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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 144 DE 2023 SENADO

por la cual se crean los centros regionales de bienestar animal, se formulan lineamientos  
para su adecuación, operación y funcionamiento y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., 1 de diciembre de 2023 

Doctor
JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA
Presidente Comisión Quinta Constitucional. 
Honorable Senado de la República
Ciudad

Doctor
DAVID DE JESUS BETTÍN GÓMEZ
Secretario
Comisión Quinta Constitucional 
Honorable Senado de la República
Ciudad

Asunto: Informe de ponencia para segundo debate al PROYECTO DE LEY NÚMERO 
144 DE 2023 SENADO 

En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República y de conformidad con 
lo establecido en la Constitución Política y en la Ley 5ª de 1992, me permito rendir 
Informe de Ponencia positiva con modificaciones para segundo debate al Proyecto de 
Ley número 144 de 2023 Senado “POR LA CUAL SE CREAN LOS CENTROS 
REGIONALES DE BIENESTAR ANIMAL, SE FORMULAN LINEAMIENTOS PARA 
SU ADECUACIÓN, OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES”.

Fraternalmente, 

ANDREA PADILLA VILLARRAGA
Senadora de la República

Fraternalmente, 

ANDREA PADILLA VIL
Senadora de la Repúb

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 144 DE 2023 SENADO

“Por la cual se crean los Centros Regionales de Bienestar Animal, se formulan 
lineamientos para su adecuación, operación y funcionamiento y se dictan 

otras disposiciones”

I. TRÁMITE DEL PROYECTO

Origen: Senado de la República

Tipo de Ley: Ordinaria

Fecha de Presentación:  19 de septiembre de 2023

Comisión: Quinta. 

Autores de la iniciativa: Honorables Senadores Andrea Padilla Villarraga, Claudia 
Pérez Giraldo, Angélica Lozano Correa, Soledad Tamayo Tamayo, Omar de Jesús 
Restrepo, Fabián Díaz Plata.

Texto radicado publicado en gaceta: 1289/23

Texto aprobado en primer debate publicado en la gaceta: 1353/23

En sesión de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la 
República del ocho (8) de noviembre de 2023, se dio primer debate al proyecto de ley 
en mención, designando como ponente para segundo debate a la senadora Andrea 
Padilla Villarraga mediante oficio con radicado CQU-CS-CV19-1197-2023. 

II. OBJETO

El presente proyecto de ley tiene como objeto crear los Centros Regionales de 
Bienestar Animal para brindarle la posibilidad a las gobernaciones, los municipios y la 
nación que concurran o aúnen esfuerzos para construir o adecuar estos 
equipamientos. El proyecto igualmente formula los lineamientos generales para su 
adecuación, operación y funcionamiento. En suma, brindarles herramientas a las 
autoridades territoriales que decidan implementar estos equipamientos.

Los CRBA se pueden adecuar o construir y operar conjuntamente por los gobiernos 
departamentales y municipales, según su organización administrativa, con el 
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lineamiento técnico del gobierno nacional, para albergar, atender, cuidar, proteger y 
dar en adopción o brindarle custodia temporal a animales domésticos que hayan sido 
rescatados, aprehendidos preventivamente por proceso policivo o recibidos para un 
procedimiento médico veterinario o de cuidado temporal. Esta norma no les impide a 
los municipios, ciudades capitales y distritos implementar o mantener sus Centros de 
Bienestar Animal (CBA). Más bien, debe concebirse como un instrumento de gestión 
para el manejo eficiente de los recursos de los animales; especialmente, en los 
departamentos cuyos municipios carecen de recursos suficientes para poner en 
marcha un CBA.

III. JUSTIFICACIÓN

Se calcula que en el país hay tres millones de gatos y perros en las calles, aunque 
aún no hay un censo oficial de animales. A pesar de los importantes esfuerzos de 
fundaciones, rescatistas y algunas autoridades territoriales, el incremento potencial 
de esta población es latente por la ausencia de una acción estatal sistemática. Y sin 
centros de bienestar animal, los municipios no tendrán a donde llevar a los animales 
sin hogar que se encuentren en urgencia vital, ni a los que sean aprehendidos 
preventivamente por presunto maltrato, lo que impedirá, materialmente, la 
implementación de la Ley 1774 de 2016 contra el maltrato animal.

De hecho, hasta el momento la gestión para los animales de compañía se ha 
concentrado en la mayoría de las ciudades capitales del país, en muy pocas 
gobernaciones (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Meta) y en algunas 
alcaldías municipales como Sogamoso, Cácota, Duitama, Rionegro, La Ceja, Soacha, 
entre otras. Según un análisis realizado como insumo para las propuestas 
presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, no más de treinta 
municipios cuentan con institucionalidad, políticas públicas o programas de atención 
de animales. Aunque pocas, son significativas por su valor demostrativo sobre la 
posibilidad de construir un Estado para la fauna en distintos niveles de gobierno.

Por su parte, las iniciativas legislativas se han centrado en asignarle la 
responsabilidad a los municipios para impulsar acciones de protección animal, ya sea 
en temas policivos, de lucha contra el maltrato animal o en la implementación de 
centros municipales de custodia animal. Este énfasis municipal, en un país donde 
1.009 municipios fueron clasificados en 2022 como categoría 5 y 6, según la 
Contaduría General de la República, explica la desatención a los animales domésticos 
vulnerables en gran parte del territorio colombiano. También explica la ausencia de la 
Nación en las políticas de protección animal.

No en vano, la materialización de leyes como la 2054 de 2020 “Por la cual se modifica 
la Ley 1801 de 2016 y se dictan otras disposiciones”, ha sido prácticamente nula; 
especialmente, la disposición del artículo segundo que establece:

“… en todos los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo con la 
capacidad financiera de las entidades, un lugar seguro; centro de bienestar animal, 
albergues municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde se 
llevarán los animales domésticos a los que se refiere el artículo 1. ...”. (subrayado 
añadido).

A pesar de existir la ley, actualmente sólo hay 19 Centros de Bienestar Animal 
funcionando, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Localización de CBA en el país

DPTO MPIO NOMBRE CAPACIDA
D APROX

Antioquia

Medellín La Perla 1.393

Rionegro Ceiba – Centro Integral de Bienestar 
Animal 400

La Ceja CBA 60

Arauca Arauca CBA 60

Atlántico Barranquilla CBA 250

Bogotá Bogotá Unidad de Cuidado Animal (antes Centro 
de Zoonosis) 400

Bolívar
Departamental 
(Santa Rosa de 
Lima)

El Guardián 150

Caldas Manizales Unidad de Protección Animal 396

Caquetá Florencia CBA 60

Casanare Yopal Albergue municipal

Cauca Popayán CBA 360

DPTO MPIO NOMBRE CAPACIDA
D APROX

Cesar Valledupar Centro de Protección y Bienestar Animal 300

Córdoba Montería Centro de Protección y Bienestar Animal 
Huellas 180

Magdalena Santa Marta CBA Por 
estimar

Nariño Pasto CBA 60

Norte de 
Santander Cácota Centro de bienestar paraíso animal 181

Risaralda Pereira CBA Ukumarí, área domésticos

Santander Bucaramanga Unidad de Bienestar Animal 181

Valle del 
Cauca Cali CBA 160

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo y respuestas a DP

Imágenes de algunos CBA en funcionamiento 

Cali Medellín

Barranquilla Bogotá

Rionegro Yopal

Santa Rosa de Lima Manizales

La Ceja Popayán
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Valledupar Montería

Santa Marta Pasto

Bucaramanga

Además, cuatro CBA aún se encuentran en construcción o ya tienen garantizados los 
recursos: en Ibagué, en Villavicencio, en Bogotá llamado “Casa Ecológica de los 
Animales” y en Cúcuta. Lo cierto es que el 98% de los municipios no tienen CBA 
(1.102 municipios), y para gran parte de los municipios no es factible implementar un 
CBA financiado exclusivamente con recursos propios. Por ello, es urgente definir 
alternativas, dado que la ausencia de estos espacios imposibilita la lucha contra el 
maltrato animal y la generación de estrategias de salud animal, salud pública y salud 
ambiental.

