todos los niveles de educación formal, se 
�������	
��	����������������	��������������-
ción ambiental no formal e informal y se esta-
blecen los mecanismos de coordinación entre 
el Ministerio de Educación y el Ministerio del 
Medio Ambiente.

Artículo 1°. Institucionalización. A partir del 
mes de enero de 1995 de acuerdo con los linea-
��	��
� ����������	
� %�	� �	���� 	�� }���
	����
de Educación Nacional y atendiendo la política 
nacional de educación ambiental, todos los esta-
blecimientos de educación formal del país, tanto 
������	
� ����� �������
�� 	�� 
�
� ��
���
� ���	-
les de preescolar, básica y media, incluirán den-
tro de sus proyectos educativos institucionales, 
proyectos ambientales, escolares en el marco de 
diagnósticos ambientales, locales, regionales y/o 
nacionales, con miras a coadyuvar a la resolu-
��$���	������	��
�����	���	
�	
�	�"���
�

En lo que tiene que ver con la educación am-
biental de las comunidades étnicas, esta deberá 
hacerse teniendo en cuenta el respeto por sus 
características culturales, sociales y naturales y 
atendiendo a sus propias tradiciones.

Artículo 14. Enseñanza Obligatoria. En to-
��
���
�	
���	����	��
�������	
����������
�%�	�



GACETA DEL CONGRESO  296  Martes, 24 de mayo de 2011 Página 5

ofrezcan educación formal es obligatorio en los 
niveles de educación preescolar, básica y media, 
cumplir con:

e) La enseñanza de la protección del ambien-
te, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 67 de la Constitución Política.

>�������$�����
�
	������"�������	�����������-
ticipación de Colombia en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el ambiente y el desarro-
llo (Cumbre de la Tierra) que se llevó a cabo en 
Río de Janeiro en 1992, y su pronta adhesión al 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Di-
versidad Biológica, reforzaron el compromiso 
histórico y global de conservar la diversidad 
biológica y hacer operativa la implementación, 
�����	�
�
���	
�	
�����	�	�����$����
������
de su aplicación concreta en el ámbito de la edu-
cación ambiental por medio de mecanismos de 
cooperación que incluyen, además de las Partes 
�� >
���
� �����	
�� �� ������������	
� ��	���-
cionales competentes en el tema.

La Organización de las Naciones Unidas de-
����$�	��[����������	������~�	�����������	� ���
Tierra, como “el año en la sensibilización del 
público sobre la importancia para el desarrollo 
sostenible de los procesos y los recursos de la 
Tierra: la prevención, reducción y mitigación de 
los desastres y la creación de capacidad para la 
gestión sostenible de los recursos y su importan-
te contribución a la década de la educación para 
el desarrollo sostenible”.

El por qué de la política nacional de educa-
ción ambiental

Es fundamental y necesario que los niños 
desde preescolar aprendan lo que muchos niños, 
�$�	�	
�!������
�������	�����
�	
����	��#��-
damental y vital para la conservación del medio 
ambiente, además es necesario que los niños se-
pan y comprendan el porqué de las cosas para 
poder hacerlo y de esta manera hacerlo parte de 
��� �������������/�����������	�� �	������	� 	j�
	�
�����&	�����	���	����������	���������	
���-
ción de nuestro medio ambiente, para ilustrar su 
�����������	���������������
�	�	����
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1. Papel: Para fabricar una tonelada de papel 
	
��	�	
�������������	��	�@��!�@]������	
��Q����
kilovatios/hora de energía eléctrica y una gran 
cantidad de agua. Al reciclar el papel, se redu-
cirá el corte de los árboles, se ahorrará energía 
eléctrica y agua. Además, estarán protegiendo a 
��
�������	
��������
���
	��
�!���
�������
��%�	�
dependen mucho de los árboles para vivir.

2. Vidrio: El vidrio es reciclable porque está 
hecho de arena, carbonato de cal, carbonato de 
sodio, materiales que requieren mucha energía 
para su fabricación. Para fundir vidrio desecha-
do se requiere menos temperatura que para fa-
bricarlo con materia prima virgen.

3. Aluminio: Se puede encontrar aluminio en 
un mineral llamado Bauxita. Para extraerlo y 
procesarlo requiere de una importante cantidad 
de energía eléctrica, siendo que si se obtiene alu-
�������	������������
	��&�����"����
�����K]���	�
la energía.

Objetivos generales de la educación am-
biental

Teniendo en cuenta la Carta de Belgrado, rea-
������� 	�� �����	� �	� @KQ]�� ��
� ���	���
� �	� ���
educación ambiental a nivel mundial son:

��������	�
��
�	�
��. Ayudar a las personas 
y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en 
general y de los problemas.

�����
���	����. Ayudar a las personas y a 
los grupos sociales a adquirir una comprensión 
básica del medio ambiente en su totalidad, de los 
problemas conexos y de la presencia y función 
de la humanidad en él, lo que entraña una res-
ponsabilidad crítica.

�� �
�����	�. Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a adquirir valores sociales y un 
profundo interés por el medio ambiente que los 
impulse a participar activamente en su protec-
��$��!��	������	���

���������	�. Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a adquirir las capacidades y dis-
posición necesarias para resolver los problemas 
ambientales.

�� ���
����� �	� 	�����
���. Ayudar a las 
personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de educación ambien-
tal en función de los factores ecológicos, políti-
cos, sociales, estéticos y educativos.

�������
���
���. Ayudar a las personas y a los 
grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la 
urgente necesidad de prestar atención a los pro-
blemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto.

La educación ambiental y los niños
Si partimos de la base de que muchas perso-

��
� �����
���� 	
��� ��� 
����	�	�	�	� 	�	��-
das de cómo se debe reciclar, se comprende que 
gran cantidad de niños también lo desconozcan 
tal como ocurre en las distintas latitudes del he-
misferio y como asegura el diario digital lario-
ja.com� %�	�	����� ���	���	� �	������	����������
�
�	��������	��/��`���������	������	����
��������
se descubrió que muy pocos niños conocen qué 
es un punto limpio. Además, muchos de los pe-
queños aseguraron que “sus padres necesitarían 
un taller de estos” porque sus progenitores tiran 
el aceite por el fregadero o no utilizan correcta-
mente los diferentes contenedores. Teniendo en 
cuenta lo anterior se debería comenzar a impartir 
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en las escuelas, en el preescolar, asignaturas o 
���	�	
�	����
�����	
�
	���	�	���	������	��	�����
a que cuando son pequeños aprenden con mayor 
facilidad y sin demasiado esfuerzo. En la actua-
lidad, aunque ha aumentado la cifra de colegios 
que se han sensibilizado con el medio ambiente 
!�&���������������	��
�
�����	
��	������	
���	-
gos y otros métodos para ello, todavía existen 
centros de enseñanza en los que no se da nada 
cerca de esta cuestión.

Saber reciclar todos los residuos, respetar el 
medio ambiente, y conocer qué hacer para pre-
servar nuestra naturaleza, son algunas de las 
grandes enseñanzas que nosotros, los padres, 
���	��
� ��
��� �� ��	
��
� &���
�� ?���� �
"� 	���
�
crecerán con la mentalidad de que es necesario 
luchar y hacer cada uno su parte para salvar y 
conservar nuestro planeta. Y para eso hace falta 
apenas voluntad, ganas y persistencia.

Es cierto que los niños son el futuro, pero si 
���
	������ ���	���	��
� �	���	
����������������
a menguar el calentamiento global, generado 
como consecuencia directa o indirecta de las ac-
tividades humanas que alteran la composición 
de la atmósfera terrestre, no habrá futuro que 
�#�	�	�� �� ��	
��
� &����	
� !� ���	�	
� �	�� ��-
ñana, porque el cambio climático es uno de los 
más graves problemas ambientales que enfrenta 
la humanidad en la actualidad. Las proyecciones 
��������������
�	�����	��	�������	����
��	��-
cie del planeta en los últimos diez años del siglo 
XXI con respecto a los últimos veinte años del 

���������	�����������	�@���������{���
���
����
la concentración atmosférica de CO² se ha incre-
�	�����	������]���	
�	������������	����
�����

La creciente frecuencia con que se ha presen-
tado la disminución de los glaciares, la afecta-
ción de los corales, de los bosques, páramos, sel-
vas, el aumento de los incendios, inundaciones, 
heladas, sequías, huracanes, aumentos del nivel 
del mar, propagación de enfermedades, etc., con-
�����������	�������$���	�	
����
���	�"���
���-
yos resultados indican que factores causados por 
el hombre están contribuyendo al calentamiento 
global, por lo que las autoridades de ambiente 
han recomendado promover mecanismos y alter-
nativas para minimizar el impacto ambiental que 
permita continuar su desarrollo social y econó-
mico sin comprometer el bienestar y la supervi-
vencia de las generaciones futuras.

