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INFORME DE PONENCIA POSITIVA 
PARA PRIMER DEBATE EN CÁMARA AL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 054 DE 
2024 CÁMARA

por medio de la cual se Promociona el Turismo 
Comunitario en Paz y Sostenible y se dictan otras 

disposiciones.

Bogotá, D. C. 23 septiembre de 2024.

Honorable Representante

HERNANDO GONZÁLEZ

Presidente Comisión Sexta Constitucional 
permanente

Cámara de Representantes

Asunto: Informe de Ponencia Positiva para 
Primer Debate en Cámara del Proyecto de Ley 
número 054 de 2024 Cámara, por medio de la 
cual se promociona el Turismo comunitario en paz 
y sostenible y se dictan otras disposiciones.

Respetado presidente:

De acuerdo a la designación realizada por la 
Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente de la Cámara de Representantes, 
según lo dispuesto en la Constitución Política y 
en los artículos 150 y 153 la Ley 5ª de 1992, nos 
permitimos rendir informe de ponencia positiva 
para Primer Debate en Cámara al Proyecto de Ley 
número 054 de 2024 Cámara, por medio de la 
cual se promociona el turismo comunitario en paz 
y sostenible y se dictan otras disposiciones.

De los honorables Representantes,

INFORME DE PONENCIA POSITIVA PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 054 DE 2024 CÁMARA

por medio del cual se promociona el turismo 
comunitario en paz y sostenible y se dictan otras 

disposiciones.
I. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

El Proyecto de Ley Ordinaria número 054 de 2024 
Cámara fue presentado por iniciativa del honorable 
Representante James Hermenegildo Mosquera 
Torres, radicado el día 24 de julio de 2024 y publicado 
en la Gaceta del Congreso número 1082 de 2024.

La Mesa Directiva de la Comisión Sexta 
Constitucional permanente Cámara me designó como 
ponente para primer debate mediante Nota Interna N. 
C.S.C.P.3.6-590/2024 del 3 de septiembre de 2024.
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II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El presente Proyecto de Ley Ordinaria número 

054 de 2024 Cámara tiene por objeto crear un 
marco legal para promover, regular y fomentar el 
programa de turismo comunitario en paz y sostenible, 
garantizando la participación de las comunidades 
locales, la conservación del medio ambiente y el 
respeto por la diversidad cultural.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA
El articulado del Proyecto de Ley Ordinaria 

número 054 de 2024 Cámara presentado para 
ponencia de primer Debate de la Comisión Sexta 
Constitucional permanente consta de 13 artículos 
incluida, la vigencia a saber:

N° del 
artículo Resumen del Contenido

Artículo 1° Define el Objeto del proyecto de ley

Artículo 2° Define los principios por los que se rige el Tu-
rismo Comunitario

Artículo 3° Crea el Programa Nacional de Turismo Co-
munitario y Sostenible

Artículo 4°

Establece Desarrollo del programa, por me-
dio del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo en coordinación con otras entidades 
implementara proyectos que fomenten el tu-
rismo comunitario.

Artículo 5° Crea el Registro de Organizaciones de Base 
Comunitaria (OBC) 

Artículo 6° Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de 
Turismo Comunitario

Artículo 7°

El Ministerio de Comercio, Industria y Tu-
rismo en coordinación con el Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo sostenible, el Ministerio de Tecnolo-
gías de la información y las Comunicaciones 
(TICS) ofrecerán programas de capacitación 
y asistencia técnica a las comunidades para el 
desarrollo y gestión de proyectos de turismo 
comunitario.

Artículo 8° Define la protección de los recursos naturales 
y Culturales

Artículo 9° Promueve la promoción de la diversidad cul-
tural

Artículo 10
Define la financiación por parte del Gobierno 
nacional, el cual asignara los recursos necesa-
rios para la implementación de esta ley.

Artículo 11

Establece la presentación de un informe por 
parte del Ministerio de Comercio, Industria y 
turismo al Congreso de la Republica sobre el 
avance y resultados del Programa Nacional 
de Turismo Comunitario en Paz y Sostenible.

