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SENADO

por medio de la cual se dictan disposiciones para 
garantizar la preservación, conservación y regenera-
ción de los ecosistemas de páramos y el desarrollo 
sostenible de las regiones de páramo en Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

T Í T U L O   I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
Objeto de la ley, principios, interés estratégico  

�������	
�
���
Artículo 1°. Objeto de la ley. La presente ley, tie-

ne como objeto establecer los ecosistemas de páramos 
como Áreas Protegidas de Conservación Estratégica 
y las condiciones, para la preservación, conservación 
y, regeneración de las zonas o regiones de páramo en 
Colombia.

Artículo 2°. Principios y normas generales. Para el 
desarrollo del objeto y de las disposiciones que se es-
tablecen en la presente ley, se consagran los siguientes 
principios y normas generales:

1. Los páramos deben ser entendidos como zonas 
o regiones que integran componentes tanto biológicos, 
���������	
�	�����	�����������	�

2. Se declara de prioridad nacional e importancia 
estratégica para el desarrollo del país a los ecosistemas 
de páramo en Colombia, en armonía con los instrumen-
tos relevantes de derecho internacional de los que la 
República de Colombia es parte signataria.

3. Las actividades en las regiones o zonas de pára-
mo y en las zonas amortiguadoras de las mismas, deben 
desarrollarse en forma sostenible y deben ser compati-
bles con los objetivos de preservación, conservación y 
regeneración de los ecosistemas de páramo allí existen-
tes, para lo cual se deben proponer alianzas estratégicas 
con la población, tanto indígena como campesina, para 
el mejoramiento de las condiciones de vida humana y 
de los ecosistemas.

4. El Estado por medio de las autoridades competen-
tes, en alianza con institutos de investigación y organi-
zaciones de la sociedad civil, promoverá el desarrollo 
de acciones orientadas a estimular el estudio, la investi-
��������������
���	�	������������
������	��������
tecnológica, así como el fortalecimiento, la conserva-
ción y la protección de los conocimientos ancestrales 
y tradicionales, como elementos fundamentales para la 
conservación de los ecosistemas de páramos.

5. El Estado garantizará el derecho de las comuni-
dades indígenas habitantes de estos territorios, dentro 
del marco de la Constitución y la ley, respecto a reali-
zar las actividades sociales, económicas, ambientales y 
culturales, orientadas al desarrollo propio, compatibles 
������	����	�������	��������������������������-
prendido en sus territorios con anterioridad a esta ley, 
conforme a la Ley 21 de 1991 y demás normas com-
plementarias.

6. Los ecosistemas de las zonas de páramo, cumplen 
una función fundamental en la reproducción de la vida 
principalmente por las fuentes hídricas contenidas en 
ellos, por lo cual en aquellas áreas alteradas por acti-
vidades humanas o naturales de diverso orden y que 
se determinen como prioritarias para la conservación, 
el Estado deberá garantizar procesos de restauración 
��������
�	�������	��������	�����������������

7. Los planes, programas, proyectos y acciones, 
que se pretendan adelantar por parte de las autoridades 
competentes en las regiones de páramo, deberán estar 
acorde con los planes de manejo de las mismas y estar 
dirigidos a la conservación, preservación, regeneración 
de los ecosistemas y zonas de páramo.

8. El Estado establecerá y reglamentará los meca-
��	��	� �	�������	� ��� 	�	������ ������� ���������	�
para el cabal cumplimiento de la presente ley.

9. En ningún caso la presente ley permitirá trata-
mientos distintos a los consagrados en la legislación vi-
gente para las áreas protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales.



Página 2 Lunes, 2 de agosto de 2010 GACETA DEL CONGRESO  474

10. Se reconoce al ecoturismo debidamente regula-
do en las regiones de páramo como una estrategia para 
su conservación.

11. En la protección de los ecosistemas de páramo 
se adopta un enfoque ecosistémico e intercultural que 
reconoce el conjunto de relaciones socioculturales y 
procesos ecológicos que inciden en la conservación de 
la diversidad biológica, de captación, almacenamiento 
y regulación hídrica.

Artículo 3°. Interés prioritario e importancia es-
tratégica. Se declara de interés prioritario e importan-
cia estratégica para la nación, la preservación, conser-
vación y regeneración de los ecosistemas de páramo.

�	� ��������	� ��������	���������� �� ��������
de manejo respectiva de acuerdo con las características 
biofísicas y socioeconómicas de cada área de páramo.

Parágrafo. Las autoridades ambientales competen-
tes, conforme al plan de manejo ambiental establecido 
para cada una de las regiones de páramo y previa la 
realización de los estudios respectivos, declararán de 
las categorías protegidas existentes en la legislación 
colombiana, las áreas que así lo ameriten de manera tal 
que las mismas sean preservadas, conservadas y rege-
neradas en forma adecuada, las áreas actualmente de-
claradas como parques nacionales naturales, conservan 
su categoría de manejo.

CAPÍTULO II
Institucionalidad y competencias

Artículo 4°. Atribuciones del Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como 
organismo rector de la gestión del medio ambiente y 
para la conservación de las Áreas Protegidas de Pára-
mo en Colombia, expedirá las normas requeridas para 
su ordenación, protección, control, administración, 
conservación y regeneración.

Artículo 5°. Dependencias especiales. El Minis-
terio de Ambiente, Vivienda Desarrollo Territorial, el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales (Ideam) y demás Autoridades Ambientales 
conjuntamente con las entidades territoriales corres-
pondientes, deberán reconocer o designar dentro de 
sus estructuras orgánicas y con recursos humanos de 
su propio plantel, cuando sea necesario, las respectivas 
����������	� ���������������	����!�� �	� ��������	�
para la conservación de las Áreas de Páramos, que les 
corresponden, conforme a la presente ley y según lo 
establecido en la Ley 99 de 1993 y la Ley 489 de 1998 
���	�����	����������������������������

Parágrafo. En el marco de su autonomía, las Corpo-
raciones Autónomas Regionales y Corporaciones para 
el Desarrollo Sostenible, deberán reconocer o designar 
�	�����������	������	���������������	�������������

CAPÍTULO III
�����	
�
���

Artículo 6º. Planes de manejo. Las Autoridades 
Ambientales, a excepción hecha por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, deberán 
elaborar o actualizar, previo agotamiento de los meca-
nismos de participación ciudadana y de consulta pre-
via con las comunidades indígenas y habitantes de la 
región, los Estudios de Estado actual de Páramos, y 
adoptar e implementar los Planes de Manejo Ambiental 
de los ecosistemas de Páramo encontrados bajo su ju-
��	����������������������������������������������-
goría de manejo más adecuada y las directrices del Mi-
nisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Los planes de manejo deberán establecer una deli-
��������������������������"�
���������
���	����-
gir y/o prohibir las actividades de agricultura extensiva, 
pastoreo, minería y todas las prácticas no permitidas 
por esta ley que atentan con los ecosistemas de páramo 
o sus áreas conexas y en cambio se establezcan progra-
mas integrales para la conservación y el uso sostenible 
de la tierra en estas últimas.

Parágrafo 1°. En los páramos compartidos entre 
las corporaciones autónomas regionales y la Unidad 
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacio-
nales Naturales, los planes de manejo ambiental debe-
rán elaborarse de manera coordinada atendiendo a lo 
dispuesto en las normas sobre el manejo de cuencas y 
ecosistemas compartidos entre dos o más autoridades 
ambientales.

#����������������������	���������	�������	�
en los Planes de Manejo Ambiental de los páramos, las 
Autoridades Ambientales a excepción hecha del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
podrán efectuar inversiones conjuntas en los términos 
que la ley establezca.

Parágrafo 2°. Las Autoridades Ambientales, ex-
cepción hecha del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, en cuya jurisdicción se encuen-
tren páramos, deberán incluir en los Planes de Acción 
Trienal (PAT) y en los Planes de Gestión Ambiental Re-
gional (PGAR), los planes, proyectos, programas y ac-
tividades que permitan dar cumplimiento a lo dispuesto 
en la presente ley y en los respectivos planes de ma-
nejo de páramo. De encontrarse aprobados los planes 
���	� �����	
� �������� ������	�� �	� �����������	�
o ajustes respectivos, las cuales deberán incluirse en el 
!������������������������	����������������������
realizados.

Parágrafo 3°. Los Planes de Manejo incluirán un 
sistema de seguimiento para evaluar, supervisar, moni-
torear el estado y tendencias de las zonas de páramo y 
las correspondientes actividades de conservación, pre-
servación y restauración.

Parágrafo 4°. Estas disposiciones son complemen-
tarias y no derogan las existentes en disposiciones lega-
les, reglamentarias y demás instrumentos normativos 
vigentes sobre los Planes de Manejo Ambiental.