ALCANCES DEL PROYECTO
La educación ambiental en todo el país per-

mitirá fortalecer procesos sociales y contribui-
����������	���������	�
�$���	�
������	�	��/��
educación ambiental se constituye en baluarte 
fundamental dentro del propósito de la forma-
ción de una nueva ética frente al ambiente.

Las condiciones socioeconómicas del desa-
rrollo del país han llevado a que en las últimas 

décadas se haya presentado un gran deterioro 
ambiental como consecuencia de la expansión 
urbana, el acelerado proceso de urbanización, 
	�����	��������	
����	����
���������	
������	��
��������	���!�	�	��������	���
��	�	�&�
�&���-
nos, el desconocimiento de las realidades huma-
nas, el crecimiento desmedido de asentamientos 
urbanos vulnerables, el hambre, la pobreza, el 
desempleo y el patrimonio natural cada vez más 
afectado negativamente.

En este sentido la educación ambiental se 
plantea en el marco de un modelo de desarrollo 
humano integral que logre la satisfacción de ne-
cesidades y cree las condiciones de posibilidad 
para la plena realización de planes de vida indi-
viduales y colectivos, para lo cual, un ambien-
te sano es un requisito indispensable que debe 
�������		�������
���	����	��
����������!�	��

��	�	�������������	�	�&��!�������	�	��

La educación ambiental debe contribuir de 
���	���
�
	�����������#������$���	����
��	��
responsable, informado, ético, crítico y capaz de 
contribuir en la construcción de un país con per-

���
������	���	
��������	
�&�����
��/��	��-
cación ambiental debe dinamizar el desarrollo 
�	�
��	�
�%�	����	��	��
��������������	�����-
dan en su proyección social mediante procesos 
como la investigación, el arte, la lúdica, la par-
�������$�����
�����	
�������
������������
��	-
�	�	�����	����$��	��	���
�
��	�
�!�����	�	
�
�
con el territorio, provocando sentidos de perte-
nencia, de corresponsabilidad, de inclusión de 
derechos y deberes, mismos que serán base de 
������
����$���	����
��	�����"�����	
��	������	�
la expresión de un (ethos) ambiente, a partir de 
��������	�	j�$��!��	�����	�	����$���	�������	
�
educativas y formativas, tanto en los escenarios 
pedagógicos no formales, formales e informales, 
como en la vida diaria.

De conformidad con el artículo 10 de la Ley 
115 de 1994, se entiende por educación formal 
aquella que se imparte en establecimientos edu-
cativos aprobados, en una secuencia regular de 
�����
��	����
������
��	��$��������
����������-
res progresivas y conducentes a grados y títulos.

Según el artículo 11 de la misma ley, la edu-
cación formal se organizará en tres (3) niveles:

a. El preescolar que comprenderá mínimo un 
grado obligatorio.

b. La educación básica con una duración de 
nueve (9) grados que se desarrollará en dos ci-
clos: La educación básica primaria de cinco (5) 
grados y la educación básica secundaria de cua-
tro (4) grados.

c. La educación media con una duración de 
dos (2) grados.

La educación ambiental formal cumple como 
���	�����	
�������������	
��	����%�	����
���-
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�	������	
��	��������	�	�������������	��
�
	���
ambiental mediante el fortalecimiento de la for-
mulación de Proyectos Ambientales Escolares 
�+`�>�������	������	���
�����	��	����
��������-
�����	
�����	����	
�!��	� ������� ��	���
�����-
nario e interinstitucional que conlleven al cono-
����	�������
	�����$������	���!��
��
�
	����	�
de la biodiversidad.

Los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) fueron creados mediante el Decreto 
1743 de 1994. Ellos posibilitan la integración de 
las diferentes áreas del conocimiento, las diver-
sas disciplinas y los diversos saberes, para per-
mitir a los estudiantes, docentes y comunidad, la 
comprensión de un universo conceptual aplicado 
a la resolución de problemas tanto locales como 
distritales.

En el caso del Distrito Capital, se vienen im-
��	�	�����������	
�����
�
����������
��	
�	�
las instituciones educativas de las diferentes lo-
calidades. Sin embargo, estos procesos aún pre-

	����������
���������	
�	����������	�
�$���	�
problemáticas ambientales y en su incidencia en 
la cotidianidad de las localidades.

>��	���
����������	
���������	
�%�	���	
	�-
tan los PRAE, se mencionan las siguientes:

����
	������	���
	
�����	����	
�!����
$�-
cas sólidas para desarrollar propuestas pedagó-
gico-didácticas a partir de una temática concreta 
como la biodiversidad.

��+�����	�	j�$��
���	���������	�������	����-
���	�
������ ����� ���������� 	�� ����	
�� �	� ���
-
trucción del conocimiento para la comprensión 
de las realidades ambientales locales, alrededor 
del conocimiento, uso y conservación de la bio-
diversidad.

�� +���� �	�	j�$�� ��"���� �	����	�	� �	� ���-
blemáticas ambientales particulares debido a 
la ausencia del componente investigativo en la 
educación ambiental.

La ley con los anteriores precedentes, la de-
#	�
��!�	���	������	����	���	����&�����������
las generaciones presentes y futuras se han con-
vertido en meta imperiosa de la humanidad, y 
	
����	�����	����	������$������	����	���	������
todas las relaciones ecológicas, incluyendo la 
relación de la humanidad con la naturaleza y de 
las personas entre sí, para formar una población 
distrital consciente y preocupada con el medio 
ambiente y con los problemas asociados, y que 
tenga conocimiento, aptitud, actitud, motivación 
!���������
��������������������������!����	�-
tivamente en la búsqueda de soluciones para los 
problemas existentes y para prevenir los nuevos.

Es necesario crear e implementar todos los 
mecanismos posibles y necesarios para que 
la política nacional de educación ambiental se 
constituya en la herramienta útil para compren-

der las relaciones existentes entre los sistemas 
������	
�!�
�����	
��	���	���������
�#����	
�
�-
cioculturales que subyacen en la génesis de los 
diversos problemas ambientales. La imposición 
de la cátedra es la clave en la adquisición de la 
conciencia, los valores y los comportamientos 
que favorecen la participación efectiva de los 
distintos conglomerados humanos hacia la soste-
��������������	%������	���$�����!���
�����
������

En tal sentido, esta es una propuesta sin nin-
guna otra pretensión que la de lograr convocar a 
la opinión pública a incorporar en su agenda de 
���������	
������������	�	j����!����
�������
sobre la permanente situación de riesgo en que 
se encuentran los seres vivos, la especie humana 
y las generaciones venideras.

Se necesita crear la base académica y peda-
gógica para que los niños, niñas y adolescentes 
sean los mismos gestores de una propuesta en la 
que se reconozcan como generaciones preocupa-
das y conscientes con el medio ambiente y con 
los problemas asociados y que tengan conoci-
miento, aptitud, actitud, motivación y compro-
��
�� ����� �������� ����������� !� ���	�����	�	�
en la búsqueda de soluciones para los problemas 
existentes y para prevenir nuevos.

Al ser los colegios y establecimientos educa-
���
����#�	�	�%�	�	����!�������	���	���
����
los niños y adolescentes para obtener educación 
	���	�	�����%����	����%�	�
	���������	����%��	��
proporcione la cátedra obligatoria de educación 
ambiental, dado que las iniciativas gubernamen-
tales en este materia desde hace 15 años no ha lo-
������
	��
����	�	����������	�	���	������/�
�
temibles estadísticas de la contaminación am-
biental en todos sus órdenes, daño permanente y 
creciente del ecosistema destrucción del planeta 
no son nada prometedoras, viéndonos por tanto 
obligados a plantearnos con rigor académico la 
necesidad de una reforma integral en educación 
ambiental de los niños, niñas y adolescentes que 
les proporcione el medio idóneo de información, 
��	��
����������	�!������������

PLIEGO DE MODIFICACIONES
El Ministerio de Educación, en cabeza de su 

ministra, María Fernanda Campo Saavedra, hace 
llegar su concepto sobre el Proyecto de ley 226, 
el 29 de abril de 2011. Así mismo, el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial 
en cabeza de su ministra Beatriz Uribe Botero 
envía su concepto de este mismo proyecto el 20 
de mayo de 2011.