Artículo 12 Reglamentación
Artículo 13 Vigencia

IV. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
LEY

El Gobierno nacional ha implementado reiteradas 
iniciativas para promover el turismo comunitario. 
A través del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT), se han desarrollado políticas 
y estrategias enfocadas en el turismo sostenible, 
incluyendo el turismo comunitario como componente 
clave. Asimismo, estas políticas buscan fomentar 
prácticas turísticas que respeten el medio ambiente 
y las culturas locales, promoviendo el desarrollo 

económico de las comunidades. Además, se 
han centrado en fortalecer las capacidades de las 
comunidades locales para gestionar y desarrollar 
proyectos de turismo comunitario.

Igualmente, se han llevado a cabo programas 
mediante la colaboración con organizaciones 
internacionales y entidades de cooperación para 
financiar y apoyar proyectos de turismo comunitario. 
Estos proyectos suelen incluir la mejora de 
infraestructura turística, la capacitación en gestión 
turística y la promoción de destinos comunitarios.

Por su parte, el Fondo Nacional de Turismo 
(FONTUR) ha financiado diversos proyectos de 
turismo comunitario, proporcionando recursos para 
el desarrollo de infraestructuras, la capacitación de 
actores locales y la promoción de destinos turísticos 
comunitarios. De igual forma, ha creado una red 
que agrupa a las diversas iniciativas de turismo 
comunitario en el país, con el fin de intercambiar 
experiencias, conocimientos y buenas prácticas. 
Además, esta red busca fortalecer la comercialización 
conjunta y el acceso a mercados.

Adicionalmente, ProColombia, la entidad 
encargada de la promoción del turismo en el país, ha 
incluido el turismo comunitario en sus campañas de 
promoción internacional y nacional, destacando la 
riqueza cultural y natural de las comunidades locales.

Simultáneamente, el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo (MinCIT) ha implementado 
programas de certificación de calidad turística 
que incluyen criterios específicos para el turismo 
comunitario. Esto tiene como objetivo asegurar 
que las iniciativas comunitarias cumplan con 
estándares de calidad y sostenibilidad, mejorando su 
competitividad y atractivo.

El turismo comunitario es crucial porque 
promueve el desarrollo sostenible, generando 
beneficios económicos, sociales y ambientales 
para las comunidades locales. Además, fomenta la 
preservación cultural al mantener vivas las tradiciones 
y el patrimonio cultural de las comunidades, genera 
empleo y mejora la calidad de vida, y empodera a 
las comunidades fomentando la participación y la 
organización comunitaria, permitiéndoles gestionar 
sus recursos y destinos turísticos.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, se han llevado a cabo diversos programas 
para impulsar el turismo comunitario en Colombia. 
Estos programas incluyen el desarrollo de 
lineamientos de política pública, convocatorias para 
el impulso al turismo comunitario, capacitación y 
formación a comunidades, y la propuesta de una Red 
de Turismo Comunitario para conectar y fortalecer 
estas iniciativas en todo el país (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2022).

Por lo tanto, es importante convertir en ley el 
turismo comunitario para proporcionar un marco legal 
y regulatorio que garantice la protección y promoción 
de estas iniciativas, asegurar la sostenibilidad y 
continuidad a largo plazo, y facilitar la obtención 
de financiación. Las fuentes de financiación pueden 
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incluir fondos públicos, cooperación internacional, 
inversión privada y aportes comunitarios (Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, 2022).1

En este contexto, el turismo comunitario y 
sostenible representa una oportunidad única para 
promover el desarrollo económico local, preservar 
el medio ambiente y fortalecer la identidad cultural 
de las comunidades en Colombia. Este proyecto de 
ley tiene como objetivo establecer un marco legal 
que fomente y regule el turismo comunitario en paz y 
sostenible, garantizando la participación activa de las 
comunidades locales y la protección de los recursos 
naturales. 

Conforme a la Ley 1558 de 2012, el desarrollo 
turístico en Colombia debe respetar y preservar 
los recursos naturales y culturales, garantizando 
que sus beneficios se mantengan para las futuras 
generaciones. Un elemento esencial para lograr 
este objetivo es la determinación de la capacidad 
de carga de las áreas turísticas. Además, el enfoque 
del desarrollo sostenible en el turismo se articula en 
torno a tres pilares básicos: la protección ambiental, 
el desarrollo social y el crecimiento económico.