T Í T U L O   II
ÁREAS DE PÁRAMO

CAPÍTULO I
�	��
��������
����	
�
���

Artículo 7º. ���������. Para efectos de la presente 
����	��������������������	�	��������	�����������	$

Páramo.�%��	�	��������������!
��������������
el límite superior del Bosque Andino y, si se da el caso, 
el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el 
cual dominan asociaciones vegetales tales como pajona-
les, frailejones, matorrales, prados y chuscales, además 
pueden haber formaciones de bosques bajos y arbustos y 
presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, 
turberas, pantanos, lagos y lagunas. Adicionalmente son 
ecosistemas cuya estructura ecológica, permite el desa-
rrollo de funciones ecológicas fundamentales para el ci-
clo hidrológico, en especial la captación, acumulación y 
regulación de recurso hídrico.

Área protegida. Área debidamente alinderada y de-
clarada como tal, que se administra, regula y maneja con 
������������"����������������������&�����	��	����-
���	�������	��������'���	���*��������������	����
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Categoría de manejo.�+����������	�����������
cual se asigna un área protegida para cumplir determi-
nados objetivos de conservación, teniendo en cuenta 
	�	��������	���	�������	��	������	��%	��������-
nación agrupa las diferentes áreas que por los valores 
de su oferta natural, son administradas bajo unas mis-
mas directrices de manejo.

Artículo 8º. 	
����������. Los ecosistemas de pára-
mo en general comprenden tres franjas fundamentales:

Subpáramo o páramo bajo: Franja inferior del 
páramo que sigue a la ocupada por la vegetación arbó-
rea del bosque andino de la región. Se caracteriza por 
el predominio de chuscales, vegetación arbustiva y de 
bosques bajos altoandinos.

Páramo propiamente dicho: Franja intermedia del 
páramo caracterizada principalmente por vegetación 
dominante de pajonales y diferentes especies de fraile-
jones ubicada entre 2.900 y 4.000 m.s.n.m.

Superpáramo o páramo alto: Franja superior del 
páramo caracterizada por poca cobertura vegetal y di-
�������	�����	����	������������	�������	������������
entre los 4.000 y 5.200 m.s.n.m.

Los límites altitudinales en que se ubican las di-
ferentes franjas de estos ecosistemas varían entre las 
���������	
���������������	����������	������������	�
locales establecidos correspondientemente según estu-
dios preliminares.

Parágrafo. �	�����������	�	���������������	��
lo dispuesto con anterioridad por el Ministerio de Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

CAPÍTULO II
�������
��������������������������������������
Artículo 9º. Prohibiciones de uso. En los ecosis-

temas de páramo, regulados por esta ley se prohíbe la 
realización de las siguientes actividades:

;������	��	���������
����&��������������	����	�
sólidos y/o peligrosos.

2. La introducción y manejo de organismos genéti-
���������������	�������	�����	��<����	���������-
vas.

3. Uso y aprovechamiento de la biodiversidad con 
�����������
���������	���	����	��	�	������	���������	-
puesto en la presente ley sobre comunidades indígenas 
allí presentes.

4. Expansiones urbanas y construcción de vías que 
���������� ���� ��� ������ ������������ �� ���	��������
del ecosistema y de las fuentes hídricas.

5. Prácticas de agricultura y ganadería.
6. Uso de maquinaria pesada.
7. Construcción de obras que alteren el ciclo natu-

ral del agua o produzcan efectos negativos, deterioro o 
pérdida de la biodiversidad.

8. Destrucción de cobertura vegetal nativa.
9. Llevar y usar cualquier clase de juegos pirotécni-

��	���������	�	����	� ��=����	
��<���	��	������-
micas.

10. Actividades industriales.
11. Actividades de exploración, y explotación petro-

lera y minera. Además adelantar las obras con base en 
los títulos mineros previamente otorgados que pueden 
afectar funciones ecológicas estratégicas.

12. Talas y quemas.
13. Fumigación y aspersión de químicos.

14. Y demás usos que resulten incompatibles de 
��������������������������������������&�����������
debidamente adoptado y con el objetivo de conserva-
ción y protección de estos ecosistemas.

Parágrafo 1º. El incumplimiento de lo aquí ordena-
do dará lugar a la imposición de las medidas preventi-
vas y sancionatorias contempladas en el artículo 85 de 
������>>����;>>?
����	�����	��������������������
sustituyan, sin perjuicio de las demás acciones penales 
y civiles a que haya lugar.

Parágrafo 2°. Las prácticas económicas llevadas a 
cabo por las comunidades indígenas, minorías étnicas 
�������!�	�����������	�	�������&�����������	�	��������
��������������������������������������	��������	����
�
utilización de productos químicos y demás actividades 
indebidas, y promover actividades de producción alter-
nativas y ambientalmente sostenibles que estén en ar-
monía con los objetivos y principios de la presente ley.

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional buscará alter-
����	����������"����	��!�	���������	��������-
dos por las vías de transporte, con un plazo máximo de 
@�!�	
����	����������	��������������	������	�������-
tes al uso de dichas vías y demás actividades producti-
vas que se encuentren en esas áreas.

Artículo 10. Créditos. Las entidades crediticias y 
de fomento agrícola públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, Organizaciones No Gubernamentales na-
cionales o extranjeras, y Agencias de Cooperación, no 
podrán otorgar créditos, préstamos y donaciones para 
���&������������	���������	�	�!��	���������������
anterior, a excepción de lo dispuesto en su parágrafo 2° 
del artículo anterior.

Artículo 11. ���������������������.�K������������
cumplir con las acciones de conservación y preserva-
ción de los ecosistemas de páramo, el Gobierno Na-
cional podrá iniciar procesos de adquisición de predios 
dondequiera que se estén afectando los ecosistemas de 
páramo y en especial, las fuentes hídricas pertenecien-
tes a estos, según las prohibiciones de uso establecidas 
en el artículo 13 de la presente ley y las categorías de 
manejo que se dispongan.

Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este ar-
tículo, las autoridades ambientales y territoriales actua-
rán mediante acciones progresivas para la recuperación 
de las áreas protegidas, establecimiento y control de las 
fronteras agrícolas, de pastoreo y mineras.

Las autoridades ambientales podrán acordar los pro-
cesos de recuperación de las zonas con las comunidades 
�������	
� ������	� �����	� �� �����!�	� ����������	
�
mediante la designación de funciones de preservación, 
recursos para las poblaciones que se comprometan con 
el respeto a las fronteras altitudinales y la eliminación 
de las prácticas prohibidas.

�	� ��������	� ������	� �	����� ����!�	� ����
programas de educación ambiental y generación de 
procesos productivos alternos dirigidos a la población 
paramuna.

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional podrá declarar 
de utilidad pública e interés social, la adquisición por 
negociación directa o demás acciones en los términos 
y condiciones establecidos en el artículo 107 de la Ley 
99 de 1993.

Artículo 12. Se preservarán los derechos de las co-
munidades indígenas y minorías étnicas que habiten es-
tas zonas con anterioridad a la declaratoria como Áreas 
Protegidas.
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Parágrafo. Para el desarrollo de las acciones deri-
vadas de esta ley se establecerá un régimen de manejo 
concertado entre conocimientos tradicionales y cono-
��������	����������	����������������
����������-
ción y seguimiento de las estrategias de conservación 
de estos ecosistemas, teniendo en cuenta las prohibi-
ciones de uso establecidas por el artículo 9º.

Artículo 13. %��Q�	�������W���������[��	����K��-
zzi (IGAG), y el Instituto Colombiano de Desarrollo 
Rural (Incoder), o las entidades que hagan sus veces, 
con la participación de las autoridades ambientales de-
����������"����������	���������������������������-
dad y/o tenencia de la tierra en Zonas de Páramo para 
los efectos del artículo anterior. Para lo cual contarán 
�����������������<�������������!�	�

Artículo 14. ������������� ����������. Para la 
realización de actividades de conservación y preserva-
ción de los ecosistemas de Páramo, la adquisición de 
los predios según se requiera el Gobierno Nacional, las 
entidades territoriales, las entidades administrativas de 
la jurisdicción correspondiente, deberán establecer en 
el Plan Nacional de Desarrollo, en sus Planes de Desa-
rrollo Territorial, en los Planes de Ordenación y Mane-
jo de Cuencas (POMCAS), las inversiones necesarias 
para la ejecución de tales actividades.