?	�������$�	�� "�����	�����!	����	� �	!�	��
razón a la Ley General de Educación, en su artí-
�����[���	
�	����������	
�
�����
���	�
��������-
���
��	
�
�
	��	��	���	����	����������!��	�	����
permitiéndoles a las escuelas comprender la to-
talidad de los temas que se consideren pertinen-
tes y vitales en la formación de los niños.
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En este sentido, las instituciones educativas 
son autónomas para orientar el desarrollo de sus 
���	����
�!��	�	�������������	j��������������
acomodar sus currículos a las necesidades e in-
tereses de la comunidad educativa, así como las 
características de sus contextos.

La imposición de cátedras o de asignaturas 
������"����������%��	�����	���	��	j��������������
el desarrollo de los proyectos pedagógicos que 
vinculan la institución educativa con su contexto 
y con el proyecto curricular integral de la insti-
tución.

Además, a que la problemática ambiental es 
�	� �����	�� �����	��� !� �������	�
������ !� ���
pueden ser tratados solamente desde una pers-
pectiva de la educación formal sino a todos los 
actores relacionados con esta temática.

Además, existe una Política Nacional de 
Educación Ambiental, la cual está siendo im-
plementada en todo el territorio nacional luego 
�	�
����������$���������	��	��{��
	��������-
nal Ambiental del Sistema Nacional Ambiental 
�?~����	���������	�[��[��	��	���������	���
�+��"-
ticas Nacionales, Educativa y Ambiental, la cual 
compromete a todos los sectores del desarrollo 
nacional y territorial, desde sus competencias y 
responsabilidades en el tema particular.

En consecuencia, a lo anteriormente expuesto 

	���������	����"�����@��!�
	����������	����"�����
��������	������	�#����	�	�������
�������������$��
de la política nacional de educación ambiental.

Se suprime el artículo 5° que habla de la res-
ponsabilidad de los estudiantes.

Se adiciona en el artículo 6° los Proyectos 
����	���	
� >
�����	
� �+`�>��� ���� 	�� ��� �	�
��������������	�	j�$��	�������	���$���	�#������
cambios actitudinales y comportamentales en 
los ciudadanos. Actualmente, dentro de la edu-
cación formal existe la estrategia de los Proyec-
tos Pedagógicos Transversales, en el caso am-
biental se denominan los Proyectos Ambientales 
escolares para contribuir a la transformación de 
las realidades ambientales propias de los contex-
tos locales o regionales.

?	�
�����	�	����"����������	�������%�	��	
�	�
el año 1994 existen los comités técnicos inte-
rinstitucionales.

Se suprime el artículo 9°, en razón a que la 
política nacional de educación ambiental se está 
implementando.

Se adiciona en el artículo 10 el fortaleci-
miento de los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE) en las regiones, ya antes mencionadas.

Se suprime el artículo 12 el cual habla de la 
divulgación.

Se suprime el artículo 13 que coloca un tiem-
po de tres (3) meses para reglamentar la materia.

PROPOSICIÓN
Dese primer debate favorable al Proyecto de 

ley número 226 de 2011 Senado, por medio de 
la cual se crea como obligatoria la cátedra de 
educación ambiental y se dictan otras disposi-
ciones,��������	����	������������	
�

Cordialmente,
Carlos R. Ferro Solanilla,
Senador de la República.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 226 DE 2011 SENADO
por medio de la cual se fortalece la institucio-
nalización de la política nacional de educación 
ambiental y su incorporación efectiva en el  

desarrollo territorial.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Todos los niños, niñas y ado-

lescentes tienen derecho a recibir educación 
ambiental y a comprender las relaciones de in-
terdependencia con su entorno, con base en el 
�����	�	��
�� �����	��� �� ���
	������ �� ����	����
biofísica, social, política, económica y cultural 
para generar en ellos actitudes de valoración y 
respeto por el medio ambiente.

Artículo 2°. Para efectos de la presente ley, 
entiéndase por educación ambiental aquella 
orientada a formar personas capaces de com-
prometerse de forma activa con el proceso in-
tegral, político, pedagógico, social, orientado a 
conocer y comprender, la esencia de la situación 
ambiental, para propiciar la participación activa, 
consciente y organizada de la población en la 
transformación de su realidad, en función de un 
propósito de sociedades ambientalmente susten-
���	
�!�
������	�	���
�
�

��"���������>�����	�����	�	����del fortaleci-
miento de la institucionalización de la política 
nacional de educación ambiental es proteger el 
medio ambiente; conociendo a través de la edu-
cación ambiental el uso adecuado, mantenimien-
to del espacio, entorno que los afecta y condicio-
na y del cual depende su existencia, la vida del 
ser humano y de las generaciones venideras que 
necesitan desarrollarse en los elementos del me-
dio ambiente como son agua, suelo y aire.

La educación ambiental requiere una escuela 
��������������������	���������������������������
diversidad natural, social y cultural, la cual esté 
ligada a la cotidianidad de los alumnos y así 
propiciar situaciones de aprendizaje conectadas 
con la realidad.

Artículo 4°. Responsabilidad de los padres. 
Los padres tienen el deber de acompañar perma-
�	�	�	�	� 	�� #����� ������ �� 
�
� &���
� �	����
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del proceso pedagógico, que adelanta el estable-
cimiento educativo para la enseñanza de la edu-
cación ambiental, reforzando los valores, princi-
pios y conocimientos que les sean transmitidos 
a los estudiantes facilitando la labor educativa y 
reforzando la elaboración de herramientas con-
�	����	
�%�	��	
��	��������
�
�&���
�����
�����
factores protectores contra las conductas de ries-
go y detrimento del medio ambiente, los ecosis-
temas y el planeta.

En tal sentido, los padres tienen derecho y 
deber de estar informados sobre el contenido y 
métodos empleados en la educación ambiental, 
y manifestar su opinión ante las autoridades res-
ponsables de los establecimientos educativos.

Artículo 5°. Responsabilidad del sector edu-
cación. Los establecimientos educativos públi-
cos y privados, en sus distintos niveles de pre-
escolar, básica y media, incluirán dentro de sus 
Proyectos Educativos Institucionales, Proyectos 
Ambientales Escolares (PRAE) en el marco de 
diagnósticos ambientales, locales, regionales y 
/o nacionales, con miras de coadyuvar a la re-
����	������������������	��
������������.

El Ministerio de Educación Nacional y el Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Te-
rritorial asesorarán a las secretarías de educación 
departamentales, distritales y municipales, en los 
aspectos pedagógicos y organizativos generales 
para el diseño y la incorporación de los Proyec-
tos Ambientales Escolares (PRAE) por parte de 
los establecimientos educativos dentro de los 
Proyectos Educativos Institucionales (PEI).

Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
��� �����	��� ��� ����	����	��� ��� ��� ��
	���
ambiental en el país, pues su función de trans-
formación de la cultura ambiental contribuirá a 
la formación de una ética hacia el manejo res-
ponsable del ambiente.

Artículo 6°. Responsabilidad de las entida-
des Departamentales, Distritales y Municipales. 
Corresponde a los Departamentos, Distritos y 
Municipios incluir dentro de los Planes de De-

sarrollo e incorporar en sus presupuestos anua-
les las partidas necesarias para la ejecución del 
fortalecimiento de la institucionalización de la 
política nacional de educación ambiental.

Las secretarías departamentales, distritales y 
municipales de educación lideran la capacita-
ción en los aspectos pedagógicos y organizati-
vos generales para el diseño y la incorporación 
por parte de los establecimientos educativos del 
orden Departamental, Distrital y Municipal, de 
la política nacional de educación ambiental en 
��
����!	��
�	�������
� ��
��������	
������ ���
asesoría del Ministerio de Educación Nacional.

Artículo 7°. Las instituciones educativas del 
orden Nacional, Departamental, Distrital y Mu-
nicipal, públicas y privadas, generarán los Pro-
yectos Ambientales Escolares (PRAE) para la 
conservación del medio ambiente, dependien-
do de la problemática ambiental prioritaria de 
cada localidad, su diagnóstico y sus planes de 
desarrollo, entre ellos el sistema de separación 
en la fuente de conformidad con el Plan de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), con 
énfasis en la separación, reducción, reuso y re-
ciclaje, de los contenedores que se requieran con 
	������	��	�������	����������	���
��	
	�&�
�
$��-
��
��	�����	�	����
������
�	������	�������	
�
	�����������
�!�������
������	�"
���
��	�����
�
internacionalmente.

��"���������>��}���
	�����	�>������$����-
cional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial,������������
���������	
�
Departamentales, Distritales y Municipales co-
ordinarán la apropiación presupuestal requerida 
�����	�����������	����	�������"��������������	�
educación ambiental.