En este sentido, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2023 (Ley 2294 de 
2023) se planteó el siguiente propósito en el catalizador Justicia Ambiental:

“…se hará el Plan Maestro de Centros Regionales para el Bienestar Animal 
para los animales grandes y pequeños aprehendidos por maltrato y animales 
sin hogar que ingresen por urgencias…”. (subrayado añadido).

Ya que esta orden quedó esbozada como respuesta a las necesidades identificadas 
en regiones el presente proyecto de ley busca precisar el alcance de los CRBA para 
lograr su materialización. El esquema de los CRBA permitiría maximizar esfuerzos 
para implementarlos en cabeceras de provincias, con la articulación de municipios y 
departamentos, y con la vinculación de otros socios estratégicos que pueden apoyar 
en el marco de sus propias competencias, como la Sociedad de Activos Especiales 
(SAE). Además, es necesario vincular a los departamentos como articuladores de los 
municipios y a la nación como garante de una estrategia nacional que establezca un 
lineamiento para estos centros y dinamice su ejecución.

Vale resaltar que con la perspectiva regional se pasaría de una meta de 1.123 CBA a 
una de 160 CRBA aprox. en todo el país (sobre un estimativo promedio de 5 provincias 
por departamento), logrando una gestión eficiente y solidaria entre municipios y 
departamentos para lograr ubicar estos equipamientos en municipios cabezas de 
provincia que posibiliten una cobertura departamental. 

Evidentemente, la mirada regional supera la visión municipal que hace inviable la 
implementación de estos equipamientos por las dificultades presupuestales para 
garantizar su dotación y sostenimiento, lo que además podría desfinanciar otros 
programas de salud animal que también se requieren en los municipios. 

En conclusión, se necesita de una herramienta normativa que flexibilice la posibilidad 
de implementar CRBA, que involucre a los departamentos y a otros socios 
estratégicos en este propósito, y le brinde al gobierno nacional una tarea concreta de 
liderazgo en la implementación de un componente fundamental de la política nacional 
de protección animal.

¿Cómo operarían?

Los CRBA se ubicarían en los municipios-cabecera de cada grupo de municipios-
provincia por departamento y serían sostenidos y operados financieramente por la 
concurrencia de autoridades territoriales. Para materializar este propósito, sería 
necesaria la participación de las gobernaciones y de la Sociedad de Activos 

Especiales (SAE), además de los municipios. Incluso la del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en su condición de formulador de la política nacional de 
protección animal. 

El siguiente esquema de implementación es orientador:

La SAE le entrega a la gobernación –en comodato o mediante cualquier otra 
figura que defina la entidad– un predio (casa lote), de aproximadamente una 
(1) hectárea, con vías de acceso y servicios públicos instalados, alejados de 
zonas de alto ruido y acatando las disposiciones sobre usos del suelo. En caso 
de que un departamento o municipio cuente con el predio y desee aportarlo 
para implementar el CRBA, este debe satisfacer las mismas condiciones. 

En lo posible, los CRBA deberán funcionar en predios con alguna 
infraestructura que sirva como base para la construcción/adecuación del 
Centro, dado que ni la Nación, ni los entes territoriales (municipios y 
gobernaciones) cuentan con recursos para construir estos equipamientos.

La gobernación recibe el predio, lo adecúa, se encarga de apoyar y promover
la colaboración armónica con los municipios que integran la provincia. El 
Centro recibe a los animales domésticos (grandes y pequeños) que ingresen 
por urgencias o por aprehensión preventiva por maltrato de cada municipio. 

En el marco de su autonomía y de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, 
las gobernaciones y los municipios definen cómo será el aporte de los recursos 
para garantizar la operación del CRBA. 

La nación, en cabeza del MADS, define los lineamientos de implementación y 
los protocolos de funcionamiento de los CRBA.

Bajo este esquema, los departamentos tendrían a cargo la responsabilidad del 
funcionamiento de sus CRBA, pues son las gobernaciones las que fungirían como 
contratantes de los servicios que se ofrezcan y de otro tipo de obligaciones que 
puedan surgir. 

IV. MARCO JURÍDICO

El deber de proteger a los animales se deriva, principalmente, de tres fuentes 
constitucionales: a) la obligación de protección a la naturaleza; b) la dignidad humana 
como fuente de obligaciones morales con los animales y c) la función social y 
ecológica de la propiedad como fundamento de la prohibición de tratos crueles a los 
animales. En el orden constitucional, los artículos 1 y 79 han sido fuente concreta para 

las altas cortes en el análisis de la existencia y relevancia del deber constitucional de 
protección animal. Es la existencia de una Constitución Ecológica o Verde la que ha 
permitido sustentar la irradiación, en todo el ordenamiento, de los deberes de 
protección a la naturaleza y a los animales.

Concretamente, en la sentencia C-666 de 2010 la Corte Constitucional afirmó que la 
protección de los animales también tiene “rango y fuerza constitucional”, y 
vincula tanto al Estado como a sus habitantes. Además, hizo explícito que todos 
los animales son sujetos de protección constitucional, al señalar que “dentro del 
concepto de ambiente debe comprenderse la fauna que habita en nuestro territorio, 
que no sólo hará referencia a los animales que mantienen el equilibrio de ecosistemas 
existentes, sino a todos los animales que se encuentran en dicho territorio”. Al existir 
un mandato de rango constitucional de proteger a todos los animales, el legislador no 
tiene plena libertad de configuración normativa, sino que está obligado a “establecer 
un sistema jurídico de protección que garantice la integridad de los animales”. 

En esta misma sentencia, la Corte estableció que, como parte de los obiter dicta, la 
dignidad –no la propiedad– es el fundamento del relacionamiento entre dos seres que 
son igualmente sintientes, así: “El fundamento para esta vinculación radica en su 
capacidad de sentir. Es este aspecto la raíz del vínculo en la relación entre dignidad 
y protección a los animales: el hecho de que sean seres sintientes que pueden ser 
afectados por los actos de las personas. En otras palabras, la posibilidad de que se 
vean afectados por tratos crueles, por acciones que comportan maltrato, por hechos 
que los torturen o angustien obliga a que las acciones que respecto de ellos se 
realicen por parte de los seres humanos sean expresión del comportamiento digno 
que hacia ellos deben tener seres dignos. En efecto, la superioridad racional –moral-
del hombre no puede significar la ausencia de límites para causar sufrimiento, dolor o 
angustia a seres sintientes no humano […]”.

Marco legal y reglamentario

En la Ley 84 de 1989 se contempla el mandato de protección a los animales, al señalar 
que estos tienen especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directa 
o indirectamente por el hombre, en todo el territorio nacional.