Parágrafo 1°. Cuando la conservación, restauración 
y preservación de los páramos y sus fuentes hídricas 
adquieran importancia estratégica para la prestación de 
los servicios públicos (de acueducto y distritos de rie-
go), las personas prestadoras del servicio, podrán rea-
lizar inversiones, a través de las autoridades ambienta-
les correspondientes, en las zonas de que trata esta ley 
conforme a lo establecido por la respectiva autoridad 
ambiental en el Plan de Manejo Ambiental, y dentro de 
las políticas de conservación de estas zonas.

Parágrafo 2º. Las autoridades ambientales utiliza-
rán los recursos que reciben por concepto de tasa de 
uso del agua de las personas naturales y jurídicas, pri-
vadas y públicas, que utilicen el recurso o las áreas de 
páramo establecidas.

Parágrafo 3°.���	������	�	���������	����������-
nera podrán provenir del Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal, de planes y programas de recuperación de ser-
vicios ambientales, de ONG y demás recursos gestio-
nados por el Gobierno a nivel nacional o internacional.

T Í T U L O   III
OTRAS DISPOSICIONES

CAPÍTULO I
�����

��������������
���

Artículo 15. Los Planes de Ordenamiento Territo-
rial deberán armonizarse con lo dispuesto en la pre-
sente ley. Para ello, los municipios deberán revisar y 
ajustar los contenidos de sus Planes de Ordenamiento 
\����������]#^\_������	������������	�	�����	�������
"��������������	��������������	�����	�������&�����
las regiones de páramo. De igual forma, los planes de 
manejo de páramos deben articularse con los planes de 
������������������	�����������	�

Artículo 16. ���������������
������. La Procura-
duría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios 
����K���������W�����������`��k������������������
�����������������	�����������	�	�!��	���������-
sente ley.

Parágrafo. El informe Nacional Ambiental Anual 
a que está obligado el Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales (Ideam) deberá incluir 
el reporte del avance de lo dispuesto en la presente ley.

T Í T U L O   IV
CAPÍTULO I

������
������	�����
Artículo 17. Facultad reglamentaria. El Gobierno 

Nacional reglamentará la presente ley en el plazo máxi-
mo de 12 meses a partir de la vigencia de la presente 
ley y dará cumplimiento a las adecuaciones y medidas 
necesarias para el cabal cumplimiento de la presente 
ley.

Artículo 18. �����
�������������
������. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga y sustituye todas las disposiciones que le sean 
contrarias.

Artículo Transitorio. Los proyectos, obras o ac-
tividades que actualmente se desarrollan en áreas de 
páramos, que no se encuentren conformes con lo ex-
puesto en la presente ley y en los páramos de manejo 
de páramo adoptados por las corporaciones autónomas 
��������	
���������������� �������������	�]{_�!�	��
partir de la promulgación de esta ley, para dar por ter-
minado su actividad conforme a los lineamientos de 
manejo que determine la autoridad ambiental compe-
tente. En todo caso los proyectos cobijados por el ré-
gimen de transición, solamente podrán extenderse por 
����������������<���	������	�!�����	������������	�
autónomas regionales y la Unidad administrativa Es-
pecial del Sistema de Parques Nacionales del Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o 
�� ������ ����������� �����	���������
� ���� �� �������
exclusiva de realizar actividades de recuperación, res-
tauración y compensación, las cuales no podrán tener 
������������

De los honorables Congresistas,
Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Virgüez P., 

Carlos Alberto Baena López, Senadores de la Repú-
blica; Gloria Stella Díaz Ortiz, Representante a la Cá-
mara.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Para la construcción del presente proyecto se reali-
"��������������!��{}}~��������������	��k����	�
realizadas en las ciudades de Santa Marta, Tunja, Popa-
������#	��
�����������������������������	�����������	�
que tuvieren las comunidades asentadas en las zonas 
de páramos. Se tuvieron en cuenta inquietudes que pre-
sentaron académicos, miembros de ONG, ambientalis-
tas, indígenas y campesinos.

También hemos recogido, para elaborar este proyec-
to, muchas de las sugerencias hechas por el Ministerio 
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,  inclu-
yendo el enfoque sistémico que nos fue planteado me-
����������������������������	�������������������
igual manera, hemos recogido algunos criterios de las 
Corporaciones Autónomas Regionales frente al mismo 
proyecto de ley. Agradecemos a todos sus criterios y 
su ayuda.

El Movimiento Político MIRA, radicó, después del 
proceso descrito anteriormente, el Proyecto de ley nú-
mero 28 de 2008 sobre la preservación, conservación y 
regeneración de los ecosistemas de páramos.

El proyecto fue aprobado en primer debate por la 
Comisión Quinta del Senado. Después de haber sido 
radicada la ponencia positiva para segundo debate en 
Plenaria de Senado, el proyecto fue archivado por tér-
minos.
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En ese sentido, se retoma el proyecto original pre-
	������ ��� ��� !�� {}}�
� ����������� ��	� ���������	�
aportes dados en los debates y en las ponencias que se 
rindieron en el trámite.

ASPECTOS GENERALES
El proyecto de ley tiene como objetivo avanzar en la 

regulación de las acciones para el cuidado y la preser-
vación ambiental de zonas de protección especial como 
son las zonas de páramos existentes en Colombia; lo 
anterior, de conformidad a los derechos constituciona-
les colectivos y del ambiente, a los deberes del Esta-
do de proteger y conservar la diversidad e integridad 
de las áreas de especial importancia ecológica, y a las 
declaraciones y acuerdos internacionales en los cuales 
Colombia es parte signataria.

Es importante que ante áreas de páramos de impor-
����� ��������� 	���������� ���� �� �����	���� ��� 	��
���
�=�������������������
�	������������������
los medios legales, políticos, económicos y sociales ne-
cesarios para la protección de aquellas áreas que aún 
no han sido declaradas como áreas protegidas y por lo 
���������������#���	�������&�
����������	�������	�
y permanentes, tendientes a su preservación, y el desa-
rrollo de sistemas efectivos de protección, seguimiento 
y control de los ya existentes. 

Además se debe precisar, que el actual proyecto de 
ley tiene la mejor intención de avanzar en las acciones 
de manejo ambiental en Colombia, recordando siempre 
que toda acción en esta dirección debe garantizar los 
derechos colectivos de las comunidades indígenas y la 
participación de la población en los cuidados medio-
ambientales.

SITUACIÓN ACTUAL 
El ámbito ambiental ha sido uno de los ejes que me-

nos se ha trabajado a lo largo de la historia política, eco-
nómica y social del país, tradicionalmente se encuentra 
que las regulaciones sobre los recursos naturales se han 
enfocado hacia el aprovechamiento económico, pero 
no hacia la protección y preservación de los mismos.

En la actualidad, uno de los principales temas de 
�����������=�����	�����	���������������	��������-
nente ambiental y en la relación armónica del hombre 
con los recursos medioambientales existentes. En este 
contexto, el agua es uno de los principales componen-
��	��������=��������������������	�
���	��������	����
uso, conservación de las fuentes, calidad y cobertura 
del servicio, entre otros, son los mayores problemas. 

Los páramos son sistemas de suprema importancia 
por ser las principales fuentes de agua del país, es por 
esto que requieren una protección especial por parte 
del Estado y de la sociedad en contra de toda forma 
de explotación que esté en contra de los intereses de la 
Nación. 

Los páramos como ecosistemas naturales de alta 
����!
� 	�� ���������� ���� ��� ������� 	�������� ��� ��	�
bosques alto andinos, aproximadamente a unos 2.800 
metros del nivel del mar. 

A causa de la estructura vegetal y la importancia de 
los suelos, los páramos tienen un alto potencial de re-
gulación y almacenamiento hídrico, son la fuente de 
los principales ríos existentes en el territorio; los sue-
los y la vegetación nativa de los páramos tienen una 
propiedad de absorción y almacenamiento de agua, que 
����	������� ������ �	� ����	��	�����	�=�����	���
����������	� ���� ��	��������� �	� ��	� ��� ���������	�
����������	��������������������������	���	�=���-

les naturales (98% del agua dulce utilizable), los ríos, 
los cuales son fundamentales para el consumo huma-
no, abastecimiento de acueductos en centros urbanos, 
producción agrícola e industrial y la generación hidro-
eléctrica.

Además, estos ecosistemas son vitales por ser 
������	�������	����=���������k���������������
�
prestar servicios ambientales como reguladores bio-
�������	��	�����������	����������	����������������
el efecto invernadero, cumplir importantes funciones 
culturales las cuales dependen de las lógicas propias de 
los grupos humanos que los habitan, sean campesinos, 
indígenas o colonos. 