Artículo 9°. La presente ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Cordialmente,
Carlos R. Ferro Solanilla,

Honorable Senador de la República.

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTE-
RIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESA-
RROLLO TERRITORIAL A LA PONENCIA 
PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO 

DE LEY NÚMERO 19 DE 2010 SENADO
por la cual se dictan medidas para la prevención, 
detección, control e investigación de las zoonosis.

1000-2-45156
16 de mayo de 2011
Honorable Senadora

CLAUDIA JEANNETH WILCHES  
SARMIENTO
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
Ciudad
Asunto: Ponencia para primer debate del 

Proyecto de ley 19 de 2010 Senado, por la cual 
se dictan medidas para la prevención, detección, 
control e investigación de las zoonosis. Radica-
do 4120-E1-45156
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Respetada Senadora Claudia Jeanneth:
Una vez estudiado y analizado el Proyecto de 

ley de referencia, de acuerdo con las competen-
cias legales y reglamentarias conferidas al Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo y 
Territorial nos permitimos remitir las siguientes 
consideraciones frente a la iniciativa legislativa 
en referencia, según lo manifestado por el Vi-
�	����
	�����	�����	�	�!� �����������
	
����
Jurídica.

El proyecto de ley consta de 122 artículos a 
través de los cuales pretende acoger mediante 
ley una serie de disposiciones en materia de pre-
vención, control e investigación de la zoonosis, 
%�	�	����
������!	����	��	��������
�	�#	��	-
dades infecciosas que en condiciones naturales 
se transmite y/o es compartida entre los anima-
les y los seres humanos.

De lo anterior se concluye que la iniciativa 
legislativa versa sobre asuntos que guardan es-
trecha relación con las competencias del Minis-
terio de la Protección Social, antes que con los 
sectores de ambiente, vivienda y/o desarrollo 
territorial.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el pro-
yecto de articulado asigna varias responsabilida-
des a este Ministerio y regula algunos asuntos 
relacionados con la fauna silvestre, se encuentra 
necesario realizar comentarios puntuales sobre 
algunos artículos.

Comentarios al proyecto de ley
Los artículos que asignan competencias al 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial o a sus organismos adscritos y vincu-
lados, así como a otras autoridades ambientales, 
o que pretenden regular aspectos relacionados 
con las competencias ya asignadas son los si-
guientes: el 5° literal c), el 24, el 37, el 41, el 44, 
	���Q��]����	����%����K��Q]�!����

Es necesario advertir que buena parte de las 
funciones que se asignan son de carácter sanita-
rio y como tales corresponden a las autoridades 
de salud antes que a las ambientales. En cual-
quier caso, la función primordial del Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
está relacionada con la expedición de políticas 
relacionadas con el ambiente y los recursos na-
turales, siendo a las Corporaciones Autónomas 
Regionales, que no están adscritas ni vinculadas 
al ministerio, a las que en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, les corres-
ponde la gestión sobre la fauna silvestre. En este 
sentido, son las autoridades ambientales regio-
nales y no el ministerio, a las que correspondería 
conocer de asuntos tales como los que se derivan 
del artículo 47 (zoológicos) y 69 (movilización 
de fauna silvestre).

<	����	������%�	��
����	���������	�������
�
�
integral del proyecto que corresponde realizar 
a el Ministerio de la Protección Social, se debe 
revisar en el proyecto de ley las competencias 
que se asignan a este ministerio y otras entidades 
del Sistema Nacional Ambiental frente asuntos 
cuya naturaleza es eminentemente sanitaria, de 
conformidad con las consideraciones expuestas 
en este escrito.

Adicionalmente, conviene que a lo largo del 
articulado se revise el nombre dado al Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Cualquier información adicional que conside-
re pueda ser aportada por este despacho, estaré 
dispuesta a suministrarla oportunamente.

Muy atentamente,
Beatriz Uribe Botero,

Ministra.
Copia: doctor Jesús María España Vergara 

(Secretario Comisión Séptima Senado)
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA.

�������<��{����� ��
���	����&�� �@����"�
��	��
mes de mayo año dos mil once (2011).

En la presente fecha, se autoriza la publica-
ción en la Gaceta del Congreso de la República, 
el Concepto Jurídico del Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial, doctora 
Beatriz Uribe Botero, en tres (3) folios, al Pro-
yecto de ley 19 Senado, por la cual se dictan 
medidas para la prevención, detección, control 
e investigación de las enfermedades  zoonóticas 
y se dictan otras disposiciones. Autoría del Pro-
yecto de ley de la honorable Senadora, Claudia 
Jeanneth Wilches Sarmiento.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.

* * *
ACLARACIÓN SOBRE TEXTO DEFINITI-
VO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 
DE 2010 SENADO Y 182 DE 2011 CÁMARA
por la cual se adoptan medidas para promover 
la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras 
disposiciones para promover el acceso a vivienda.

Bogotá, D. C., mayo 16 de 2011
Honorables Senadores y Representantes
MESAS DIRECTIVAS CONJUNTAS
Comisiones Séptimas Constitucionales de Se-

nado y Cámara
E. S. M.
Honorable Senadores y Representantes
/����	
	�	��	�	��������	��	j���	����	��
-

tedes los argumentos por los cuales me abstengo 
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�	�
�
�������	��	j���	������������������	�����
para primer debate al Proyecto de ley número 
[����	�[�@��?	�����!�@�[��	�[�@����{�������
por la cual se adoptan medidas para promover 
la oferta de suelo urbanizable y se adoptan otras 
disposiciones para promover el acceso a vivien-
da, por las siguientes razones:

1. En la Sesión ordinaria de Comisiones Sép-
���
�{������
���	�	������	��[���	��������	������
	�����
���
	�������������
�	j�
������������
�
a los artículos 2°, 14, 27 y un artículo nuevo de-
nominado contrato de arrendamiento con opción 
de compra.

2. Que he procedido de conformidad con lo 
establecido en los artículos 113 y 160 de la Ley 
5ª de 1992, Reglamento del Congreso en lo ati-
nente al trámite de las proposiciones;

3. Que de manera unilateral se ha procedido 
a efectuar una interpretación acomodaticia del 
contenido y alcance de las proposiciones que ra-
diqué en debida forma y que fueron aprobadas 
en su texto, tal como debe estar consignado en el 
acta respectiva. Tal es el caso de la discusión que 
se abordó con relación al contenido del artículo 
1° del proyecto de ley radicado, que textualmen-
te decía:

Artículo 1°. Macroproyectos de Interés Social 
Nacional. El Gobierno Nacional podrá promo-
���������
���������
����������	��������������-

�����	�
������	������	��������������������-
nan, de común acuerdo con los municipios y dis-
tritos en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, el conjunto de decisiones administrativas 
y de actuaciones urbanísticas necesarias para 
la ejecución de operaciones urbanas integrales 
de impacto urbano, metropolitano o regional 
que garanticen la habilitación de suelo para la 
construcción de vivienda y otros usos, con infra-
estructura para el sistema vial, de transporte y 
de servicios públicos, espacios públicos y equi-
���	��
�������
	�����������	���������������-
pansión urbana o rurales.

Parágrafo 1°. Los macroproyectos de interés 
social nacional deberán localizarse en áreas ur-
��������������	�����������������������������
el desarrollo compacto de la ciudad, o de las 
aglomeraciones urbanas en su conjunto cuando 
se trate de macroproyectos de impacto metropo-
litano o regional.

Parágrafo 2°. Las operaciones urbanas in-
tegrales que se adopten por medio de los Ma-
���������
���������
��
���
����������	�������
condiciones para la incorporación al desarrollo 
urbano de los predios a los que se les asigne el 
tratamiento urbanístico de desarrollo o de reno-
vación urbana.

Como resultado del debate que yo promoví el 
26 de abril en la sesión de las Comisiones Sép-

timas Constitucionales de Senado y Cámara, el 
	j��������������!������������#�	��	���
����	�	8

Artículo 2°. Macroproyectos de Interés Social 
Nacional. Los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional son el conjunto de decisiones adminis-

��
	����������
���	����������
	��������	���
de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y 
las administraciones municipales y distritales en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para 
la ejecución de operaciones urbanas integrales 
de impacto municipal, metropolitano o regional 
que garanticen la habilitación de suelo para la 
construcción de vivienda y otros usos asociados 
a la vivienda y la correspondiente infraestructu-
ra de soporte para el sistema vial, de transporte, 
de servicios públicos, espacios públicos y equi-
pamientos colectivos.