En relación con los Lineamientos de Política para 
el Desarrollo del Turismo Comunitario en Colombia, 
esta modalidad se caracteriza por la gestión de 
servicios turísticos por parte de comunidades 
organizadas. Estas comunidades no solo participan 
activamente en la oferta turística, sino que también 
se benefician y se integran en todos los eslabones 
de la cadena productiva del turismo, asegurando un 
impacto positivo en términos económicos, sociales y 
culturales.

Por su parte, la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) define el turismo sostenible como aquel 
que toma plenamente en cuenta las repercusiones 
económicas, sociales y medioambientales actuales 
y futuras. Este tipo de turismo tiene como objetivo 
satisfacer las necesidades de los visitantes, la industria 
turística, el entorno y las comunidades anfitrionas. 
Este enfoque integral busca asegurar que el turismo 
contribuya al desarrollo sostenible y a la conservación 
de los recursos para las generaciones venideras.

Ahora bien, la Ley 2068 de 2020, “Por la cual 
se modifica la Ley General de Turismo y se dictan 
otras disposiciones”, en su artículo 17, establece la 
definición del turismo comunitario y señala que el 
gobierno nacional debe desarrollar acciones para 
fortalecer su participación. El artículo expresa lo 
siguiente:

“Artículo 17. Turismo comunitario rural. El 
Gobierno nacional, a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, impulsará el turismo 
comunitario rural mediante acciones que permitan 
fortalecer la participación de las comunidades 
organizadas, el acceso a incentivos, su oferta de 
servicios turísticos y su vinculación a la cadena de 
actores del ámbito económico, social, cultural y 
ecológico del sector turismo.”

No obstante, para asegurar un impacto sostenible 

1   

y duradero, es necesario establecer un marco legal 
integral que promueva y apoye el desarrollo del 
turismo comunitario de manera más efectiva y 
constante. Este marco legal debe trascender los 
programas de gobierno temporales, ya que estos 
pueden limitar los recursos y dificultar la llegada de 
apoyos a las comunidades más necesitadas.

Asimismo, el turismo comunitario ofrece una 
forma viable de reactivar las economías locales, 
especialmente en regiones con recursos económicos 
limitados o excluidas. Promover esta modalidad 
permite a las comunidades crear empleos y generar 
nuevas formas de ingresos, fortaleciendo así la 
economía local.

Además, al involucrar a las comunidades locales 
en la gestión de los recursos turísticos, se promueve 
una mayor conciencia y responsabilidad hacia la 
conservación del medio ambiente. Esto asegura un 
uso sostenible de los recursos naturales, protegiendo 
la biodiversidad y los ecosistemas locales.

El turismo comunitario fomenta la preservación 
y valorización de las culturas locales. Involucrar 
a las comunidades en actividades turísticas ayuda 
a mantener vivas las tradiciones y costumbres, 
fortaleciendo el tejido social y cultural.

Establecer un marco legal sólido para el 
turismo comunitario implica también la mejora de 
infraestructura y servicios en las regiones turísticas. 
Esto no solo beneficia a los visitantes, sino que mejora 
la calidad de vida de los residentes locales.

La creación de una ley que establezca un marco 
legal para el turismo comunitario y sostenible es 
esencial para garantizar un desarrollo económico, 
social y ambiental equilibrado en Colombia. Este 
enfoque no solo permitirá una distribución equitativa 
de los beneficios del turismo, sino que también 
asegurará la conservación de los recursos naturales 
y el fortalecimiento de la identidad cultural de las 
comunidades locales. Es, por tanto, una herramienta 
clave para el desarrollo inclusivo y sostenible del país.