Los páramos en Colombia tienen una extensión de 
���<��������� ��� ;�?�� ��� �� 	��������� ���� ��	1, 
esto es el 64% de los ecosistemas de este tipo a nivel 
mundial, distribuidos en las cordilleras Oriental, Cen-
tral y Occidental y la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Actualmente en por lo menos 16 de las 45 unidades de 
conservación de la Unidad de Parques Nacionales Na-
turales del Sistema Nacional Ambiental, se encuentran 
ecosistemas de este tipo. Sin embargo, y desafortuna-
damente, los páramos vienen sufriendo serios procesos 
de transformación y degradación debido a la ocurrencia 
de hechos naturales, pero especialmente a los produci-
dos por el hombre. 

El futuro de estos importantes ecosistemas es aún 
incierto en Colombia, ya que sólo 19 de los aproxima-
damente 130 complejos de páramos, son áreas protegi-
das declaradas y poseen o están en proceso de formula-
ción los Planes de Manejo Ambiental correspondientes, 
mientras que los demás no tienen ningún plan de ma-
nejo integral y público para su conservación, preserva-
ción y regeneración. 

Estudios técnicos, universidades, movimientos so-
ciales locales, organizaciones ambientales tanto na-
cionales como internacionales han hecho urgentes lla-
mados de atención para la protección pública de estas 
fuentes naturales ante la continuidad de actividades in-
apropiadas para este tipo de ecosistemas que cada vez 
más se acerca a su desaparición.

Las prácticas más comunes y agresivas son:
��#������	��������	������	�	�������	������	�����

la tierra, en particular: la agricultura, que cuando per-
�������������!�	�����������	
������������������	�
no son adecuadas y cuando son cultivos industrializa-
dos se tiende al uso de maquinaria pesada y de grandes 
cantidades de químicos que contaminan los suelos y el 
agua. 

����������
��������������	����������	������	�	��
arruinan los poros de la vegetación donde transita y se 
almacena el agua. 

���������
����	�������������	�����	����������-
ruga y el venado (piel, carne). 

�� �� �<�������� ��� �������	� ����� ��	� ��	��	
�
principalmente en Navidad, extracción selectiva de 
madera que afecta de manera directa el albergue de im-
portante diversidad de recursos biológicos a nivel de 
especies y genes, la captura de CO2, el almacenamiento 
de materia orgánica y nutrientes.  

������	�����	�������	��
������	��	���������������	����	�	�����	��������-

les e industriales. 

1 Mapa General de Ecosistemas de Colombia, Instituto 
Alexander Von Humboldt, 1998.
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����������������������&������	�����	��������	��
�� +	�� �� �������������� ��������� ��� �� =��� ��

fauna. 
����	����������������	����������	�����������-

piados (pinos y eucalipto, que no retienen agua y aci-
���������	����_��

���������������	���	��������������	��
�����������������!��	���	����������	�������-

les, ni prácticas de restitución (carbón, gravas, calizas 
y oro).  

��\���	���	������������
��Q����	������������	����������������
��K������	��������	��
Mientras que las prácticas indebidas aumentan, el 

incremento de los gases de efecto invernadero, por la 
alteración de la capa vegetal en estos ecosistemas, pro-
voca un aumento del clima, cambios en los ciclos bioló-
����	�����	�����	
������������	�����	����������	�
y las áreas de distribución, tanto de especies vegetales 
como animales, y pérdida de zonas y ecosistemas de 
���������!
������	�����	������	�����	������	�

NECESIDAD DEL PROYECTO DE LEY
El país viene adquiriendo una clara conciencia acer-

ca de la importancia que representa para el presente y 
para el futuro del país, la conservación de las fuentes 
de agua, particularmente en las zonas de páramos. Un 
�	�����������K���������W�����������������'%	����
�����	�`����	�	�������	�������[��������{}};�{}}{*
�
���������'para el año 2016, el 38% de la población 
de Colombia afrontará una grave crisis por falta de 
agua, situación esta que en un par de años afectará a 
un 70% de la misma población*�

Para la conservación de estos ecosistemas y en es-
pecial de las fuentes hídricas es necesaria la formu-
lación de políticas adecuadas que integren el conoci-
miento técnico y ancestral sobre la biodiversidad y la 
reducción de las prácticas que la amenazan, además de 
establecer las prácticas indebidas, la importancia de la 
����������
���������������������"����������	��-
ciones y competencias existentes.

El actual proyecto en sus artículos 1º, 2º y 3º, pre-
tende declarar todos los ecosistemas de páramos de 
Colombia, como Áreas Protegidas, entendidas como 
'���	��	������	�����	�����	�	����������������	-
������
����������������&������������������������-
canzar en forma permanente objetivos públicos y espe-
�����	�������	���������������������	���*��#����	�
���	�����	�����������
������"��������	���������	�
��������	
� ��	������	�������	�����	�����	��������
de las categorías de manejo establecidas por el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
según las características propias de cada lugar y sus ne-
cesidades. Esto se debe a la imposibilidad de equiparar 
la situación actual de todos los páramos y resolver sus 
problemáticas de la misma forma.

Para lograr los objetivos propuestos y seguir los 
principios que crea el proyecto, se hace referencia a las 
atribuciones correspondientes al Ministerio de Ambien-
te, Vivienda y Desarrollo Territorial y las dependencias 
especiales en las entidades y autoridades ambientales 
involucradas con las acciones promovidas a partir de la 
aprobación de presente proyecto de ley (artículos 4º y 
5° del proyecto de ley).

En el artículo 6° se establece lo relacionado con los 
Planes de Manejo Ambiental que se deben formular a 

partir de la declaratoria de las Zonas de Páramo como 
áreas protegidas; en este aspecto se propone que, como 
complemento a lo establecido con anterioridad a la pre-
sentación del proyecto, los planes dirigidos a las zonas 
de páramo deben tener en cuenta los estudios prelimi-
nares elaborados por las Corporaciones Autónomas, 
además de establecer fronteras latitudinales y geográ-
��	����������������������	��
��	��������	���-
civas para el ecosistema sean reducidas y erradicadas.

El establecimiento de estas fronteras es una acción 
necesaria cuando se habla de establecer áreas protegi-
das para la ��������
����� 
�������
������ ��������-

��� de zonas especiales como las de páramos.

En cuanto a la regeneración o restauración de estas 
���	
����	������������������	������	�������������
restauración de la capa vegetal y la absorción hídrica 
de los suelos. Según estudios realizados por la Univer-
sidad Nacional, los ecosistemas de páramos tienen una 
facultad de autorrecuperación como ninguno, por las 
condiciones medioambientales en las que se encuen-
tran, siempre y cuando haya un cese de las actividades 
que lo afectan y el ecoturismo como medio de sosteni-
bilidad, se realice controladamente.

%�����������������������������	
����������	���-
debidas, que tienen grandes consecuencias sobre estos 
sistemas ecológicos, y advierte la necesidad de pensar 
�����������������������	����������	��������������
y de estos ecosistemas. Es por ello que, para su trata-
�������������
�	��������"����������������	����-
cional participación de las comunidades que se vean 
afectadas en este tipo de acciones, ya sea porque parte 
de sus prácticas productivas dependen de los ecosiste-
mas de páramo, o porque sus tradiciones, creencias y 
espacios de vida están relacionados con estos ecosiste-
mas, como sucede con algunas comunidades indígenas.

El proyecto considera, en sus artículos 2°, 9° y 11, 
de interés prioritario el establecimiento de alianzas es-
tratégicas con los pobladores de modo que se busquen 
alternativas a las prácticas productivas que son indebi-
das y se les concientice y eduque sobre el cuidado del 
páramo; de igual manera se resalta el trabajo con los 
conocimientos tradicionales y culturas que pueden su-
ministrar esta población y las comunidades indígenas 
que habitan estas zonas.

Dentro de las estrategias de preservación de los eco-
sistemas de páramos, el proyecto retoma lo dispuesto 
por la Ley 99 de 1993 en la cual el Gobierno Nacional 
podrá tomar medidas para la progresiva adquisición de 
predios dondequiera que los ecosistemas de páramos 
se encuentren en una grave alteración y riesgo debido a 
las prácticas indebidas establecidas por este proyecto. 
En este sentido, es primordial hacer énfasis en que la 
declaratoria de las áreas de páramo como áreas prote-
gidas y la eventual adquisición de predios, no pueden 
ir en contra de los derechos de las comunidades indíge-
nas y del mantenimiento de sus resguardos, pues tal y 
��������	�!����K��	������������;>>;
���	���	�����	�
indígenas son inalienables, imprescriptibles e inembar-
gables; los pueblos indígenas forman parte integral de 
las políticas de conservación de la biodiversidad.