En la Ley 1774 de 2016 se consagró la cualificación de los animales como seres 
sintientes distintos de las cosas, y se incluyó en el Código Penal un título especial 
referido a los delitos contra la integridad física y emocional de los animales. 
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El artículo 2 de La ley 2054 de 2020 ordena a los municipios y distritos la 
construcción de Centros de Bienestar Animal, albergues municipales para fauna, 
hogares de paso público u otros, donde se puedan se puedan llevar animales 
domésticos. 

“En todos los distritos o municipios se deberá establecer, de acuerdo con la 
capacidad financiera de las entidades, un lugar seguro; centro de bienestar 
animal, albergues municipales para fauna, hogar de paso público, u otro a donde 
se llevarán los animales domésticos a los que se refiere el artículo 1. Si 
transcurridos treinta (30) días calendario, el animal no ha sido reclamado por su 
propietario o tenedor, las autoridades lo declararán en estado de abandono y 
procederán a promover su adopción o, como última medida, su entrega a 
cualquier título…

(…) PARÁGRAFO 1°. En cumplimiento de las obligaciones asignadas a las 
entidades territoriales antes indicadas y actuando de conformidad con los 
principios de coordinación y colaboración, los Municipios y Distritos podrán 
celebrar convenios o contratos interadministrativos para el desarrollo de este 
fin…
(…) PARÁGRAFO 4°. Para poder llevar a cabo estas obligaciones, las 
entidades territoriales podrán asociarse de conformidad con las formas 
dispuestas en la Ley 1454 de 2011.” (Artículo 2 ley 2054 de 2020).

La Ley 2294 de 2023 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida” contempla diversas disposiciones 
sobre el bienestar de los animales. Dentro de los cuales se encuentran: 

a. La estrategia nacional para el control de tráfico ilegal de fauna silvestre (art. 27).
b. La creación del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (SINAPYBA).
c. La creación de protocolos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres para la atención a animales en situaciones de emergencia (Art. 
38).

Además, en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se establece la priorización de 
programas de atención a los animales, entre los que se encuentran programas de 
atención animales en condición de calle, fundaciones, hogares de paso y hogares con 
escasos recursos con un enfoque de medicina preventiva y curativa, esterilización 
canina y felina. De la misma manera, se hará el “Plan Maestro de Centros 
Regionales para el Bienestar Animal para los animales grandes y pequeños 

aprehendidos por maltrato y animales sin hogar que ingresen por urgencias…” (Pág. 
49), y el Plan Maestro de los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre con 
protocolos de bienestar animal.

Finalmente, el artículo 210 del Plan Nacional de Desarrollo, que modifica el artículo 
91 del Código de Extinción de Dominio, habilita la destinación final a título gratuito 
para el propósito que nos convoca. Dicho artículo establece que la administración 
de estos bienes debe atender criterios de función social y ecológica:

“… Los bienes sobre los que se declare la extinción de dominio, descontando 
aquellos destinados para el pago gradual y progresivo de los pasivos de dicho 
Fondo, los recursos que sean indispensables para el funcionamiento de la 
entidad encargada de la administración de los bienes, y las destinaciones 
específicas previstas en la ley y aquellas secciones del inventario de bienes a 
cargo de la Sociedad de Activos Especiales S. A.S. (SAE) que sean 
considerados estratégicos para los propósitos de política pública del Gobierno 
Nacional, se utilizarán a favor del Estado y serán destinados así: en un 
veinticinco por ciento (25%) a la Rama Judicial, en un veinticinco por ciento 
(25%) a la Fiscalía General de la Nación, en un diez por ciento ( 10%) a la Policía 
Judicial de la Policía Nacional para el fortalecimiento de su función investigativa, 
en un cinco por ciento (5%) para la Defensoría del Pueblo para el fortalecimiento 
de la defensa pública en los procesos de extinción de dominio y el treinta y cinco 
por ciento (35%) restante para el Gobierno Nacional, quien reglamentará la 
distribución de este último porcentaje, teniendo como prioridad la reparación de 
las víctimas…” (Art. 210 PND). 

V. COMPETENCIA DEL CONGRESO

CONSTITUCIONAL

ARTÍCULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, 
hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El 
Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de 
Representantes.

ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas 
ejerce las siguientes funciones:
1.Interpretar, reformar y derogar las leyes.
2.Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones.

LEGAL

LEY 5 DE 1992. “Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la 
Cámara de Representantes”.

ARTÍCULO 140. INICIATIVA LEGISLATIVA. Pueden presentar proyectos de ley:
1.Los Senadores y Representantes a la Cámara individualmente y a través de las 
bancadas.
(…) 

VI. IMPACTO FISCAL

El proyecto de ley 144 de 2023 crea una figura que le permite a los municipios y 
departamentos implementar centros regionales de bienestar animal de manera 
articulada con otros aliados. Por lo tanto, en cumplimiento del artículo 7° de la Ley 
819 de 2003, se precisa que la creación de la figura mencionada no tiene en sí misma 
un impacto fiscal y la decisión de implementar estos centros regionales estará 
determinada por la disponibilidad presupuestal y el marco fiscal de mediano plazo de 
los gobiernos territoriales según las prioridades que se fijen en sus planes de 
desarrollo. 

En las entidades del orden nacional, el proyecto de ley tampoco tiene impacto fiscal 
que implique modificación alguna del marco fiscal de mediano plazo dado que las 
acciones asignadas al MADS y a la SAE se desarrollan bajo la normatividad vigente.

Según lo plantea el proyecto de ley, el cual contiene un ejercicio de costeo básico a 
partir de la revisión de los presupuestos ejecutados en algunos de centros de 
bienestar animal que a la fecha se han puesto en funcionamiento en algunos 
municipios, se pueden estimar las siguientes cifras: para un centro con capacidad 
de albergue de 269 animales, el valor de construcción/adecuación es en promedio de 
$3.200 millones, su dotación de $978 millones y su operación anual de $1.336 
millones. Por supuesto, el valor de un CRBA dependerá de los estudios de cobertura 
y servicios a implementar.

VII. ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES

Se considera que, para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley, no 
existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por 
parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, 
impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa una situación concreta que 
permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 1 de la Ley 2003 de 19 de noviembre de 2019; sino que, 

por el contrario, su objetivo primordial es crear los centros regionales de bienestar 
animal y definir sus lineamientos.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y 
corresponde a cada Congresista evaluarlos.

VIII. CONSIDERACIONES DEL PONENTE Y PLIEGO DE MODIFICACIONES

En el trámite de primer debate del proyecto, los miembros de la comisión quinta 
del Senado resaltaron la apuesta de brindarle alternativas y herramientas a los 
mandatarios locales para implementar centros de bienestar animal de carácter 
regional. Con el PL se introduce una figura alternativa que reconoce las 
dificultades presupuestales municipales y su imposibilidad de construir y 
sostener centros de bienestar animal en cada municipio.

Dicho lo anterior, durante el debate se incorporaron dos modificaciones: por un 
lado, permitir la articulación de municipios vecinos ubicados en diferentes 
departamentos lo que sin duda reconoce las necesidades territoriales; por otro, 
habilitar a la nación para concurrir presupuestalmente. Sobre este último punto, 
en el pliego de modificaciones que se presenta a continuación no se incluye 
esta consideración teniendo en cuenta que el alcance de la iniciativa normativa 
es crear una figura alternativa administrativa más que obligar a su 
implementación ya que dicha obligatoriedad se encuentra consignada en la Ley 
2054 de 2020.

Finalmente se incorporan unas precisiones jurídicas y administrativas trabajadas 
con equipos PYBA de diferentes gobernaciones, quienes plantearon 
precisiones para hacer viable la iniciativa normativa.

PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE

TEXTO SUGERIDO JUSTIFICACIÓN

ARTÍCULO 1. OBJETO: 
Crear los Centros Regionales 
de Bienestar Animal (CRBA)
y formular los lineamientos
generales para su
adecuación, operación y
funcionamiento.

ARTÍCULO 1. OBJETO: 
Crear los Centros Regionales 
de Bienestar Animal (CRBA)
y formular los lineamientos
generales para su
construcción, adecuación,
operación y funcionamiento.

Se incluye la opción de 
construir cuando no existe 
infraestructura para adecuar o 
su costo sería mayor. Esta 
modificación surge de mesa 
técnica con equipos 
departamentales PYBA.
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ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN:
Los Centros Regionales de
Bienestar Animal (CRBA) son 
los que pueden adecuar o
construir y operar
conjuntamente las
gobernaciones
departamentales y las
alcaldías municipales o
distritales, según su
capacidad financiera y 
organización administrativa 
(provincial, regional, etc.), 
para albergar, atender, cuidar, 
proteger y dar en adopción o 
brindar custodia temporal a 
animales domésticos que 
hayan sido rescatados, 
aprehendidos 
preventivamente por 
procesos      policivos o recibidos 
para procedimientos médico 
veterinarios o de cuidado 
temporal,              de acuerdo con los
lineamientos establecidos por
el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo         Sostenible
(MADS) en el marco del 
Sistema Nacional de 
Protección y Bienestar Animal 
- SINAPYBA.

ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN:
Los Centros Regionales de
Bienestar Animal (CRBA) son 
los que pueden adecuar o
construir y operar
conjuntamente las
gobernaciones
departamentales y las
alcaldías municipales o
distritales, según su
capacidad financiera y 
organización administrativa 
(provincial, regional, etc.) con 
el acompañamiento de las 
gobernaciones 
departamentales, para 
brindar custodia temporal 
albergar, en aras de atender, 
cuidar, proteger y dar en 
adopción o brindar custodia 
temporal a animales
domésticos que hayan sido 
rescatados, aprehendidos 
preventivamente por 
procesos      policivos o 
recibidos para 
procedimientos médico 
veterinarios o de cuidado 
temporal,              de acuerdo con los
lineamientos establecidos por
el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo         Sostenible
(MADS) en el marco del 
Sistema Nacional de 
Protección y Bienestar 
Animal - SINAPYBA. 

Parágrafo. Los 
Departamentos podrán 
apoyar la construcción, 
adecuación, dotación y 
atención médico veterinaria 
de los Centros Regionales de 
Bienestar Animal, según su 
disponibilidad presupuestal y 
sin afectar el marco fiscal de 
mediano plazo. Igualmente, 
podrán implementar un 

Se habilita a las departamentos 
a participar en la puesta en 
marcha y operación de los 
CRBA, teniendo en cuenta la 
naturaleza y alcance de las 
gobernaciones. En este marco, 
también se le incluye la 
posibilidad de identificar los 
albergues púlicos y privados en 
el departamento en aras de 
mejorar las posibilidades de 
articular acciones. Esta 
modificación surge de mesa 
técnica con equipos 
departamentales PYBA.

protocolo de identificación y 
registro de los Centros 
Regionales y Municipales de 
bienestar animal y albergues  
privados de fauna doméstica, 
con el fin de conformar una 
red departamental para 
articular acciones.

ARTÍCULO 3. PLAN DE
ACCIÓN Y COMPETENCIA:
En un plazo máximo de tres
(3) meses, contados a partir 
de la expedición de la ley, el 
MADS formulará el Plan de
Centros Regionales de 
Bienestar Animal (Plan 
CRBA) en el que establecerá 
los requisitos mínimos que 
deberán cumplir estos 
predios y reglamentará los 
criterios de diseño,
construcción o adecuación y
funcionamiento de los CRBA,
especificando:

1. Criterios de ingreso de
los animales
(domésticos
grandes y
pequeños).

2. Protocolos de manejo
veterinario y de
albergue.

3. Procesos y
procedimientos.

4. Participación
comunitaria.

5. Servicios ofrecidos.

Parágrafo. Este Plan se
enmarcará en el Sistema
Nacional de Protección y
Bienestar          Animal 
(SINAPYBA) y podrá 
actualizarse periódicamente 
según las consideraciones
técnicas y administrativas 

ARTÍCULO 3. PLAN DE
ACCIÓN Y COMPETENCIA:
En un plazo máximo de tres
(3) meses, contados a partir 
de la expedición de la ley, el 
MADS formulará el Plan de
Centros Regionales de 
Bienestar Animal (Plan 
CRBA) en el que establecerá 
los requisitos mínimos que 
deberán cumplir estos 
predios y reglamentará los 
criterios de diseño,
construcción o adecuación y
funcionamiento de los CRBA,
especificando:

3.1 Criterios de ingreso de los
animales (domésticos
grandes y pequeños).

3.2 Protocolos de manejo
veterinario y de albergue.

3.3 Procesos y
procedimientos Programas 
de adopción.

3.4 Participación comunitaria.

3.5 Servicios ofrecidos.

Parágrafo. Este Plan se
enmarcará en el Sistema
Nacional de Protección y
Bienestar          Animal 
(SINAPYBA) y podrá 
actualizarse periódicamente 
según las consideraciones
técnicas y administrativas 

Se incluye como un criterio el 
programa de adopción 
teniendo en cuenta que los 
CRBA con centros de custodia 
transitoria y no permanente. 
Esta modificación surge de 
mesa técnica con equipos 
departamentales PYBA.

definidas por las entidades 
que conforman este sistema.

definidas por las entidades 
que conforman este sistema.

ARTÍCULO 4. BIENES: 
Dentro de los tres (3) meses 
siguientes a la expedición del
Plan CRBA, la Sociedad de 
Activos Especiales (SAE) 
deberá identificar y entregarle
a cada gobernación 
departamental la información 
sobre la disponibilidad de 
predios sobre los que se
declare la extinción de
dominio y que puedan servir
para la adecuación o
construcción de los CRBA,
atendiendo a la función social
y ecológica dela propiedad de
estos activos. La entrega de
estos predios se regirá por los
procedimientos de la SAE y
su uso obedecerá al Plan
CRBA elaborado por el
MADS,previo acuerdo con las
autoridades territoriales y
según la normatividad
vigente.

Así mismo, la SAE podrá 
entregarles a las 
gobernaciones vehículos 
sobre los que se declare la
extinción de dominio, con el 
fin de que sean habilitados y 
utilizados para laatención de 
urgencias y denuncias por
maltrato animal, en ejecución
de los CRBA.

Parágrafo. Las entidades,
fondos, sociedades de
economía mixta, empresas
industriales y comerciales del 
estado u otras que tengan 
dentro de sus competenciasla 
administración, gestión o 
destino de bienes muebles o 

Sin ajustes

inmuebles, podrán concurriral 
cumplimiento de lo dispuesto 
en la presente ley cuando 
tengan disponibilidad para
gestionar o entregar predios o 
vehículos, principalmente, 
que, por sus condiciones,
sean aptos para desarrollar el 
Plan CRBA. Para ello, las 
mencionadas entidades
podrán celebrar contratos,
convenios o acuerdos con las
gobernaciones.
ARTÍCULO 5. OPERACIÓN: 
Las gobernaciones 
departamentales y las 
alcaldías municipales o 
distritales definirán el sistema 
de administración y operación 
de los CRBA que decidan 
habilitar en el departamento, 
buscando eficiencia en el 
gasto, bienestar animal y 
cobertura. En su diseño, el 
Plan CRBA buscará que 
todos los municipios o
distritos del país accedan a los
servicios de cualquiera de los
centros que existan en el 
departamento
correspondiente.