En el año 2018, la Fundación Paz y Reconciliación- 
Pares y la Universidad Externado de Colombia, 
realizaron un estudio llamado Invirtiendo en el futuro, 
Suplemento de construcción de paz para el sector de 
turismo en Colombia2, en el cual desarrollaron ocho 
estrategias para la Construcción de Paz desde el 
Turismo Comunitario, las cuales fueron:

• Programas de promoción y apoyo al 
emprendimiento: Llevan a contribuir al 
desarrollo socioeconómico de las regiones 
para garantizar la sostenibilidad de 
los negocios y la generación de nuevas 
oportunidades en torno al turismo.

• Programas para ser un referente de paz 
en el territorio: Invita actuar y a plantear 
estrategias de visibilizarían en pro de la 
construcción de paz, que invitan a empresas 
del sector a preocuparse y a poner en sus 
agendas de responsabilidad social acciones 
alineadas con el contexto del posconflicto.

2   
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• Programas con enfoque de turismo 
comunitario: Reconoce que es importante 
que se desarrollen relaciones de confianza 
y apoyo de iniciativas de emprendimiento y 
comercialización de las comunidades tanto 
por parte de las empresas como de entidades 
públicas (la empresa puede apoyar la 
promoción de estos espacios).

• Programas de promoción de la 
formalización: Promueve el apoyo a la 
formalización de los trabajadores o los 
emprendimientos de la comunidad. Vale la 
pena mencionar que la formalización no es 
una responsabilidad del sector per se, sino 
que corresponde a un esfuerzo adicional en 
aras de contribuir al desarrollo económico de 
comunidades priorizadas en el posconflicto.

• Programas de desarrollo de proveedores: 
Busca generar encadenamientos a partir 
de la actividad empresarial, en la que se 
haga una revisión exhaustiva de la oferta 
en el territorio, determinando, entre otras, 
qué actividades pueden ser incluidas en la 
cadena de valor.

• Programas para resaltar la paz como valor 
agregado del destino: Invita a la empresa 
a actuar con este enfoque tanto en la zona/
destino turístico priorizado en el postconflicto 
como en el marco de corredores turísticos, de 
manera que se articule con otras empresas 
o aumentan su presencia en diferentes zonas 
turísticas con características similares desde 
el punto de vista de la paz.

• Promoción y consolidación de veedurías 
ambientales: Busca promover la 
conformación de grupos de personas 
encargadas de velar por el correcto uso 
de los territorios de paz que pueden ser 
conformados por gobiernos locales y 
sociedad civil y capacitados por empresas e 
instituciones que trabajan en la conservación 
del medio ambiente.

• La inclusión de la construcción de paz 
como objetivo estratégico de la empresa: 
Establece que la empresa debe jerarquizar 
sus áreas de intervención en función de sus 
líneas estratégicas, de su impacto y de sus 
capacidades técnicas y económicas para lle-
varlas a cabo.3

Por ello, esta iniciativa legislativa busca 
convertir el programa de turismo comunitario en 
Ley de la República. De este modo, se fortalecerá 
su implementación y no dependerá del gobierno 
en el poder. Esta ley impulsará la reactivación 
de las comunidades, permitiendo que las zonas 
afectadas por el conflicto se involucren activamente. 
Además, contribuir al desarrollo socioeconómico 
de las regiones garantizará la sostenibilidad de los 
negocios y abrirá nuevas oportunidades en el ámbito 
del turismo.

3   

Durante el foro “Construyendo caminos hacia la 
paz a través del Turismo Sostenible en Colombia”, 
realizado el 2 de octubre de 2023, el rector de la 
Universidad Externado de Colombia, el doctor 
Hernando Parra Nieto expresó:

“El turismo se constituye en una herramienta 
ideal para el establecimiento de la paz en los distintos 
territorios de nuestra geografía, al ser un verdadero 
catalizador de oportunidades para las personas. 
Propicia que visitantes y turistas de todo el mundo 
tengan interés en explorar lugares de nuestro país 
que, anteriormente y como consecuencia del conflicto 
armado interno, no eran de libre acceso. Razón por la 
cual, es imperativo que nuestro Estado se enfoque en 
la debida promoción y atención de esta actividad.”4

El turismo juega un papel fundamental en la 
construcción de una cultura de paz a partir de los 
procesos de reconciliación.