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
a) Tratados y Acuerdos Internacionales
Aparte de los acuerdos suscritos por Colombia a ni-

vel mundial y continental para la Protección del Medio 
Ambiente y recursos naturales, Colombia ha participa-
do en convenciones y declaraciones que están dirigidas 
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����	�	���	�����������!
��������	
������������
de la diversidad biológica, dentro de los cuales se en-
cuentran:

La Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 
�	�����������K�
���������������������;~����;>�;��
la Convención para la Protección del Patrimonio Mun-
dial, Cultural y Natural dado en París, Francia el 22 de 
�������������;>~{��� ��������������������@�� ����
;>�?��'#������{;
��������������`���	�����������
Ambiente y el Desarrollo, Convenio sobre diversidad 
biológica, Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
������[������������	������*�������������������-
diante Ley 165 de 1994; la Convención relativa a los 
humedales de importancia internacional especialmen-
te con Hábitat de Aves Acuáticas, dentro de los cuales 
se encuentran los ecosistemas de páramos, suscrito en 
`�	�
�Q������������������������������������?�~�
de 1997; la Declaración de Johannesburgo sobre el De-
sarrollo sostenible, Cumbre Mundial sobre el Desarro-
llo sostenible en Johannesburgo de 2002; y la Declara-
ción de Paipa.

Esta última fue creada durante el Primer Congre-
so Mundial de Páramos dada en Paipa, Colombia en el 
!��{}}{
� ������������������ 	�� �	�������'La im-
portancia estratégica de los páramos para la vida y 
el mantenimiento de biodiversidad única en Colombia, 
la participación y concertación con las comunidades 
además de la integración de conocimientos culturales 
�������	
������������������������������������������-
tas zonas, la creación de alternativas para la formula-
ción de políticas que ayuden a controlar las fronteras 
agrícolas y mitigar las prácticas agresivas contra el 
ecosistema...”.

�����������
����������
��������������
En el contexto del presente proyecto de ley se debe 

precisar la obligatoriedad del Estado y de las perso-
nas frente a la protección y preservación del medio 
ambiente en general; la Constitución establece en los 
���������	�����������	����$�'es obligación del Esta-
do y de las personas proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nación*�]����������_�

En especial los artículos 79 y 80 establecen el 
derecho que tienen todas las personas a gozar de un 
ambiente sano, el deber del Estado de proteger la di-
versidad del ambiente, la conservación de las áreas de 
importancia ecológica y el fomento de la participación 
y educación de la comunidad en general y especial de 
aquella que se vea afectada por estas acciones.

El artículo 80 agrega, que el Estado tiene el deber 
�����������������&�����������������������	������-
sos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, 
su conservación, restauración o sustitución, y en este 
sentido, la prevención y control de todo factor que sig-
���������k���������������������������
����������-
lo en consecuencia, de medidas sancionatorias legales 
correspondientes.

c) Leyes:
La Ley 2a de 1959 declara como Zonas de Reserva 

Forestal los terrenos baldíos ubicados en las hoyas hi-
��������	����	�������������������	�������������	�
suelos, corrientes de agua, el Gobierno reglamentará la 
utilización de los terrenos de propiedad privada (artí-
culos 2° y 13).

Con la Ley 99 de 1993 se establecen las zonas de 
páramos, los nacimientos de agua y las zonas de re-

carga de acuíferos como zonas de protección especial 
y se crean las tasas por la utilización del agua, reto-
madas parcialmente en el proyecto de ley. Además en 
los artículos 107 y 108 sobre la utilidad pública e in-
terés social y la función ecológica de la propiedad se 
faculta al Gobierno para iniciar negociación directa o 
expropiación de bienes de propiedad privada, o la im-
posición de servidumbres, que sean necesarias para la 
ejecución de obras públicas destinadas a la protección 
y manejo del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, en coordinación con las autoridades am-
�������	� �����	���������	
� ��� �� ������������ ���
las acciones necesarias y con la activa participación de 
la sociedad civil.

La Ley 812 de 2003, Plan Nacional de Desarrollo 
2002-2006, el artículo 83 sobre la protección de zonas 
������&���	�����
�	��������������������;�����������
?~?����;>>~���	���	�����������'���las zonas de páramo, 
����������������������������� ���������������������-
�������	���������������������������������������������-
quiridos o protegidos con carácter prioritario por las 
autoridades ambientales, entidades territoriales y en-
tidades administrativas de la jurisdicción correspon-
diente, las cuales realizarán los estudios necesarios 
para establecer su verdadera capacidad de oferta de 
bienes y servicios ambientales, para iniciar un proceso 
de recuperación, protección y conservación...”.

De la misma manera, el Ministerio de Medio Am-
biente, Vivienda y Desarrollo Territorial, emitió la Re-
	��������}~�>����{}}{����������	����������	����	�
de Páramo y se dispone la creación de los Estudios so-
bre el Estado Actual de los Páramos y de los Planes 
de Manejo correspondientes, la Resolución 0839 de 
agosto de 2003 en la cual se establecen los objetivos, 
�������"�����	
��	����	���������������������	
�
entre otros, los plazos y la autorización de ampliación.

De los honorables Congresistas,
Alexandra Moreno Piraquive, Manuel Virgüez P., 

Carlos Alberto Baena López, Senadores de la Repú-
blica; Gloria Stella Díaz Ortiz, Representante a la Cá-
mara.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación Leyes
Bogotá D. C., 27 de julio de 2010 
��!���#��	������$�
K����������������	���������������������#�����������

ley número 049 de 2010 Senado, por medio de la cual 
se dictan disposiciones para garantizar la preserva-
ción, conservación y regeneración de los ecosistemas 
de páramos y el desarrollo sostenible de las regiones 
de páramo en Colombia, me permito pasar a su Des-
pacho el expediente de la mencionada iniciativa que 
fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General. 
La materia de que trata el mencionado proyecto de ley, 
es competencia de la Comisión Quinta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley. 

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá D. C., 27 de julio de 2010 
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
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rencia a la Comisión Quinta Constitucional y envíese 
�����������	������Q���������������������������
que sea publicado en la Gaceta del Congreso. 

Cúmplase. 
El Presidente del honorable Senado de la República,

Armando Benedetti Villaneda.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Emilio Otero Dajud.

* * * 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 55 DE 2010  

SENADO
������������������
�����������������
�������������

���������������������������
������������������ 
de 1992 y se dictan otras disposiciones.

Bogotá,
Doctor
EMILIO OTERO DAJUD
Secretario General
Senado de la República
Ciudad.
Respetado doctor Otero:
En ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 

154 de la Constitución Política de Colombia y el artí-
culo 140 de la Ley 5ª de 1992, presento a consideración 
del Honorable Congreso de la República el Proyecto 
de ley número 55 de 2010 Senado, por la cual se mo-
��
��� ��� �������� ��� 
������������� ��� ��� ����������
�����������
����������������������!!"�������������������
disposiciones.

Cordialmente,
La Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.
Anexo: Articulado y exposición de motivos.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 55 DE 2010  

SENADO
������������������
�����������������
�������������

���������������������������
������������������� 
de 1992 y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Adicionar el artículo 86 de la Ley 30 de 
1992, con el siguiente parágrafo:

Parágrafo. Las entidades territoriales que tengan 
deudas por concepto de aportes a las universidades es-
tatales, deberán proceder a su presupuestación y pago. 
El valor de esta deuda resulta de la diferencia entre el 
valor presente de los aportes que la entidad territorial 
tendría que haber efectuado y mantenido anualmente 
en pesos constantes desde 1993 y los aportes efectiva-
mente realizados.

Las entidades territoriales contarán con seis (6) me-
ses a partir de la entrada en vigencia de esta ley para la 
suscripción de los acuerdos de pago a que haya lugar.

Vencido este término sin que se haya suscrito el 
acuerdo de pago, cada universidad procederá a realizar 
la liquidación de tal deuda. Dicha liquidación constitui-
rá título ejecutivo.

Artículo 2°. #���
����el artículo 87 de la Ley 30 de 
1992, el cual queda así:

'��������������������	�	������	���������	��-
ma de Universidades Estatales – SUE, en un porcentaje 
que dependerá del crecimiento real del Producto Inter-
no Bruto así: si el crecimiento real del PIB es mayor al 
0% y menor del 5%, el incremento será del 30% de di-
cho crecimiento; si el crecimiento real del PIB es igual 
o mayor al 5% y menor que el 7.5%, el incremento será 
del 40% de dicho crecimiento; si el crecimiento real del 
PIB es igual o mayor al 7.5%, el incremento será del 
50% de dicho crecimiento. Estos incrementos se reali-
zarán a partir de la vigencia de la presente ley.