Los Macroproyectos de Interés Social Na-
cional deberán atender de forma preferente el 
����	
�����	�	����������������
	�����
	����
���	-
torial, y establecer mecanismos para asegurar 
que los hogares de menores ingresos puedan ac-
ceder a las soluciones habitaciones que produz-
can los Macroproyectos.

?���	��������	
	�	j��#�	�����������!�%�	-
dó redactado de la siguiente manera en el Infor-
me de Ponencia para Primer Debate al Proyecto 
�	��	!����	���[����	�[�@��?	������@�[��	�[�@@�
Cámara:

Artículo 2°. Macroproyectos de Interés Social 
Nacional. Los Macroproyectos de Interés Social 
Nacional son el conjunto de decisiones adminis-

��
	����������
���	����������
	��������	���
de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y 
las administraciones municipales y distritales en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para 
la ejecución de operaciones urbanas integrales 
de impacto municipal, metropolitano o regional 
que garanticen la habilitación de suelo para la 
construcción de vivienda y otros usos asociados 
y la correspondiente infraestructura de soporte 
para el sistema vial, de transporte, de servicios 
públicos, espacios públicos y equipamientos co-
lectivos.

Los Macroproyectos de Interés Social Na-
cional deberán atender de forma preferente el 
����	
�����	�	����������������
	�����
	����
���	-
torial, y establecer mecanismos para asegurar 
que los hogares de menores ingresos puedan ac-
ceder a las soluciones habitaciones que produz-
can los Macroproyectos.

Parágrafo. Los Macroproyectos de interés 
social nacional podrán localizarse en suelos 
�������� ��� �����	��� ������� �� ������ �����
lo previsto en el Capítulo IV de la Ley 388 de 
1997. En todo caso, las operaciones urbanos 
integrales que se adopten por medio de los Ma-
���������
���������
��
���
����������	�������
condiciones para la incorporación al desarrollo 
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urbano de los predios a los que se les asigne el 
tratamiento urbanístico de desarrollo o de reno-
vación urbana. 

Lo anterior en concordancia a la sustentación 
%�	� �	������ 
���	� ��� �	�	
����� �	� ��������� ���
expresión “la construcción de vivienda y otros 
�
�
�������%�	����!������	
�����	����������-
terio del Gobierno Nacional y los urbanizadores 
	���	
�����	���
��������	�� 
�	�����	
�������	��
espíritu que en nuestra condición de legislado-
res hemos querido imprimirle al uso del suelo 
urbanizable, que debe tener un profundo sentido 
social.

Hago énfasis en el debate que se dio en las 
{���
���	
� {������
� 
���	� 	
	� 	���� �����
que su inclusión en cualquier otro artículo cam-
��������	�	�	��
	������	�����	!��������������
la habilitación del suelo así como la ocupación 
del mismo debe ser exclusivamente para usos 
residenciales y/o complementarios a la vivienda 
lo que incluye evidentemente la correspondiente 
infraestructura de soporte para el sistema vial, de 
transporte, de servicios públicos, espacios públi-
cos y equipamientos colectivos.

>���	���� %�	� 	�� 	�� 	̂j�� <	������� �	� ���
+��	����� ����� +���	�� <	��	�� ��� ���������$��
mencionada fue transcrita en el numeral 3 del 
artículo 3° que trata del Alcance de los Macro-
proyectos de Interés Social Nacional, omitien-
do el sentido del debate a que hago referencia y 
����������	��
�����������	��	j��	��
��������-
to quedando de la siguiente forma:

Artículo 3°. Alcance de los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional. El desarrollo de los 
Macroproyectos de Interés Social Nacional de-
berá promover:

1. La construcción de proyectos urbanísticos 
que permitan localizar asentamientos urbanos 
con adecuados estándares de calidad urbanística 
y ambiental, que garanticen un impacto estructu-
ral sobre la organización espacial del territorio, 
incluso a nivel de su articulación en el contexto 
metropolitano o regional.

2. El uso racional del suelo, armonizando las 
necesidades de vivienda de las entidades territo-
riales, con las necesidades de suelo para el desa-
rrollo económico y productivo, la protección del 
ambiente y la prevención y mitigación de ries-
gos para el asentamiento de la población.

3. La �������$��	���	�	��	��
�	����	����	�
la asignación de otros usos diferentes a los resi-
denciales que se combinen de forma funcional 
y efectiva con la vivienda, para cumplir con la 
función social y ecológica de la propiedad.

4. La dotación adecuada de infraestructura 
vial y redes de servicios públicos que permitan 
�������������$��!�	�������$���	��
�	����	���	���
�

que se destinen a los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo, redesarrollo o renovación urbana.

5. La destinación de suelos a usos producti-
vos y, principalmente a usos residenciales, con 
reserva de una parte de estos, destinada a la vi-
vienda de interés social y de interés prioritario, 
����	������	�������	�����	#	���������	���	�	�&��
a disfrutar de una vivienda digna de los hogares 
de menores ingresos.

6. La adopción de instrumentos de gestión 
del suelo, captación de plusvalías y reparto de 
�����
� !� �	�	����
� ����� ������� 	�� 
�	��� !���
construir las obras de la infraestructura para el 
transporte, los servicios públicos domiciliarios 
y/o los equipamientos colectivos con cargo a los 
propietarios y agentes involucrados en la opera-
��$����	����	����������
����	���
�!����	����	
�
adoptados en el respectivo macroproyecto. Así 
����� ��� �	�����$�� �	� �	����
��
� ����� ��� ��-
����$����������!�����	������	��
	������������
con el sector privado.

Q��/���������$���	��	����
��
��	��������-
ción para que los hogares más vulnerables acce-
dan a viviendas en los macroproyectos.

4. Que este hecho se constituye en un desco-
������	��� �	� ��� #������� �	� ����������$�� �	-
gislativa que por mi condición de Senadora de 
���`	��������	�	������������������
���������
y legal.

5. Por lo tanto, considero que debe respetarse 
la redacción de lo aprobado en la sesión ordina-
�����	�{���
���	
�?�����
�{������
���	�	���-
���	��[���	��������	��������!�����
��������������
Sin que se cambie el sentido y el texto literal de 
las proposiciones.

6. Adicionalmente, considero que deben rea-
�����
	����
������������	
�!��������	
���� 	̂j��
<	��������	�����!	����	��	!���	
	����
������-
tinuación:

TEXTO DEFINITIVO

�������
���������
���������
Aditiva aprobado en la Sesión 
de Comisiones Conjuntas, ce-
lebrada el 26 de abril de 2011.

Artículo 3°. Alcance de los Ma-
croproyectos de Interés Social 
Nacional. El desarrollo de los 
Macroproyectos de Interés So-
cial Nacional deberá promover:
1. La construcción de proyectos 
urbanísticos que permitan lo-
calizar asentamientos urbanos 
con adecuados estándares de 
calidad urbanística y ambiental, 
que garanticen un impacto es-
tructural sobre la organización 
espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en 
el contexto metropolitano o 
regional.
2. El uso racional del suelo, 
armonizando las necesidades 
de vivienda de las entidades 
territoriales, con las necesida-

Artículo 3°. Alcance de los Ma-
croproyectos de Interés Social 
Nacional. El desarrollo de los 
Macroproyectos de Interés So-
cial Nacional deberá promover:
1. La construcción de proyectos 
urbanísticos que permitan lo-
calizar asentamientos urbanos 
con adecuados estándares de 
calidad urbanística y ambiental, 
que garanticen un impacto es-
tructural sobre la organización 
espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en 
el contexto metropolitano o 
regional.
2. El uso racional del suelo, 
armonizando las necesidades 
de vivienda de las entidades 
territoriales, con las necesida-



GACETA DEL CONGRESO  296  Martes, 24 de mayo de 2011 Página 13

TEXTO DEFINITIVO

�������
���������
���������
Aditiva aprobado en la Sesión 
de Comisiones Conjuntas, ce-
lebrada el 26 de abril de 2011.

des de suelo para el desarrollo 
económico y productivo, la 
protección del ambiente y la 
prevención y mitigación de 
riesgos para el asentamiento 
de la población.
��� /�� �������$�� 	���	�	� �	��
suelo mediante la asignación 
de otros usos diferentes a los 
residenciales que se combinen 
de forma funcional y efectiva 
con la vivienda, para cumplir 
con la función social y ecoló-
gica de la propiedad.