El Gobierno nacional, en cumplimiento de sus 
competencias según lo dispuesto en el artículo 16 de 
la Ley 300 de 1996, ha formulado el Plan Sectorial 
de Turismo como una política pública dirigida por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el 
apoyo del Departamento Nacional de Planeación. El 
Plan Sectorial de Turismo, está pensando en una cultura 
para la paz, para las comunidades históricamente 
excluidas. Por ello, sus programas buscan impulsar 
el turismo comunitario, con programas adelantados 
como:

Programa de Derecho al Disfrute del Tiempo 
Libre a Través del Turismo: Este programa busca 
democratizar el acceso al turismo, garantizando 
que todas las personas, independientemente de su 
condición económica, puedan disfrutar de actividades 
turísticas que promuevan el bienestar y la calidad de 
vida.

Programa de Territorios Turísticos de Paz: 
Enfocado en regiones afectadas por el conflicto 
armado, este programa utiliza el turismo como 
herramienta para la construcción de una cultura 
de paz y la dinamización de economías locales. Se 
promueve la función social del turismo, fortaleciendo 
las capacidades de las comunidades para gestionar 
sus recursos y destinos turísticos de manera 
sostenible.

Programa Nacional de Calidad Turística: 
Implementa criterios específicos para el turismo 
comunitario, asegurando que las iniciativas 
comunitarias cumplan con estándares de calidad y 
sostenibilidad, mejorando así su competitividad y 
atractivo.

Red de Turismo Comunitario: Creada para 
agrupar diversas iniciativas de turismo comunitario, 
esta red facilita el intercambio de experiencias y 
buenas prácticas, fortaleciendo la comercialización 
conjunta y el acceso a mercados.5

Convertir el turismo comunitario en ley 
proporcionaría un marco legal y regulatorio 
que garantice la protección y promoción de 

4   
5   
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estas iniciativas, asegurando su sostenibilidad y 
continuidad a largo plazo. La institucionalización de 
este tipo de turismo permitiría una distribución más 
equitativa de los beneficios turísticos, promoviendo 
la inclusión social y económica. Además, establecer 
un marco legal integral aseguraría que los recursos 
necesarios lleguen de manera más efectiva a las 
comunidades, superando las limitaciones de los 
programas temporales de Gobierno.

Impulsar el turismo comunitario mediante la 
creación de un marco legal específico es esencial 
para promover un desarrollo económico sostenible, 
inclusivo y respetuoso con el medio ambiente y las 
culturas locales en Colombia. Este enfoque no solo 
fortalece las economías locales, sino que también 
contribuye significativamente a la conservación del 
patrimonio natural y cultural del país, garantizando 
beneficios a largo plazo para las comunidades y el 
entorno.

Cifras del Sector Turístico en 2023
Según la información del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), Colombia 
experimentó un incremento significativo en 
el número de visitantes no residentes en 2023, 
alcanzando un total de 5’869.869. Esto no solo 
superó la meta proyectada de 5.2 millones establecida 
en el Plan Sectorial de Turismo 2022-2026, sino que 
también marcó un récord comparado con los años 
anteriores. Este aumento refleja la recuperación 
y el robusto crecimiento del sector después de 
períodos desafiantes, probablemente influenciados 
por la pandemia de COVID-19.

Además, el año 2023 mostró un aumento del 
24.3% en comparación con 2022 y un impresionante 
173.6% sobre 2021, lo cual indica una fuerte 
recuperación y crecimiento continuo. Por otro lado, 
el aumento del 29.6% sobre 2019 destaca cómo el 
turismo ha sobrepasado los niveles prepandemia.

Por su parte, los visitantes en 2023 incluyeron 
una amplia gama de grupos: extranjeros sin contar 
venezolanos, colombianos residentes en el exterior, 
venezolanos de vacaciones, y pasajeros de cruceros. 
Esta diversidad sugiere que Colombia atrae a una 
variedad de turistas por distintos motivos, lo cual 
fortalece el sector turístico.

En este contexto, dado el éxito en atraer turistas 
internacionales y el interés en experiencias más 
auténticas y locales, hay una oportunidad significativa 
para promover el turismo comunitario. Esto no solo 
podría expandir las opciones turísticas del país, 
sino también preservar y celebrar la rica diversidad 
cultural y natural de Colombia.