Los recursos a que hace referencia este artículo se-
rán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación 
Superior – CESU, de acuerdo con el mecanismo es-
tablecido por el Ministerio de Educación Nacional y 
el Sistema de Universidades Estatales, en razón del 
mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo 
�������*�

[��������?���[�����������!��{};;� ��������	��-
nará recursos adicionales al Ministerio de Educación 
Nacional para que sean distribuidos entre las universi-
dades del Sistema de Universidades del Estado, SUE, 
según el grado de complejidad de las instituciones. Es-
��	������	�	��	�������	�����	��������$

a) La generación de nuevos cupos teniendo en cuen-
ta el área del conocimiento, y el nivel y la metodología 
del programa respectivo.

b) La ampliación de la cobertura con base en pro-
gramas de regionalización y presencia en zonas de 
frontera.

c) El reconocimiento de la productividad académica 
de los docentes.

d) La formación del recurso docente.
e) La promoción de la investigación y la innovación.
%�����!��{};;���	�������������������������

referencia este artículo será equivalente a un punto real 
respecto a los aportes de la Nación a las universidades 
�	����	�������!��{};}��������!��{};{
������	���-
ción será equivalente a dos puntos reales respecto al 
!��������������	������!��{};?����	�����!��{};>�
	���� ��� ���	� �����	� ����	� ��	������ �� !�� �������-
mente anterior.

Los recursos a distribuir de conformidad con los li-
terales a), b) y c) incrementarán la base presupuestal 
����	�������	����	������	��������������������������
la Ley 30 de 1992. El mecanismo para la asignación de 
�	��	������	�	�	�����������������������	���������%���-
ción Nacional y el Sistema de Universidades del Esta-
������+%����	������	�	����	�����	��������������������_�
serán distribuidos mediante convocatorias dirigidas a 
fortalecer los planes y programas de investigación y de 
innovación de las universidades estatales y serán teni-
dos en cuenta para el cálculo del valor de la asignación 
�������� ��� ��� !�� 	��������� � 	��� ��	��������� ���� ���
Ministerio de Educación Nacional, pero no incremen-
tarán la base presupuestal de las universidades a que se 
������������������������������?}����;>>{�

Parágrafo. Los recursos adicionales que aporten las 
entidades territoriales a las universidades estatales que 
ofrezcan y desarrollen programas de educación supe-
rior en su jurisdicción, serán destinados y distribuidos 
por la respectiva universidad concertadamente con la 
entidad territorial aportante, en los mismos términos y 
con los mismos efectos presupuestales establecidos en 
el presente artículo para los aportes que realiza el Go-
bierno Nacional.
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Artículo 4°. Los presupuestos para funcionamiento 
e inversión de las instituciones de educación superior 
que al entrar en vigencia la presente ley son estableci-
mientos públicos del orden nacional y a las que se des-
centralizaron en virtud del artículo 20 de la Ley 790 de 
2002, estarán constituidos por aportes del Presupuesto 
General de la Nación, por aportes de los entes territo-
riales y por recursos y rentas propias de cada institu-
ción.

Estas instituciones recibirán anualmente recursos 
del Presupuesto General de la Nación y de las entida-
��	������������	
�����	�����������������������������-
sos constantes, tomando como base los presupuestos de 
rentas y gastos, vigentes a partir de 2010.

[������������[�����������!��{};;� ��������	��-
nará recursos adicionales al Ministerio de Educación 
Nacional para su distribución entre las instituciones de 
educación superior que al entrar en vigencia la presente 
ley son establecimientos públicos del orden nacional y 
a las que se descentralizaron en virtud del artículo 20 
de la Ley 790 de 2002, los cuales estarán destinados 
a promover la generación y mantenimiento de nuevos 
����	�����������������������������������������	����-
mano.

%�����!��{};;��	��	��������	�������������������
punto real sobre los aportes que la Nación haya asigna-
���������	��	������������	��k�����	�������!��{};}��
en el 2012, dicha asignación será equivalente a dos 
�����	�����	���	��������!������������������!��{};?�
���	�����!��{};>�	����������	������	�����	���	������
��!�����������������������

Parágrafo. Los recursos adicionales que aporten las 
entidades territoriales a las instituciones de educación 
superior que al entrar en vigencia la presente ley, son 
establecimientos públicos del orden nacional y los que 
se descentralizaron en virtud del artículo 20 de la Ley 
790 de 2002 que ofrezcan y desarrollen programas de 
educación superior en su jurisdicción, serán destinados 
y distribuidos por la respectiva institución de educa-
ción superior concertadamente con la entidad territorial 
aportante, en los mismos términos y con los mismos 
efectos presupuestales establecidos en el presente ar- 
tículo para los aportes que realiza el Gobierno Nacional.

Artículo 6°. Adicionar el artículo 112 de la Ley 30 
de 1992, con los siguientes parágrafos:

Parágrafo 1°. El Gobierno Nacional incluirá anual-
mente en el Presupuesto General de la Nación un apor-
te al Icetex con destino a mantener los subsidios de ma-
trícula que este otorgue a estudiantes de bajos recursos 
�������������������	�����������������"������������-
na el Gobierno Nacional.

Parágrafo 2°. Se crea el Fondo para la Permanen-
cia Estudiantil en la Educación Superior, sin personería 
jurídica, administrado por el Instituto Colombiano de 
Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior, Icetex. Los 
recursos de este Fondo se asignarán mediante créditos 
o subsidios y serán destinados al cubrimiento parcial 
de los gastos de manutención de los estudiantes de las 
instituciones de educación superior públicas y privadas 
del país, de acuerdo con el instrumento de focalización 
������������W��������������
�������"������	���-
blaciones vulnerables.

Los recursos del Fondo estarán constituidos por:
1. Aportes del Presupuesto General de la Nación.

2. Aportes de las Entidades territoriales, departa-
mentos, municipios, distritos y otras entidades de de-
recho público.

3. Aportes y donaciones de particulares, organiza-
ciones no gubernamentales, entidades de derecho pú-
blico internacional y gobiernos extranjeros.

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su pro-
mulgación y deroga todas las disposiciones en contra-
rio en especial el literal d) del artículo 43 de la Ley 
30 de 1992, el artículo 11 de la Ley 1324 de 2009 y 
parcialmente el inciso 3 del artículo 10 de la misma 
Ley en lo atinente a la deducción que debía realizar el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público o el Minis-
terio de Educación Nacional, del 2% del presupuesto 
de las instituciones de educación superior estatales u 
������	�

De los honorables congresistas,
La  Ministra de Educación Nacional,

Cecilia María Vélez White.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

MARCO NORMATIVO Y DE POLÍTICA  
EDUCATIVA

La Constitución Política de 1991 establece que la 
educación es un derecho y un servicio público con fun-
ción social, que busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 
la cultura.

En desarrollo de estos postulados constituciona-
les la Ley 30 de 1992 abordó aspectos fundamentales 
como el principio de autonomía universitaria, el Esta-
tuto Orgánico, el funcionamiento de las instituciones 
de educación superior públicas y privadas, promovió la 
estructura del sistema de aseguramiento de la calidad y 
�	����������	������	��	����������������������-
cación superior pública.

El Gobierno Nacional, el honorable Congreso de 
la República y los distintos actores de la comunidad 
educativa han promovido en consecuencia importantes 
iniciativas, expidiendo normas como la Ley 1002 del 
2005, la Ley 1188 del 2008, la Ley 1286 del 2009 y la 
Ley 1324 del 2009 que propenden por hacer del siste-
ma de educación superior un sistema de calidad, que 
dinamiza la funciones sustantivas de la educación den-
tro de las que se encuentra la investigación y la inno-
vación y que permite que un mayor número de jóvenes 
ingresen y permanezcan en el sistema.

En este sentido, la Revolución Educativa en el mar-
co del Plan Nacional de Desarrollo ha propendido por 
el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la 
��������
������������������������������������������
del sector con el objetivo de dar respuesta a los grandes 
retos que enfrenta el país en esta materia.

Adicionalmente, el sector cuenta con el Plan De-
cenal de Educación 2006 – 2016, un ejercicio partici-
������������ 	������������ �	� ���������	� �������	�
desde los distintos sectores y actores de la comunidad 
académica. Dentro de estas prioridades, es de singular 
importancia la promoción del acceso y permanencia 
de los jóvenes al sistema de educación superior y la 
�k	����� ��� ����	� ��������	� ��� ���������� ����
garanticen la posibilidad de mayores oportunidades de 
acceso a una educación de calidad.

IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
%�����!��{}}{�	������������@;@�@{@����������	�

��������!��{}}>������>;���{����������	�����������	-
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mente a estos y a los que se graduarán en los próximos 
!�	
��������	�	�������	�������������	�����������-
ción superior con programas pertinentes y de calidad.

Este incremento en el número de bachilleres, así 
como los retos que impone la búsqueda del bienestar 
�����	����������	
����������������������������	�-
��������������	�������	���������������̀ ����	�	�����
permitirán alcanzar en 2019 una cobertura en educa-
ción superior del 50%, pasando de 1.640.000 estudian-
tes a 2.140.000.