Los municipios y distritos en 
los que ya se encuentre 
establecido un Centro de
Bienestar Animal podrán
transitar a Centros
Regionales, siempre y
cuando se cumplan con las
condiciones establecidas en
la presente ley y su 
reglamentación.

ARTÍCULO 5. OPERACIÓN: 
Las gobernaciones 
departamentales y las 
alcaldías municipales o 
distritales definirán el sistema 
de administración y 
operación de los CRBA que 
decidan habilitar en el 
departamento, buscando 
eficiencia en el gasto,
bienestar animal y cobertura. 
En su diseño, el Plan CRBA 
buscará que todos los
municipios o distritos del país
accedan a los servicios de
cualquiera de los centros que
existan en el los 
departamentos
correspondientes.

Los municipios y distritos en 
los que ya se encuentre 
establecido un Centro de
Bienestar Animal según lo 
dispuesto por la Ley 2054 de 
2020, podrán transitar a
Centros Regionales, siempre
y cuando se cumplan con las
condiciones establecidas en
la presente ley y su 
reglamentación.

Se ajusta redacción y se busca 
aclarar que los CBA de los que 
se habla en el segundo inciso, 
corresponden a los creados 
mediante la Ley 2054 de 2020.

ARTÍCULO 6. FUENTES DE 
FINANCIACIÓN: Con el 
concurso presupuestal del 
MADS, las gobernaciones y 

ARTÍCULO 6. FUENTES DE 
FINANCIACIÓN: Con el 
concurso presupuestal del 
MADS, las gobernaciones y 

A pesar de la inclusión del 
MADS  en el primer debate, se  
realiza su eliminación del inciso 
primero del presente artículo 
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los municipios o distritos 
implementarán y ejecutarán 
los CRBA, según su 
ordenación administrativa, la 
disponibilidad presupuestal y 
el marco fiscal de mediano 
plazo.

El MADS y las autoridades 
territoriales podrán identificar 
fuentes específicas de 
financiación territorial, 
propias o de cooperación, 
que garanticen la 
sostenibilidad de estos 
centros, así como ofertar 
servicios propios de sus 
funciones, con el fin de 
recaudar recursos para la 
misma operación, acatando 
la normatividad vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO:
Las áreas y regiones
metropolitanas podrán
disponer recursos, concurrir y
completar la financiación
necesaria para ejecutar las
estrategias de apoyo de las 
que habla la presente ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Dos o más municipios 
circunvecinos podrán 
suscribir convenios 
interadministrativos, con el fin 
de aunar esfuerzos conjuntos 
para la financiación, 
ejecución y operación, de los 
CRBA, con el fin de que estos 
sean de beneficio general 
para los municipios firmantes. 
Dichos convenios podrán 
recibir cofinanciación de 
entidades del orden 
Departamental o Nacional.

Los municipios o distritos 
implementarán y ejecutarán 
los CRBA. y Además, podrán 
contar con el apoyo de las 
gobernaciones, según su 
ordenación administrativa, la 
disponibilidad presupuestal y 
el marco fiscal de mediano 
plazo.

El MADS y las autoridades 
territoriales podrán identificar 
fuentes específicas de 
financiación territorial, 
propias nacional y/o de 
cooperación, que garanticen 
la sostenibilidad de estos 
centros, así como ofertar 
servicios propios de sus 
funciones, con el fin de 
recaudar recursos para la 
misma operación, acatando 
la normatividad vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO:
Las áreas y regiones
metropolitanas podrán
disponer recursos, concurrir y
completar la financiación
necesaria para ejecutar las
estrategias de apoyo a las 
que se refiere la presente ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO:
Dos o más municipios 
circunvecinos podrán 
suscribir convenios 
interadministrativos, con el fin 
de aunar esfuerzos conjuntos 
para la financiación, 
ejecución y operación, de los 
CRBA, con el fin de que estos 
sean de beneficio general 
para los municipios 
firmantes. Dichos convenios 
podrán recibir cofinanciación 

debido a que el Ministerio no
es una entidad ejecutora de 
recursos, lo cual ha sido 
discutido en múltiples  
conceptos remitidos. 

Se mantiene en el segundo 
inciso teniendo en cuenta que 
el MADS puede apoyar la 
identificación, más no la 
ejecución de recursos propios.

de entidades del orden 
Departamental o Nacional.

ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y 
DEROGATORIAS: La 
presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y
deroga todas las
disposiciones que le sean
contrarias.

Sin modificación

IX. PROPOSICIÓN CON LA QUE TERMINA EL INFORME DE PONENCIA

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presento ponencia positiva con 
modificaciones y solicito a los honorables Senadores de la plenaria del Senado de la 
República, dar segundo debate al Proyecto de Ley 144 de 2023 SENADO “POR LA 
CUAL SE CREAN LOS CENTROS REGIONALES DE BIENESTAR ANIMAL, SE 
FORMULAN LINEAMIENTOS PARA SU ADECUACIÓN, OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, para que haga su 
tránsito legislativo y se convierta en Ley de la República.

Cordial saludo, 

ANDREA PADILLA VILLARRAGA
Senadora de la República
Coordinadora Ponente

Cordial saludo, 

ANDREA PADILLA VIL
Senadora de la Repúbli

X. TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 

POR LA CUAL SE CREAN LOS CENTROS REGIONALES DE BIENESTAR 
ANIMAL, SE FORMULAN LINEAMIENTOS PARA SU ADECUACIÓN, 

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

El Congreso de la República

DECRETA:

ARTÍCULO 1. OBJETO: Crear los Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA)
y formular los lineamientos generales para su construcción, adecuación, operación
y funcionamiento.

ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN: Los Centros Regionales de Bienestar Animal (CRBA)
son los que pueden adecuar o construir y operar conjuntamente las alcaldías
municipales o distritales, según su capacidad financiera y organización 
administrativa (provincial, regional, etc.) con el acompañamiento de las 
gobernaciones departamentales, para brindar custodia temporal, en aras de 
atender, cuidar, proteger y dar en adopción a animales domésticos que hayan sido 
rescatados, aprehendidos preventivamente por procesospolicivos o recibidos para 
procedimientos médico veterinarios o de cuidado temporal,  de acuerdo con los
lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo         Sostenible
(MADS) en el marco del Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal -
SINAPYBA. 

Parágrafo. Los Departamentos podrán apoyar la construcción, adecuación, 
dotación y atención médico veterinaria de los Centros Regionales de Bienestar 
Animal, según su disponibilidad presupuestal y sin afectar el marco fiscal de 
mediano plazo. Igualmente, podrán implementar un protocolo de identificación y 
registro de los Centros Regionales y Municipales de bienestar animal y albergues 
privados de fauna doméstica, con el fin de conformar una red departamental para 
articular acciones.

ARTÍCULO 3. PLAN DE ACCIÓN Y COMPETENCIA: En un plazo máximo de tres
(3) meses, contados a partir de la expedición de la ley, el MADS formulará el Plan 
de Centros Regionales de Bienestar Animal (Plan CRBA) en el que establecerá los
requisitos mínimos que deberán cumplir estos predios y reglamentará los criterios 
dediseño, construcción o adecuación y funcionamiento de los CRBA, especificando:

3.1 Criterios de ingreso de los animales.
3.2 Protocolos de manejo veterinario y de albergue.

3.3 Programas de adopción.
3.4 Participación comunitaria.
3.5 Servicios ofrecidos.

Parágrafo. Este Plan se enmarcará en el Sistema Nacional de Protección y
Bienestar          Animal (SINAPYBA) y podrá actualizarse periódicamente según las 
consideraciones técnicas y administrativas definidas por las entidades que 
conforman este sistema.