4. La dotación adecuada de in-
fraestructura vial y redes de ser-
vicios públicos que permitan la 
����������$��!�	�������$���	��
suelo de predios que se destinen 
a los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo, redesarrollo o 
renovación urbana.
5. La destinación de suelos a 
usos productivos y, principal-
mente, a usos residenciales, 
con reserva de una parte de 
estos destinada a la vivienda 
de interés social y de interés 
����������������	������	������-
ver la efectividad del derecho a 
disfrutar de una vivienda digna 
de los hogares de menores 
ingresos.
6. La adopción de instrumentos 
de gestión del suelo, captación 
de plusvalías y reparto de cargas 
!� �	�	����
� ����� ������� 	��
suelo y/o construir las obras de 
la infraestructura para el trans-
porte, los servicios públicos 
domiciliarios y/o los equipa-
mientos colectivos con cargo 
a los propietarios y agentes 
involucrados en la operación, 
�	� ���	���� ���� ��
� ���	���
�
y directrices adoptados en el 
respectivo Macroproyecto. Así 
���������	�����$���	��	����
-
��
���������������$����������
y concertada del sector público 
con el sector privado.
7. La promoción de mecanis-
��
��	����������$�������%�	�
los hogares más vulnerables 
accedan a viviendas en los 
macroproyectos.
��"����� @��� Ejecución. Las 
entidades del orden nacional, 
departamental, municipal y 
distrital, y las áreas metropo-
litanas podrán participar en la 
	�	����$���	���
�}�������!	�-
tos de Interés Social Nacional, 
mediante la celebración, entre 
���
�� �	� ������
� �	� �������
�	������� ���� 
��	��$�� �� ��
�
reglas generales y del derecho 
comercial, sin las limitaciones 
y restricciones previstas en el 
numeral 5 del artículo 32 de la

des de suelo para el desarrollo 
económico y productivo, la 
protección del ambiente y la 
prevención y mitigación de 
riesgos para el asentamiento 
de la población.
��� /�� �������$�� 	���	�	� �	��
suelo mediante la asignación 
de otros usos diferentes a los 
residenciales que se combinen 
de forma funcional y efectiva 
con la vivienda, para cumplir 
con la función social y eco-
lógica de la propiedad. (Se 
propone la eliminación del 
texto tachado).
4. La dotación adecuada de in-
fraestructura vial y redes de ser-
vicios públicos que permitan la 
����������$��!�	�������$���	��
suelo de predios que se destinen 
a los tratamientos urbanísticos 
de desarrollo, redesarrollo o 
renovación urbana.
5. La destinación de suelos a 
usos productivos y, principal-
mente, a usos residenciales, 
con reserva de una parte de 
estos destinada a la vivienda 
de interés social y de interés 
����������������	������	������-
ver la efectividad del derecho a 
disfrutar de una vivienda digna 
de los hogares de menores 
ingresos.
6. La adopción de instrumentos 
de gestión del suelo, captación 
de plusvalías y reparto de cargas 
!� �	�	����
� ����� ������� 	��
suelo y/o construir las obras de 
la infraestructura para el trans-
porte, los servicios públicos 
domiciliarios y/o los equipa-
mientos colectivos con cargo 
a los propietarios y agentes 
involucrados en la operación, 
�	� ���	���� ���� ��
� ���	���
�
y directrices adoptados en el 
respectivo Macroproyecto. Así 
���������	�����$���	��	����
-
��
���������������$����������
y concertada del sector público 
con el sector privado.
7. La promoción de mecanis-
��
��	����������$�������%�	�
los hogares más vulnerables 
accedan a viviendas en los 
macroproyectos.
��"����� @��� Ejecución. Las 
entidades del orden nacional, 
departamental, municipal y 
distrital, y las áreas metropo-
litanas podrán participar en la 
	�	����$���	���
�}�������!	�-
tos de Interés Social Nacional, 
mediante la celebración, entre 
���
�� �	� ������
� �	� �������
�	������� ���� 
��	��$�� �� ��
�
reglas generales y del derecho 
comercial, sin las limitaciones 
y restricciones previstas en el 
numeral 5 del artículo 32 de la

TEXTO DEFINITIVO

�������
���������
���������
Aditiva aprobado en la Sesión 
de Comisiones Conjuntas, ce-
lebrada el 26 de abril de 2011.

/	!�����	�@KK����	����
������
�
%�	�����������	��������%�	����
sustituyan.

Parágrafo. Corresponderá al 
Fondo Nacional de Vivienda 
��������	����� 	�	����� ��
�
recursos y desarrollar las 
actividades necesarias para 
	�	�����!��������������
�}�-
croproyectos de Interés Social 
Nacional en los que se inviertan 
recursos por parte del Gobierno 
Nacional. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará esta materia.
Fonvivienda podrá girar anti-
cipadamente a los patrimonios 
autónomos las sumas de dinero 
que correspondan a los subsi-
dios familiares de vivienda que 
se asignarán por dicho Fondo a 
&����	
��	�	�������
�	��	���	
-
pectivo Macroproyecto. Estos 
recursos podrán destinarse al 
�	
�������� �	� ��� 	�	����$�� �	�
obras del Macroproyecto en 
los términos que establezca el 
Gobierno Nacional.
?����	���������	���
��	���
�
�%�	�

	��	
��	����	�	�����!����������
Macroproyectos, Fonvivienda 
continuará destinando recursos 
a otros programas de vivienda.
Artículo 20. Régimen de tran-
sición. Los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional que 
a la entrada en vigencia de la 
presente ley se encuentren en 
curso, continuarán su trámite 
�	���	�������$��!��		�����-
ción, formulación, adopción 
�� 	�	����$��� �	� ���#��������
con el procedimiento previsto 
en los Decretos números 4260 
de 2007 y 3671 de 2009, que 
reglamentan los artículos 79 
!��[��	����/	!�@@]@��	�[��Q�

/	!�����	�@KK����	����
������
�
%�	�����������	��������%�	����
sustituyan. (Se sugiere reem-
plazar “con” en vez de “sin”).
Parágrafo. Corresponderá al 
Fondo Nacional de Vivienda 
��������	������ 	�	����� ��
�
recursos y desarrollar las 
actividades necesarias para 
	�	�����!��������������
�}�-
croproyectos de Interés Social 
Nacional en los que se inviertan 
recursos por parte del Gobierno 
Nacional. El Gobierno Nacio-
nal reglamentará esta materia.
Fonvivienda podrá girar anti-
cipadamente a los patrimonios 
autónomos las sumas de dinero 
que correspondan a los subsi-
dios familiares de vivienda que 
se asignarán por dicho Fondo a 
&����	
��	�	�������
�	��	���	
-
pectivo Macroproyecto. Estos 
recursos podrán destinarse al 
�	
�������� �	� ��� 	�	����$�� �	�
obras del Macroproyecto en 
los términos que establezca el 
Gobierno Nacional.
?����	���������	���
��	���
�
�%�	�

	��	
��	����	�	�����!����������
Macroproyectos, Fonvivienda 
continuará destinando recursos 
a otros programas de vivienda.
Artículo 20. Régimen de tran-
sición. Los Macroproyectos 
de Interés Social Nacional que 
a la entrada en vigencia de la 
presente ley se encuentren en 
curso, continuarán su trámite 
�	���	�������$��!��		�����-
ción, formulación, adopción 
�� 	�	����$��� �	� ���#��������
con el procedimiento previsto 
en los Decretos números 4260 
de 2007 y 3671 de 2009, que 
reglamentan los artículos 
79 y 82 de la Ley 1151 de 
2007. (Se sugiere retirar este 
párrafo porque el artículo 
79 de la citada ley fue decla-
rado Inexequible mediante 
Sentencia C-149 de 2010 y 
el artículo 89 hace alusión a 
la constitución de libranzas 
para créditos de vivienda de 
interés social).

Artículo 22. Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda. 
Además de las establecidas en 
la legislación vigente, y con el 
��� �	� ���	������ ��� 	
����-
����$�� !� 	�	����$�� �	� ����	
�
de vivienda de interés social 
�����&����	
��	�	�������
��	��
subsidio familiar de vivienda 
de interés social asignados por 
el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), facúltese al 
citado fondo para:
1. Contratar gerencias integra-
�	
���������	�	����$���	�����	
�
de  vivienda  de  interés  social, 

Artículo 22. Funciones del 
Fondo Nacional de Vivienda. 
Además de las establecidas en 
la legislación vigente, y con el 
��� �	� ���	������ ��� 	
����-
����$�� !� 	�	����$�� �	� ����	
�
de vivienda de interés social 
�����&����	
��	�	�������
��	��
subsidio familiar de vivienda 
de interés social asignados por 
el Fondo Nacional de Vivienda 
(Fonvivienda), facúltese al 
citado fondo para:
1. Contratar gerencias integra-
�	
���������	�	����$���	�����	
�
de vivienda de interés social,
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�������
���������
���������
Aditiva aprobado en la Sesión 
de Comisiones Conjuntas, ce-
lebrada el 26 de abril de 2011.