El Gobierno Nacional ha venido realizando esfuer-
"�	� ��� �����"�� �� ���������� ���� 	�����
� ���� 	��
han expresado en el aumento de gasto público en edu-
��������������������#Q�
���=�&���������������������
real del presupuesto.

%	�	�������	�������������	��������������������
real anual de las transferencias para educación básica 
y media, que garantiza no solo la consolidación de las 
coberturas sino el mejoramiento permanente de la cali-
dad. Pero los retos futuros mencionados anteriormente, 
en educación superior imponen la necesidad de revisar 
����	�������������������������

%�� ���������� ��	��}� �	�������	����	�������	�
funcionaban como establecimientos públicos adscritos 
a la Nación o a los departamentos o a los municipios 
cuyos recursos estaban supeditados al Ejecutivo, a la 
determinación, programación y ejecución de presu-
puestos y a la negociación que cada una lograra con el 
Congreso de la República, antes de la aprobación del 
Presupuesto Anual de Rentas y Gastos para cada vi-
gencia.

La Ley 30 dio un giro fundamental a esta dinámica, 
al garantizar en su artículo 86 el sostenimiento de las 
universidades mediante aportes anuales en pesos cons-
tantes, tomando como base los recursos girados por la 
Nación y las entidades territoriales en 1993.

Por otra parte, el artículo 87 de la misma ley, dispu-
so de unos recursos adicionales sujetos al crecimiento 
de la economía que se otorgan actualmente a las uni-
versidades según los resultados en materia de forma-
ción, investigación, bienestar y extensión.

Sin embargo, no fue sino hasta 1998 que las univer-
	����	�������	���&�������	��� ����	����	����	��-
mente como establecimientos públicos, pues la Corte 
Constitucional consideró que este tratamiento era vio-
latorio de la autonomía universitaria.

A partir de ese momento, la Nación y los entes te-
���������	� ��������� ���������� ��� �� ���������� ��� ��
universidad pública de acuerdo con lo consignado en la 
ley, que garantiza los aportes gubernamentales en tér-
minos reales a cada una de las instituciones públicas.

En el período de aplicación de la ley 1998–2009, 
el crecimiento del presupuesto nacional fue superior 
al 36% en términos reales, para las universidades. Sin 
embargo, la dinámica de las coberturas en unas univer-
sidades generó diferencias enormes entre las asignacio-
nes per-cápita al interior del sistema.

%�� �	�����������������������	��� ��� ������?}�
de 1992, descrito anteriormente ha traído importantes 
��������	���	�	����������	�������	��������������-
�������	��������=�&����������	�	���������������������
y ha permitido a las universidades alcanzar importantes 
logros en el desarrollo de sus actividades misionales.

Hoy la cobertura en educación superior llega al 
35.5%, tasa superior al promedio latinoamericano. El 
55% del total de esta matrícula corresponde a la parti-

cipación de las universidades públicas y el SENA con 
sus programas de educación superior. Por nivel de for-
�������	�����������	�!��������������������������
formación técnica y tecnológica dentro del total de la 
matrícula pasó de 18.3% en el 2002 al 33%.

Entre el 2003 y el 2008, la matrícula de pregrado 
creció en 37.1% al pasar de 331.088 a 453.959 estu-
diantes. Igual tendencia se observa en el número de 
programas de pregrado que mostraron un crecimiento 
del 28.6% para el mismo periodo. A nivel de postgrado 
el número de matriculados pasó de 15.858 a 19.793 y 
el número de programas creció un 20.8%.

En cuanto a los estándares de calidad también ha 
sido importante el progreso. Los grupos de investi-
gación registrados por Colciencias pasaron de 490 en 
2003 a 1.332 en 2008; las revistas indexadas crecieron 
en 293.2% al pasar de 191 a 751. El sistema cuenta 
hoy con un 13.5% de sus docentes en tiempos com-
pletos equivalentes con formación doctoral. Existen 17 
instituciones de educación superior acreditadas de las 
cuales 6 son públicas y más del 20% de la oferta de los 
������	� �������	� ��� �	� ������	����	� ������	�
cuentan con acreditación de alta calidad.

Q����������	�����������	�!����������������������
educativo como movilizador de la demanda y el que 
tiene en este proceso el Icetex, el cual en los últimos 
!�	
�������������	��������{��������	���{����������-
��	
��������������{����~>��	�������	
������	�����	�
el 87% son de estratos 1, 2 o 3.

[�����������!��{}}?����Q����<������	�����������-
zas estratégicas con las instituciones de educación 
	�������� �� ���� �	� �������	� �����������	� ��� ���-
ciar conjuntamente a la población de los estratos so-
������������	� ������������� 	�!���	� ������	����;�
y 2. Mediante estas alianzas se creó un nuevo modelo 
de gestión de otorgamiento del crédito educativo para 
ofrecer mejores condiciones académicas, sociales y 
económicas a la población estudiantil de alto desem-
��!���������������������������	�	����������	����
ingresar o permanecer en el sistema educativo.

El crédito educativo es una herramienta de res-
ponsabilidad social comprobada que adicionalmente 
impulsa la calidad y disminuye la deserción. Según 
estudios realizados por dos universidades del país, se 
demostró que la probabilidad de deserción disminuye 
������?�������	��	�������	������������	�����������
con créditos educativos.

De acuerdo con las políticas y estrategias aplicadas 
a partir de 1992, el gasto total en educación en Colom-
bia se mantuvo por encima del 3% del PIB, alcanzando 
������������������	�����@���[���������
�����	���
público en educación alcanza 4.5% y el total, es decir, 
adicionado el gasto privado, alcanza el 7.35%.

El gasto en educación superior proveniente de fuen-
tes públicas y privadas, según el último informe del 
Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDE), as-
ciende en Iberoamérica a un 1.32% del PIB y Colombia 
supera en algo ese porcentaje con el 1.92%. Con Chile 
y Venezuela (que se encuentran por encima del 2%,) 
estamos en escalas similares a países como Australia y 
W�������!
��������"���������������;����

����������
����
��	������������!�	���	���	����
la expedición de la Ley 30 de 1992, la visión del país 
está puesta en nuevas y ambiciosas metas de cobertura 
y de calidad en educación superior. Es una realidad en 
que han surgido nuevas necesidades al interior de las 
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Instituciones de Educación Superior, han cambiado sus 
estructuras y que en todas las entidades territoriales se 
ha incrementado el número de jóvenes que esperan ac-
ceder a la educación superior, lo que ha presionado sus 
presupuestos. Por ello, es necesario repensar diversos 
���	�����������������	�����	���������	�������������
������������	��������������������	�����	����	�

En la actualidad, el aporte per cápita a las universi-
dades, medido como el cociente entre el total de trans-
ferencias de la Nación por concepto de Ley 30 y el 
número de estudiantes matriculados, es de 3.67 millo-
nes de pesos anuales. De estos recursos que la Nación 
���	�������	�������	����	�������	�����������������
ley 30, tres universidades (Nacional, Antioquia y Valle) 
reciben el 48% del total y las 29 restantes el 52%. Esto 
obedece a dos razones fundamentales: en primer lugar, 
a la mayor complejidad de las grandes universidades y 
en segundo lugar, tal y como ya se mencionó, a que los 
recursos de la Nación para funcionamiento de las uni-
���	����	�	������������������������������=����
�
pero no han recogido las dinámicas de crecimiento que 
	�������	��������� �	�������	����	����;��!�	����
vigencia de Ley 30.

Esta situación ha llevado a varias universidades a 
tener aportes per cápita muy inferiores al promedio na-
cional, que en ocasiones no responden a los esfuerzos 
��� ��������� ���� ��� ����"��� ��� ��	� k�����	� !�	��
Este desbalance requiere  nuevos recursos, que reco-
nozcan la complejidad de las instituciones y mejoren el 
aporte per cápita a las universidades regionales que han 
crecido en cobertura con los mismos recursos de 1993.

Entendiendo esta situación, el Gobierno y el Con-
���	�� ��� �� `��k����� ��� ��� !�� {}}>
� ����������� 	�	�
esfuerzos a responder el llamado de los rectores y a 
��������������������������	�������	����	��k����	��
Producto de este trabajo, para 2010, las universidades 
������	� ����������� �����	�	���������	���� ��������
del orden de 160.000 millones, lo que representa un 
crecimiento de 8% real.

Del total de estos recursos, 42.000 millones de pe-
sos, -equivalentes al 2% de su presupuesto para funcio-
namiento e inversión-, se orientaron a compensar los 
�����	���	��	���������	��������	����	�����	�����
las instituciones como resultado de la aplicación de le-
yes, decretos y sentencias.