ARTÍCULO 4. BIENES: Dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición del
Plan CRBA, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) deberá identificar y entregarle
a cada gobernación departamental la información sobre la disponibilidad de predios
sobre los que se declare la extinción de dominio y que puedan servir para la
adecuación o construcción de los CRBA, atendiendo a la función social y ecológica
dela propiedad de estos activos. La entrega de estos predios se regirá por los
procedimientos de la SAE y su uso obedecerá al Plan CRBA elaborado por el MADS,
previo acuerdo con las autoridades territoriales y según la normatividad vigente.

Así mismo, la SAE podrá entregarles a las gobernaciones vehículos sobre los que 
sedeclare la extinción de dominio, con el fin de que sean habilitados y utilizados 
para laatención de urgencias y denuncias por maltrato animal, en ejecución de los
CRBA.

Parágrafo. Las entidades, fondos, sociedades de economía mixta, empresas
industriales y comerciales del estado u otras que tengan dentro de sus 
competenciasla administración, gestión o destino de bienes muebles o inmuebles, 
podrán concurriral cumplimiento de lo dispuesto en la presente ley cuando tengan 
disponibilidad paragestionar o entregar predios o vehículos, principalmente, que, 
por sus condiciones, sean aptos para desarrollar el Plan CRBA. Para ello, las 
mencionadas entidades podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos con las
gobernaciones.

ARTÍCULO 5. OPERACIÓN: Las gobernaciones departamentales y las alcaldías
municipales o distritales definirán el sistema de administración y operación de los
CRBA, buscando eficiencia en el gasto, bienestar animal y cobertura. En su diseño, 
el Plan CRBA buscará que todos los municipios o distritos del país accedan a los
servicios de cualquiera de los centros que existan en los departamentos
correspondientes.

Los municipios y distritos en los que ya se encuentre establecido un Centro de
Bienestar Animal según lo dispuesto por la Ley 2054 de 2020, podrán transitar a
Centros Regionales, siempre y cuando se cumplan con las condiciones establecidas
en la presente ley y su reglamentación.
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ARTÍCULO 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN: Los municipios o distritos 
implementarán y ejecutarán los CRBA. Además, podrán contar con el apoyo de las 
gobernaciones, según su ordenación administrativa, la disponibilidad presupuestal 
y el marco fiscal de mediano plazo.

El MADS y las autoridades territoriales podrán identificar fuentes específicas de 
financiación territorial, nacional y/o de cooperación, que garanticen la sostenibilidad 
de estos centros, así como ofertar servicios propios de sus funciones, con el fin de 
recaudar recursos para la misma operación, acatando la normatividad vigente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las áreas y regiones metropolitanas podrán disponer
recursos, concurrir y completar la financiación necesaria para ejecutar las
estrategias de apoyo a las que se refiere la presente ley. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Dos o más municipios circunvecinos podrán suscribir 
convenios interadministrativos, con el fin de aunar esfuerzos conjuntos para la 
financiación, ejecución y operación, de los CRBA, con el fin de que estos sean de 
beneficio general para los municipios firmantes. Dichos convenios podrán recibir 
cofinanciación de entidades del orden Departamental o Nacional.  

ARTÍCULO 7. VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente ley rige a partir de la
fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Fraternalmente, 

ANDREA PADILLA VILLARRAGA
Senadora de la República
Ponente coordinadora

Fraternalmente, 

ANDREA PADILLA VIL
Senadora de la Repúblic
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COMISIÓN QUINTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SECRETARÍA GENERAL

Bogotá D.C., 1° de diciembre de 2023                                                                                               

Se envía el presente informe de ponencia para SEGUNDO DEBATE del Proyecto de Ley No.144 de 
2023 Senado “Por la cual se crean los Centros Regionales de Bienestar Animal, se formulan 
lineamientos para su adecuación, operación y funcionamiento y se dictan otras disposiciones”.

  
Jaime Enrique Durán Barrera David Bettín Gómez
         Presidente Secretario General

C O N C E P T O S  J U R Í D I C O S
CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 282 DE 2023 SENADO, 038 DE 2022 CÁMARA

por medio del cual se modifica el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017 y se elimina el requisito de definir  
la situación militar como requisito para acceder al campo laboral.
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CONCEPTO JURÍDICO ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE MEDICINA 
Y ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 24 DE 2023 SENADO
por medio de la cual se establece el examen nacional de especialidades médicas como requisito obligatorio 
de mérito y oportunidad en las instituciones y facultades nacionales de medicina para el acceso a programas 

de especializaciones médicas.

Bogotá D.C., 

Honorables Senadores
COMISIÓN SEXTA
Congreso de la República
Ciudad

Ref.: Comentarios al Proyecto de Ley Número 024 de 2023 Senado “por medio 
de la cual se establece el examen nacional de especialidades médicas como 
requisito obligatorio de mérito y oportunidad en las instituciones y facultades 
nacionales de medicina para el acceso a programas de especializaciones 
médicas.”

Reciba un cordial saludo de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN. 

De conformidad con la exposición de motivos del Proyecto de Ley Número 024 de 
2023 Senado “por medio de la cual se establece el examen nacional de 
especialidades médicas como requisito obligatorio de mérito y oportunidad en las 
instituciones y facultades nacionales de medicina para el acceso a programas de 
especializaciones médicas.” y con el ánimo de enriquecer el debate legislativo a
este Proyecto de Ley que tiene incidencia en los programas del área de la salud de 
las Instituciones de Educación Superior, a continuación presentamos los aspectos 
que se consideran relevantes para las instituciones:

1. Autonomía Universitaria

De conformidad con lo establecido en la Constitución en su Artículo 69, “se garantiza 
la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse 
por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley (…)”, principio desarrollado por la 
ley 30 de 1992, y por el cual, se ha concedido a las Instituciones de Educación 
Superior un atributo esencial y una garantía para la prestación del servicio público 
de la educación, otorgando a las IES la capacidad de autorregularse filosóficamente, 
auto determinando su organización interna, tanto en lo administrativo, como lo 
académico y presupuestal, siempre dentro de los límites de la Constitución y la Ley. 

En ejercicio de esta garantía constitucional, los artículos 28 y 29 de la ley 30 de 
1992 disponen que las instituciones de educación superior tienen el derecho de, 
entre otros aspectos, seleccionar a sus profesores y admitir a sus alumnos, aspecto 
que ya ha sido objeto de estudio por la Corte Constitucional, en sentencia C-337 de 

 
1996, a través de la cual estudió la demanda de inconstitucionalidad interpuesta en 
contra de los artículos antes señalados. 
 