Proyectos Integrales de Desa-
rrollo Urbano (PIDU) y Ma-
croproyectos de Interés Social 
Nacional en sus componentes 
de preinversión, inversión, 
	�	����$��!�	�������$��
2. Contratar la elaboración de 
estudios para la estructuración 
��������	���$������������	���
!� ���"������	�}�������!	��
�
de Interés Social Nacional, 
proyectos de vivienda de interés 
social y de Proyectos Integrales 
de Desarrollo Urbano (PIDU).
3. Adquirir lotes de terreno a 
cualquier título para ser desti-
nados al desarrollo de planes 
de vivienda de interés social.
4. Destinar los recursos ne-
cesarios para la adquisición 
de materiales para desarrollar 
las obras de urbanismo y la 
construcción de viviendas de 
interés social.
5. Adquisición de viviendas en 
proceso de construcción o ya 
construidas.

Proyectos Integrales de Desa-
rrollo Urbano (PIDU) y Ma-
croproyectos de Interés Social 
Nacional en sus componentes 
de preinversión, inversión, 
	�	����$��!�	�������$��
2. Contratar la elaboración de 
estudios para la estructuración 
��������	���$������������	���
!� ���"������	�}�������!	��
�
de Interés Social Nacional, 
proyectos de vivienda de interés 
social y de Proyectos Integrales 
de Desarrollo Urbano (PIDU).
3. Adquirir lotes de terreno a 
cualquier título para ser desti-
nados al desarrollo de planes 
de vivienda de interés social.
4. Destinar los recursos ne-
cesarios para la adquisición 
de materiales para desarrollar 
las obras de urbanismo y la 
construcción de viviendas de 
interés social.
5. Adquisición de viviendas en 
proceso de construcción o ya 
construidas.
6. Adquirir lotes para pro-
gramas de autoconstrucción a 
los cuales podrán acceder or-
ganizaciones de Viviendistas 
y/o arrendatarios con opción 
de compra, con destino a la 
construcción de viviendas, 
siguiendo un modelo prees-
tablecido que garantice los 
criterios de habitabilidad y 
asegure el desarrollo de un 
urbanismo social. (Adicionar 
este numeral).

Artículo 23. Contratos de 
����	�� ������
	�. Las facul-
tades atribuidas en el artículo 
anterior al Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) 
�	�	����	�	����
	����������	�
la celebración de contratos 
�	� ������� ���� 
��	��$�� �� ��
�
reglas generales y del derecho 
comercial, sin las limitaciones 
y restricciones previstas en el 
numeral 52 del artículo 32 de 
���/	!�����	�@KK����	����/	!�
1150 de 2007 y demás normas 
%�	���
������%�	����������	��
o sustituyan.

Parágrafo 1°. Para el cumpli-
miento de las demás funciones 
asignadas al citado fondo por 
la normatividad vigente podrá 
acudirse a la celebración de 
contratos de fiducia en los 
mismos términos y condicio-
nes establecidas en el presente 
artículo.
Parágrafo 2°. Los costos en que 

	��������������	�����	����	���
�
recursos del Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) 
%�	�
	�	�	����	�����������	����
celebración de los contratos de

Artículo 23. Contratos de 
����	�� ������
	�. Las facul-
tades atribuidas en el artículo 
anterior al Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) 
�	�	����	�	����
	����������	�
la celebración de contratos 
�	� ������� ���� 
��	��$�� �� ��
�
reglas generales y del derecho 
comercial, sin las limitaciones 
y restricciones previstas en el 
numeral 5° del artículo 32 de 
���/	!�����	�@KK����	����/	!�
1150 de 2007 y demás normas 
%�	���
������%�	����������	��
o sustituyan. (Se sugiere re-
emplazar el “sin” por “con”).
Parágrafo 1°. Para el cumpli-
miento de las demás funciones 
asignadas al citado fondo por 
la normatividad vigente podrá 
acudirse a la celebración de 
contratos de fiducia en los 
mismos términos y condicio-
nes establecidas en el presente 
artículo.
Parágrafo 2°. Los costos en que 

	��������������	�����	����	���
�
recursos del Fondo Nacional 
de Vivienda (Fonvivienda) 
%�	�
	�	�	����	�����������	����
celebración de los contratos de

TEXTO DEFINITIVO

�������
���������
���������
Aditiva aprobado en la Sesión 
de Comisiones Conjuntas, ce-
lebrada el 26 de abril de 2011.

��������	�%�	�����	����	
	�	�
artículo serán atendidos con 
cargo a los recursos adminis-
trados. El Fondo velará porque 
	�����	���	���	����������������
se desarrolle por parte de la 

���	��������������	����������-
nes de transparencia, igualdad, 
moralidad, celeridad, impar-
cialidad, libre concurrencia, 
	���	������ 	�������� 	�����"��
y publicidad.

��������	�%�	�����	����	
	�	�
artículo serán atendidos con 
cargo a los recursos adminis-
trados. El Fondo velará porque 
	�����	���	���	����������������
se desarrolle por parte de la 

���	��������������	����������-
nes de transparencia, igualdad, 
moralidad, celeridad, impar-
cialidad, libre concurrencia, 
	���	������ 	�������� 	�����"��
y publicidad.

En consideración a lo anterior, el articulado pro-
��	
��������
������������	
�!��������	
�������-
das en la citada sesión, es el siguiente:

Artículo 3°. Alcance de los Macroproyectos de 
Interés Social Nacional. El desarrollo de los Ma-
croproyectos de Interés Social Nacional deberá 
promover:

1. La construcción de proyectos urbanísticos 
que permitan localizar asentamientos urbanos con 
adecuados estándares de calidad urbanística y am-
biental, que garanticen un impacto estructural so-
bre la organización espacial del territorio, incluso 
a nivel de su articulación en el contexto metropo-
litano o regional.

2. El uso racional del suelo, armonizando las 
necesidades de vivienda de las entidades territo-
riales, con las necesidades de suelo para el desa-
rrollo económico y productivo, la protección del 
ambiente y la prevención y mitigación de riesgos 
para el asentamiento de la población.

�������
���
����	�
�	��	��	����	��������
��-
plir con la función social y ecológica de la pro-
piedad.

4. La dotación adecuada de infraestructura vial 
y redes de servicios públicos que permitan la urba-
������$��!�	�������$���	��
�	����	���	���
�%�	�
	�
destinen a los tratamientos urbanísticos de desa-
rrollo, redesarrollo o renovación urbana.

5. La destinación de suelos a usos productivos 
y, principalmente, a usos residenciales, con reser-
va de una parte de estos destinada a la vivienda 
�	���	��
�
������!��	���	��
�����������������	�����
de promover la efectividad del derecho a disfrutar 
de una vivienda digna de los hogares de menores 
ingresos.

6. La adopción de instrumentos de gestión del 
suelo, captación de plusvalías y reparto de cargas 
!��	�	����
�������������	��
�	���!������
�������
�
obras de la infraestructura para el transporte, los 
servicios públicos domiciliarios y/o los equipa-
mientos colectivos con cargo a los propietarios y 
agentes involucrados en la operación, de acuerdo 
������
����	���
�!����	����	
��������
�	��	���	
-
�	�������������!	�����
"����������	�����$���	�
�	����
��
���������������$����������!�����	�-
tada del sector público con el sector privado.

Q�� /�� �������$�� �	� �	����
��
� �	� �������-
ción para que los hogares más vulnerables accedan 
a viviendas en los macroproyectos.
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��"����� @��� Ejecución. Las entidades del or-
den nacional, departamental, municipal y distrital, 
y las áreas metropolitanas podrán participar en la 
	�	����$���	���
�}�������!	��
��	�~�	��
�?������
Nacional, mediante la celebración, entre otros, de 
������
� �	� ������� �	������� ���� 
��	��$�� �� ��
�
reglas generales y del derecho comercial, con las 
limitaciones y restricciones previstas en el nume-
����]���	����"������[��	����/	!�����	�@KK����	����
�
�����
�%�	�����������	��������%�	����
�
��!���

Parágrafo. Corresponderá al Fondo Nacional 
�	�����	������������	������	�	�������
��	���
�
�!�
�	
�����������
���������	
��	�	
����
������	�	�����
!��������������
�}�������!	��
��	�~�	��
�?������
Nacional en los que se inviertan recursos por parte 
del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional re-
glamentará esta materia.