En segundo lugar, se destinaron 70.000 millones 
de pesos a la creación de un Fondo que promueve los 
incrementos de cobertura en el país, con criterios de 
equidad. Estos recursos se suman a la base presupuestal 
de las universidades públicas y demandan de ellas un 
análisis que contenga del estado de la cobertura en sus 
departamentos, la demanda de los jóvenes por progra-
mas, la pertinencia de la oferta académica y con base 
�������
�������������������	�	�����	�����<��	�������
aplicar al Fondo.
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Colciencias y fueron orientados prioritariamente a pro-
mover proyectos de investigación que fomenten la arti-
culación interinstitucional o regional.

En este marco, el Ministerio de Educación Nacional 
ha venido trabajando, -en conjunto con el Sistema Uni-
versitario Estatal, SUE; la Asociación Colombiana de 
universidades, ASCÚN; las Asociaciones Colombianas 
de Instituciones de Educación Superior con formación 
Tecnológica y Técnicas Profesionales, ACIET y ACI-
CAPI, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, re-
presentantes estudiantiles y comunidad académica, en 

la construcción de una propuesta que garantice nuevas 
�	������	��������������������	�����
�	���<��	����
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sido asumidos como resultado del mejoramiento de 
������������������������������	���������[�����-
nalmente se han realizado encuentros académicos de 
carácter nacional e internacional para conocer las dis-
tintas dinámicas y políticas que se han desarrollado a 
nivel internacional y que han contribuido a que estos 
países respondan a los retos que en materia de cobertu-
ra y calidad impone la educación superior.

���� ������	�!���������� ��	�k�����	�!�	����-
vel internacional se ha producido una ola continua de 
reformas encaminadas justamente a que los esquemas 
��������	���	���������	�����	�������������������	�
países en materia de cobertura de la educación supe-
rior. En estas reformas han adoptado mecanismos que 
��� �����	� �	�	� �������� ��� ������������ ��������
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programas de crédito educativo y otras estrategias que 
dan cuenta a la sociedad de la inversión y los resultados 
en el sector.

Propuesta de articulado
El proyecto parte del concepto central de recono-

cer la complejidad, la diversidad y la sostenibilidad de 
las instituciones de educación superior, al igual que la 
apremiante necesidad de garantizar las oportunidades 
de acceso y permanencia a la educación superior.

A continuación se describen los objetivos de cada 
uno de los artículos.

El primer artículo adiciona el artículo 86 de la Ley 
30 de 1992 en lo referente a dar cumplimiento de los 
compromisos que tienen las entidades territoriales con 
las universidades estatales. Haciendo una revisión de 
los aportes a las universidades públicas, se evidencia 
que no todas las entidades territoriales han honrado los 
aportes que deben realizar a dichas instituciones.

Por lo anterior, este artículo se convierte en un me-
canismo para que las entidades territoriales se pongan 
al día con las obligaciones pendientes y continúen ha-
ciendo los aportes regulares, permitiendo que las uni-
versidades cuenten con importantes recursos que for-
talezcan sus presupuestos apalancando los planes de 
expansión.

Los aportes actuales del Presupuesto General de la 
Nación y de las entidades territoriales para funciona-
miento de las universidades públicas seguirán actuali-
zándose en términos reales de acuerdo al esquema ac-
tual. (Artículo 86).

%�� 	������� �������� ������� ��� �������� �~� ��� ��
Ley 30 de 1992, incrementando los aportes que la Na-
ción destina al Sistema de Universidades del Estado, 
�������������������	����!����������������[������
crecimiento del PIB, mayores serán los aportes que la 
Nación destinará por este concepto para mejorar la ca-
lidad de las instituciones.

%	�����������������������	������������	����!��
de la economía con los recursos destinados al sector, 
reconociendo el importante papel de la educación su-
perior en el desarrollo económico del país.

El tercer artículo está relacionado con recursos nue-
vos para las universidades públicas. Se dispone que los 
recursos adicionales destinados a la educación superior 
por el Gobierno Nacional tendrán un crecimiento anual 
en términos reales hasta el 2019.
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Estos nuevos recursos permitirán un incremento de 
la cobertura universitaria pública de 88.289 estudiantes 
��{};>��[������������
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del recurso docente, reconocimiento de la producción 
académica y desarrollo de proyectos institucionales que 
apunten a alcanzar mejores estándares a nivel nacional 
en materia de calidad y de investigación e innovación.

Este artículo establece en su parágrafo la posibili-
dad de que las entidades territoriales puedan aportar en 
los mismos términos y con los mismos efectos presu-
puestales establecidos en este artículo para los aportes 
del Gobierno Nacional.

Los artículos cuarto y quinto de la iniciativa estable-
cen una base que garantiza el crecimiento de los apor-
tes del Presupuesto General de la Nación y de los entes 
territoriales a los presupuestos de las instituciones de 
educación superior que son establecimientos públicos. 
Igualmente está relacionado con los recursos nuevos 
�������W�������������������������������������
de los establecimientos públicos que ofrecen progra-
mas de educación superior. Dichos recursos serán in-
crementados en términos reales.

Con estos nuevos recursos y los recursos que el 
Sena invierte en educación superior, se prevé la crea-
ción de 310.019 nuevos cupos en educación técnica y 
tecnológica.

El parágrafo del artículo 5° establece la posibili-
dad de que las entidades territoriales puedan aportar 
en los mismos términos y con los mismos efectos pre-
supuestales establecidos para los aportes del Gobier-
no Nacional.

El artículo sexto adiciona el artículo 112 de la Ley 
30 de 1992 con dos parágrafos que establecen un aporte 
al Icetex con destino a mantener los subsidios de ma-
trícula que se otorguen a los estudiantes de bajos re-
���	�	���	��������������������������������������-
ver la permanencia de los estudiantes en la educación 
superior. Lo anterior busca fortalecer el Icetex con el 
objetivo de duplicar la capacidad de oferta de créditos, 
garantizando la ampliación de cobertura en el sector y 
�������������������������!��{};>� �����������	�-
perior privada genere 97.000 nuevos cupos: 80.500 en 
educación universitaria y 16.500 en educación técnica 
y tecnológica.

Por otra parte, la creación del fondo apunta a redu-
cir la deserción en la educación superior, al contemplar 
recursos que cubran en parte los gastos en que incurren 
quienes ingresan a la educación superior.

El artículo séptimo deroga el literal d) del artículo 
43 de la Ley 30 de 1992, el artículo 11 de la Ley 1324 
de 2009 y parcialmente el inciso tres del artículo 10 de 
la misma ley. Lo anterior implica que los recursos que 
corresponden al 2% del presupuesto de las institucio-
nes de educación superior, que eran deducidos de sus 
presupuestos de acuerdo con los artículos mencionados 
anteriormente no seguirán siendo descontados.

El presente articulado crea instrumentos que apo-
yan las políticas de ampliación de cobertura y mejo-
ramiento de la calidad de la educación superior, gene-
rando un incremento importante en materia de cupos 
tanto en instituciones públicas como privadas y en los 
diferentes niveles de formación. Lo anterior, permitirá 
que el país pase de una cobertura del 35% que se tie-
ne en la actualidad al 50% en 2019, que el sector de 
la educación superior juegue un papel muy importante 
dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Q�������������������	�����	������������������������
la calidad de sus investigadores y que el sector sea re-
conocido a nivel internacional por sus buenas prácticas 
y altos estándares de calidad.

De los honorables Congresistas,
La Ministra de Educación Nacional, 

Cecilia María Vélez White.
SENADO DE LA REPÚBLICA

Secretaría General (Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
%�����{�������	������	�������!��{};}�	��������

en este despacho el Proyecto de ley número 55 de 2010 
Senado, con todos y cada uno de los requisitos consti-
tucionales y legales, por la Ministra de Educación Na-
cional, Cecilia María Vélez.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2010
��!���#��	������$
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de ley número 55 de 2010 Senado, por la cual se mo-
��
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disposiciones, me permito pasar a su despacho el expe-
diente de la mencionada iniciativa que fue presentada 
en el día de hoy ante Secretaría General. La materia de 
que trata el mencionado proyecto de ley es competen-
cia de la Comisión Sexta Constitucional Permanente, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y 
de ley.

El Secretario General del honorable Senado de la 
República,

Emilio Otero Dajud.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 2 de agosto de 2010
De conformidad con el informe de Secretaría Gene-

ral, dese por repartido el proyecto de ley de la referen-
cia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese copia 
������	������Q�������������������������������	��
publicado en la Gaceta del Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Armando Benedetti Villaneda.
El Secretario General del honorable Senado de la 

República,
Emilio Otero Dajud.
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