En dicha oportunidad, la Corte Constitucional señaló en relación con el derecho de 
las IES de admitir a sus propios estudiantes, lo siguiente: 
 

“(...) Por lo tanto, cuando en las normas parcialmente demandadas se 
consagra como uno de los derechos que tienen las instituciones de educación 
superior en ejercicio del principio de la autonomía universitaria, el de admitir 
y seleccionar a sus alumnos, no se quebranta a juicio de esta Corporación 
norma alguna del ordenamiento superior, puesto que la garantía de acceso 
al sistema educativo consagrada constitucionalmente, no consiste en que 
todo aspirante deba ser admitido en los planteles educativos, ni en la 
ausencia de criterios de selección de los estudiantes que las entidades de 
educación superior habrán de admitir, sino "en la posibilidad de llegar a ser 
aceptado en igualdad de condiciones con los demás aspirantes y dentro de 
las reglas de juego predeterminadas por el mismo establecimiento (...)".  

 
En consecuencia, las IES se encuentran obligadas a expedir la normatividad que 
internamente regule las relaciones entre las partes del servicio público que presta, 
y consecuencia, las reglas de juego que como establecimiento tendrá para la 
admisión en igualdad de condiciones respecto de todos los aspirantes.  
 
En tal contexto, es a través de los Reglamentos Estudiantiles, que se establecen 
pautas obligatorias de la estructura interna de las Instituciones que garantizarán el 
desarrollo efectivo de los procesos y procedimientos de admisión, en garantía del 
derecho a la educación de todos los aspirantes. En esta medida, la admisión 
corresponde a un criterio institucional que mal haría en extra regularse a través de 
leyes que excederán y limitarían la capacidad de acción de las instituciones de 
educación superior, al respecto la Corte Constitucional señaló (sentencia C-337/96):  

 
“(...) Dentro de ese contexto, el marco legal al cual deben someterse las 
universidades tienen unos límites precisos y limitados, por lo que la ley no 
puede extender sus regulaciones a materias relativas a la organización 
académica o administrativa de los centros de educación superior, como sería 
por ejemplo, en los aspectos relacionados con el manejo docente (selección 
y clasificación de sus profesores), admisión del personal docente, programas 
de enseñanza, labores formativas y científicas, designación de sus 
autoridades administrativas, manejo de sus recursos, selección y admisión 
de alumnos, etc., pues incurriría en un desbordamiento de sus atribuciones 
constitucionales y en una intromisión en la esfera propia del ámbito 
universitario, que atentaría contra el principio constitucional de la autonomía 
universitaria (...)".  
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Como lo expone la Corte Constitucional, si bien es cierto que la autonomía 
universitaria tiene sus límites en la ley, también lo es que la ley debe respetar esta 
garantía constitucional como mandato superior y no pasar a regular los aspectos 
que son propios de la autonomía de las respectivas instituciones.  
 
Para el caso concreto del proyecto de ley se propone con la finalidad de poner en 
competencia a todos los interesados por un recurso escaso, como son los cupos de 
matrícula en los programas de especialización médico quirúrgicos en el país, sin 
embargo el alcance del proyecto al indicar en el epígrafe que el examen nacional 
de especialidades médicas es un “requisito obligatorio” de mérito y oportunidad en 
las instituciones y facultades nacionales de medicina para el acceso a programas 
de especializaciones médicas y que en su artículo 8 indica el porcentaje de cómo 
se debe aplicar los resultados del examen internamente en las IES, a todas luces el 
proyecto de Ley desborda y desconoce el mandato constitucional a  la garantía de 
la autonomía universitaria. 
 
Se reconoce la importancia que tiene la transparencia y el mérito para que los 
médicos puedan acceder a los cupos limitados de las especialidades médico-
quirúrgicas, ya que en el país se cuestiona la carencia de homogeneidad en los 
criterios de selección. Sin embargo, es esencial que el mérito no desconozca la 
autonomía universitaria de las Instituciones. En estos aspectos es de gran 
importancia el papel que el Ministerio de Educación Nacional como autoridad de 
inspección y vigilancia de las Instituciones de Educación Superior, realicen respecto 
de las normas internas que cada IES posee para identificar y desarrollar los 
procesos de selección y admisión.  
 
La intención del Proyecto de Ley es loable, pero no resuelve el problema de fondo 
que es la insuficiencia y distribución de los cupos en la formación de las 
especialidades médico-quirúrgicas, que llevan a los médicos a desertar en la 
intención de profundizar sus estudios o buscar migrar a otros países para lograr 
realizar una especialidad médica que luego busca sea convalidada en Colombia. 
 

2. Áreas médicas del examen de admisión. 
 
De otra parte, el proyecto de ley pretende generalizar las áreas a evaluar y no refleja 
la realidad académica, como la existencia de diferentes áreas de especialización en 
temas clínicos, quirúrgicos y diagnósticos, que demandan perfiles de ingreso 
distintos, acordes con sus características de cada una de los más de 70 programas 
que actualmente se ofrecen en el país. 
 
En ese mismo sentido, es necesario el reconocimiento de las diferencias entre 
primeras y segundas especialidades, particularmente el perfil de ingreso requerido, 
pues las primeras estarán destinadas a los médicos generales, mientras las  

 
segundas a médicos que ya cuentan con una determinada especialidad, en tal 
medida, requieren de un tratamiento diferenciado en los criterios de admisión. 
 
Por lo anterior, consideramos que es importante que se revise el Proyecto de Ley 
de tal manera que sea más claro y efectivo y no desconozca la autonomía y el 
avance que sobre los criterios de admisión han desarrollado las instituciones de 
educación superior. 
 
Para esto, adjuntamos la comunicación de la Asociación Colombiana de Facultades 
de Medicina, Ascofame, donde se presenta una propuesta de articulado y que 
puede ser referente para avanzar en una conciliación entre los objetivos del 
proyecto de ley con la autonomía universitaria y las características de los programas 
de las especializaciones médicos quirúrgicas. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
OSCAR DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ            LUIS CARLOS ORTIZ                            
Director Ejecutivo ASCUN    Director Ejecutivo ASCOFAME              
 

C O N C E P T O S
CONCEPTO DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANA DE ÉTICA Y BIOÉTICA (FUCEB),  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 183 DE 2023 SENADO

por medio de la cual se dictan lineamientos en la prestación del servicio de salud en la Disforia de Género 
y su prevención; se prohíben los tratamientos de reasignación de género, su difusión y orientación en los 

menores de 18 años y se dictan otras disposiciones.

 
Bogotá, 27 de noviembre de 2023 
 
Comisión Séptima del Senado de la República 
 
 

Intervención de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética FUCEB, en la 
Audiencia Pública acerca del PL 183 de 2023, sobre disforia de género. 