Fonvivienda podrá girar anticipadamente a los 
patrimonios autónomos las sumas de dinero que 
correspondan a los subsidios familiares de vivien-
da que se asignarán por dicho Fondo a hogares be-
�	�������
�	��	���	
�	�����}�������!	����>
�
�
�	���
�
���������	
����
	�����	
���������	����	�	-
cución de obras del Macroproyecto en los térmi-
nos que establezca el Gobierno Nacional.

?����	���������	���
��	���
�
�%�	�
	��	
��	����
	�	�����!����������}�������!	��
���������	����
continuará destinando recursos a otros programas 
de vivienda.

Artículo 20. Régimen de transición. Los Ma-
croproyectos de Interés Social Nacional que a la 
entrada en vigencia de la presente ley se encuen-
�	�� 	�� ���
��� ����������� 
�� ����	��	� ��	���-
cación y determinación, formulación, adopción o 
	�	����$��� �	� ���#�������� ���� 	�� ����	����	���
previsto en los Decretos números 4260 de 2007 y 
3671 de 2009.

Artículo 22. Funciones del Fondo Nacional de 
Vivienda. Además de las establecidas en la legisla-
��$�����	�	��!�����	������	����	���������	
����-
����$��!�	�	����$���	�����	
��	�����	�����	���	��
�

�����������&����	
��	�	�������
��	�� 
��
����� #�-
miliar de vivienda de interés social asignados por 
el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), fa-
cúltese al citado fondo para:

@��{��������	�	����
���	����	
���������	�	��-
ción de planes de vivienda de interés social, Pro-
yectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU) y 
Macroproyectos de Interés Social Nacional en sus 
������	�	
��	���	���	�
�$������	�
�$���	�	����$��
y evaluación.

2. Contratar la elaboración de estudios para 
��� 	
��������$�� �������� 	���$������ ������	���
!� ���"����� �	� }�������!	��
� �	� ~�	��
� ?������
Nacional, proyectos de vivienda de interés social 
y de Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano 
(PIDU).

3. Adquirir lotes de terreno a cualquier título 
para ser destinados al desarrollo de planes de vi-
vienda de interés social.

4. Destinar los recursos necesarios para la ad-
quisición de materiales para desarrollar las obras 
de urbanismo y la construcción de viviendas de 
interés social.

5. Adquisición de viviendas en proceso de cons-
trucción o ya construidas.

6. Adquirir lotes para programas de auto-
construcción a los cuales podrán acceder orga-
nizaciones de Viviendistas y/o arrendatarios con 
opción de compra, con destino a la construcción 
de viviendas, siguiendo un modelo preestableci-
do que garantice los criterios de habitabilidad 
y asegure el desarrollo de un urbanismo social.

Artículo 23. !��
��
�� ��� ����	�� ������
	�. 
Las facultades atribuidas en el artículo anterior al 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) debe-
����	�	����
	����������	�����	�	�����$���	������-
�
��	������������
��	��$������
��	���
��	�	���	
�!�
del derecho comercial, con las limitaciones y res-
tricciones previstas en el numeral 5° del artículo 
�[��	����/	!�����	�@KK����	����/	!�@@]���	�[��Q�
!��	��
������
�%�	���
������%�	����������	����
sustituyan.

Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de las demás 
funciones asignadas al citado fondo por la norma-
tividad vigente podrá acudirse a la celebración de 
������
��	��������	����
���
��
�������
�!����-
diciones establecidas en el presente artículo.

Parágrafo 2°. Los costos en que se incurra para 
	�����	����	���
��	���
�
��	������������������	�
����	������������	�����%�	�
	�	�	����	����������
�	�����	�	�����$���	���
�������
��	���������	�%�	�
trata el presente artículo serán atendidos con cargo 
a los recursos administrados. El Fondo velará por-
%�	�	�����	���	���	����������������
	��	
������	�
�������	��	����
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de transparencia, igualdad, moralidad, celeridad, 
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cacia, economía y publicidad.

Cordialmente,
Gloria Inés Ramírez Ríos,

Senadora de la República en representación 
del PDA.

Anexo: Lo anunciado Folio 1.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 

PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA
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de mayo año dos mil once (2011).

En la presente fecha, se autoriza la publicación 
en la Gaceta del Congreso de la República, del 
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Constitucionales Permanentes al Proyecto de ley 
[����	�[�@��?	�����!�@�[��	�[�@@�{�������por 
la cual se dictan medidas para promover la oferta 
de suelo urbanizable, en once (11) folios. Autoría 
del Proyecto de ley, del honorable Senador Juan 
Francisco Lozano Ramírez.

El Secretario,
Jesús María España Vergara.
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PROPOSICIÓN MODIFICATORIA Y ADITI-
VA AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 208 
DE 2010, SENADO Y 182 DE 2011 CÁMARA
por la cual se adoptan medidas para promover  

la oferta de suelo urbanizable.
Artículo 2°. Macroproyectos de Interés Social 

Nacional. Los Macroproyectos de Interés Social 
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de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y 
las administraciones municipales y distritales en 
el ámbito de sus respectivas competencias, para 
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impacto municipal, metropolitano o regional que 
garanticen la habilitación de suelo para la cons-
trucción de vivienda y otros usos asociados a la 
vivienda y la correspondiente infraestructura de 
soporte para el sistema vial, de transporte, de ser-
vicios públicos, espacios públicos y equipamien-
tos colectivos.

Los Macroproyectos de Interés Social Nacional 
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vivienda de la respectiva entidad territorial, y esta-
blecer mecanismos para asegurar que los hogares 
de menores ingresos puedan acceder a las solucio-
nes habitaciones que produzcan los Macroproyec-
tos.

Artículo 14. Avalúos de referencia. Para efec-
tos de determinar el valor comercial de los terre-
nos urbanizables antes del anuncio del proyecto, 
las entidades públicas competentes solicitarán la 
elaboración de avalúos previos de referencia por 
zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas.

La entidad o persona encargada de elaborar los 
avalúos previos de referencia, establecerá el precio 
por metro cuadrado de suelo para la zona o zonas 
geoeconómicas homogéneas que resulten del estu-
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cio del macroproyecto.

Los avalúos previos de referencia de que trata 
este artículo para el anuncio del macroproyecto, 
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en los precios del suelo generados por el respecti-
vo anuncio, así como para el cálculo del efecto de 
plusvalía en los términos previstos en el Capítulo 
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más operaciones en las que se requiera determinar 
el valor de los inmuebles con anterioridad al anun-
cio del Macroproyecto.

Artículo Nuevo. Contrato de Arrendamiento 
con opción de compra. Como mecanismo para 
garantizar el derecho de acceso a una vivienda 
VIS y/o VIP a personas o familias sin capacidad 
de ahorro ni acceso a crédito hipotecario que de-
seen adquirir su vivienda, a partir de la vigencia 
de la presente ley, se podrán suscribir contratos de 
arrendamiento con opción de compra, a través del 
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del inmueble.
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la vivienda se realizará con el pago del canon de 
arrendamiento mensual y el Subsidio Familiar 
de Vivienda. El aumento anual de los cánones de 
arrendamiento no podrán exceder del valor corres-
pondiente al IPC causado en el año inmediatamen-
te anterior, de conformidad con lo estipulado en la 
/	!��[���	�[����

Artículo 27. El artículo 5° de la Ley 3ª de 1991 
quedará así:

Artículo 5°. Se entiende por solución de vivien-
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hogar disponer de habitación en condiciones sani-
tarias satisfactorias de espacio, servicios públicos 
y calidad de estructura, o iniciar el proceso para 
obtenerlas en el futuro.

Son acciones conducentes a la obtención de so-
luciones de vivienda, entre otras, las siguientes:

- Construcción o adquisición de vivienda.
- Construcción o adquisición de unidades bási-

cas de vivienda para el desarrollo progresivo.
- Celebración de contratos de arrendamiento 

con opción de compra para adquisición de vivien-
da familiar, de interés social y/o prioritario.

- Adquisición o urbanización de terrenos para 
desarrollo progresivo.

- Adquisición de terrenos destinados a vivienda.
- Adquisición de lotes destinados a programas 

de autoconstrucción de vivienda de interés social 
y/o prioritario.

- Adquisición de materiales de construcción.
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vivienda.
- Habilitación legal de los títulos de inmuebles 

destinados a la vivienda.
Gloria Inés Ramírez Ríos,
Senadora de la República.

Bogotá, D. C., 26 de abril de 2011.
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