 
La Fundación Colombiana, Ética y Bioética, FUCEB, agradece a la Honorable Senadora 
Lorena Ríos y las demás personas que hicieron posible el Proyecto de Ley 183 de 2023 
y que participemos en esta Audiencia Pública. 
En el título del Proyecto se lee: “"Por medio de la cual se dictan lineamientos en la 
prestación del servicio de salud en la Disforia de Género y su prevención; se 
prohíben los tratamientos de reasignación de género, su difusión y orientación 
en los menores de 18 años y se dictan otras disposiciones." ("¡con los niños NO 
te metasl!”” 
Respecto a la afirmación “y su prevención” en el título, a pesar de que parece 
que todavía no se conocen recursos preventivos de la Disforia de género,  sí es 
posible poner medios para investigar y descubrir su causa y consiguiente 
prevención, el Estado podría dar prioridad a la promoción de la investigación 
científica sobre este reto en salud, por ejemplo, sobre la identificación en la 
sangre de la madre, de la concentración de testosterona que produce el hombre 
feto y con la que causa la sexualización de su cerebro en la segunda parte del 
embarazo. Conociendo el dato, tal vez se podría dar un suplemento de esta 
hormona al  feto para solucionar su déficit de producción y extinguir así el 
trastorno de la identidad de género en lo que dependa de esta producción de 
testosterona.  
También se puede exigir en la Ley que en los contenidos sobre sexualidad de 
todas las instituciones educativas, se enseñe que la transexualidad no es una 
opción de género, sino un problema de salud, una disforia, y que no es sano 
imitar la conducta que corresponde a una alteración de salud. Se debe enseñar 
claramente en qué consiste 
En la tercera edición del libro “Neurociencia en el siglo XXI: de lo básico a lo clínico” 
(Neuroscience in the 21st Century. From Basic to Clinical), publicado por científicos del 
Instituto Holandés de Neurociencia y de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Zhejiang, en Hangzhou, China, en el Capítulo “Diferenciación sexual del cerebro 
humano en relación con la identidad de género, la orientación sexual y los trastornos 
neuropsiquiátricos”, se reconoce que en la transexualidad puede haber antecedentes 
de fallas en la diferenciación sexual del cerebro y que esta depende de múltiples 
factores: genéticos, epigenéticos, hormonales, inmunitarios y fallas en la 
autoorganización.  
Por ejemplo, lo normal, en el espiral de ADN, es que frente a un aminoácido haya otro 
de la misma clase; cuando son diferentes, se afirma que hay polimorfismo, que puede 

suceder, en un aminoácido o en una secuencia de aminoácidos, corta o larga.  
Puede haber genes polimorfos que se relacionan con la secreción de hormonas 
sexuales durante el desarrollo prenatal y neonatal, causando desregulaciones en la 
influencia que las hormonas sexuales tienen en la maduración del cerebro, con los 
consiguientes efectos organizacionales durante el desarrollo temprano, influyendo 
negativamente en la identificación que el cerebro hace del sexo de la persona.  
Las gónadas fetales se desarrollan bajo la influencia de una cascada de genes, que en 
el hombre inicia con el gen determinante del sexo en el cromosoma Y (SRY). La 
producción de testosterona y la conversión periférica de testosterona en 
dihidrotestosterona entre las semanas 6 y 12 del embarazo, son esenciales para la 
formación del pene, la próstata y el escroto del feto masculino. El desarrollo de los 
órganos sexuales del feto femenino se basa principalmente en su ausencia de 
andrógenos.  
Después de este establecimiento de la diferenciación de los órganos sexuales, ocurre 
la diferenciación sexual del cerebro, principalmente bajo los efectos organizadores de 
las hormonas sexuales en el cerebro, que son permanentes. 
En el libro ya mencionado, sobre Neurociencia en el siglo XXI,  se lee: “La identidad de 
género (la percepción de un individuo de ser hombre o mujer) y la orientación sexual 
(heterosexualidad, homosexualidad o bisexualidad) están programadas en nuestro 
cerebro durante el desarrollo temprano. Durante el período intrauterino en la segunda 
mitad del embarazo, una oleada de testosterona masculiniza el cerebro fetal 
masculino. Si tal aumento de testosterona no ocurre, esto dará como resultado un 
cerebro femenino. Dado que la diferenciación sexual del cerebro tiene lugar en una 
etapa mucho más avanzada del desarrollo que la diferenciación sexual de los genitales, 
estos dos procesos pueden verse influidos de forma independiente y pueden dar lugar 
a disforia de género.” 
En el hipotálamo se notan diferencias estructurales y funcionales relacionadas con la 
identidad de género y la orientación sexual.  
El texto también afirma que “Todas las observaciones genéticas, post mortem e in vivo 
respaldan la teoría neurobiológica sobre el origen de la disforia de género, es decir, son 
los tamaños de las estructuras cerebrales, el número de neuronas, la composición 
molecular, las funciones y la conectividad de las estructuras cerebrales lo que determina 
nuestra identidad de género u orientación sexual. No hay evidencia de que el entorno 
social postnatal de una persona desempeñe un papel crucial en el desarrollo de la 
identidad de género o la orientación sexual.”   
En un reciente artículo se concluyó sobre los aportes de este capítulo: “Según estos 
avances científicos, es un error decirle a los no transexuales que son libres de serlo y 
también es errado pretender que los transexuales biológicos cambien estructuras en las 
que no está su disforia -es cerebral-, porque las causas  biológicas generaron su efecto 
en las primeras etapas de crecimiento y desarrollo embrionario y fetal de ellos y no se 
cambian con solo decisiones, deseos y daños a órganos diferentes a los que están 
alterados: es su constitución biológica. Necesitan, como todo otro ser humano con uso 
de razón, entender su ser como totalidad, con la perspectiva de su existencia completa 
-caduca en cuanto cuerpo e infinita por ser espiritual-, enterarse del sentido de su vida 
según su dotación natural y procurar con cada decisión y acción, hacerlo realidad en su 
cotidianidad personal, familiar, social y de entorno vital. Pueden lograr que una  disforia 
no los descentre de alcanzar lo más importante en la vida: centrarse en el bien que 
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pueden hacerse y hacer a otros, y arremeter a lograrlo.”1
En la Fundación Colombiana e Ética y Bioética FUCEB, proponemos que los 
conocimientos del Talento Humano en Salud no sean usados para generar 
falsas expectativas, sino que se ayude a las personas a que asuman la realidad 
que son, se acepten, no se polaricen en sus sintomatología, sino que se cuenten 
en su desarrollo en cuanto personas: lo más importante no es lo que sucede, 
sino que lo aprovechemos para lograr el pleno desarrollo como personas, propio 
y de os demás. Parte de ese aprovechamiento es solucionar lo solucionable y 
no descentrarse de lo que a un ser humano lo hace mejor persona. 
Esta visión más amplia de su ser, el sentido de su vida y su consiguiente 
desarrollo existencial, les ayuda a abrirse a una madurez  de su personalidad 
más acorde con lo que hace feliz a quien sea humano.

Atentamente,

Vicente José Carmona Pertuz MD.

Especialista en Ginecología y Obstetricia, Epidemiología y Bioética

Presidente

Fundación Colombiana de Ética y Bioética FUCEB

c.c. 19 351 821

1 Posada, N.L., ¿Le sucede algo al transexual? Disponible el 27 11 2023, https://www.minuto30.com/la-
simulacion-hormonal-y-quirurgica-es-falsedad-y-dano-no-es-terapia/1467870/

Comisión Séptima Constitucional Permanente 

LA COMISIÓN    SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PERMANENTE DEL  
HONORABLE   SENADO   DE   LA     REPÚBLICA. - Bogotá D.C., el día 28 del 
mes de noviembre del año dos mil veintitrés (2023) - En la presente fecha se 
autoriza la publicación en Gaceta del Congreso de la República, las siguientes 
consideraciones: 

CONCEPTO: Fundación Colombiana de Ética y Bioética -FUCEB  
REFRENDADO POR: Vicente José Carmona Pertuz  
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: 183 de 2023
TÍTULO DEL PROYECTO: “Por medio de la cual se dictan lineamientos en la 
prestación del servicio de salud en la disforia de género y su prevención; se 
prohíben los tratamientos de reasignación de género, su difusión y orientación en 
los menores de 18 años y se dictan otras disposiciones” (“¡con los niños no te 
metas!”)
NÚMERO DE FOLIOS: 3
RECIBIDO EL DÍA: 27 de noviembre de 2023  
HORA: 16:49 P.M.

Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 
de 2011. 

El Secretario, 

PRAXERE JOSÉ OSPINO REY 
 Secretario General Comisión Séptima 

Senado de la Republica 
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