Adicionalmente, el turismo comunitario tiene el 
potencial de distribuir los beneficios económicos de 
manera más equitativa entre las comunidades locales. 
Esto puede conducir a un desarrollo más sostenible 
y reducir las desigualdades regionales al generar 
empleo y oportunidades de negocio en áreas menos 
desarrolladas.

Asimismo, al fomentar un turismo que está en 
armonía con la vida local y el entorno, Colombia 

puede garantizar la sostenibilidad a largo plazo de 
sus recursos turísticos. Esto es especialmente crucial 
para la conservación de sus ecosistemas únicos y la 
biodiversidad.

Por otro lado, fortalecer el turismo comunitario 
podría mejorar aún más la imagen de Colombia como 
un destino turístico responsable y atractivo en el 
ámbito internacional. Esto puede atraer a un segmento 
de mercado que valora las experiencias auténticas y 
sostenibles.

Un estudio realizado por Ostelea Tourism 
Management School, sobre el turismo comunitario 
un acercamiento a la realidad de Colombia y Perú, 
elaborado por el doctor Raúl Travé. El cual estableció 
que:

El turismo comunitario en Colombia ha sido 
destacado como una herramienta eficaz para 
la mejora de la vida económica y social de las 
comunidades locales, especialmente aquellas de 
origen indígena. Este tipo de turismo se basa en la 
protección del patrimonio cultural y ecológico y en la 
apropiación por parte de las comunidades indígenas 
de los beneficios generados por la actividad turística, 
lo que permite a estas comunidades ir más allá de 
la economía campesina tradicional y participar 
activamente en el sector turístico.

Las iniciativas de turismo comunitario en 
Colombia han estado respaldadas por políticas 
desde al menos el año 2012, con un enfoque en 
cumplir objetivos de desarrollo sostenible y mejorar 
la competitividad del sector turístico comunitario. 
Además, se han implementado lineamientos que 
incluyen la educación de calidad, el trabajo decente 
y el crecimiento económico, la reducción de las 
desigualdades, y el desarrollo de infraestructura y 
conectividad.

El turismo comunitario también se presenta como 
un mecanismo para promover la paz y el desarrollo 
sostenible, lo que se evidencia en iniciativas como 
el Centro Ecoturístico y Arqueológico “El Carlos” 
en Antioquia, donde ex miembros de la guerrilla y 
de las fuerzas paramilitares trabajan juntos en su 
gestión. Además, la oferta de turismo comunitario se 
complementa con la promoción de rutas y recursos 
locales, como la ruta del “Sombrero Vueltiao” y la 
“Etno-Aldea Turística Tambo Wassi Putumayo”.6

Estas políticas y proyectos evidencian la 
importancia de desarrollar y fortalecer el turismo 
comunitario como estrategia para el desarrollo 
económico, la inclusión social y la conservación 
cultural y ambiental en Colombia.

En conclusión, el impresionante crecimiento 
en el número de turistas que visitaron Colombia en 
2023 abre la puerta para considerar el fortalecimiento 
del turismo comunitario como un pilar clave para 
continuar este desarrollo. Diversificar hacia un 
turismo que involucre más directamente a las 
comunidades no solo beneficiará económicamente a 
esas áreas, sino que también contribuirá a un modelo 
de turismo más inclusivo y sostenible.

6   
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Finalmente, integrar el turismo comunitario en 
la estrategia nacional podría ayudar a Colombia a 
alcanzar varios Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), incluyendo aquellos relacionados con 
la reducción de la pobreza, el trabajo decente 
y el crecimiento económico, la reducción de 
desigualdades, y la vida de ecosistemas terrestres.

V. MARCO NORMATIVO
Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo
• Esta ley establece el marco general para 

el desarrollo del turismo en Colombia, 
incluyendo disposiciones sobre el fomento 
y la regulación del turismo comunitario. 
Promueve la participación de las comunidades 
locales en el desarrollo turístico y busca 
garantizar que los beneficios del turismo se 
distribuyan equitativamente.

Ley 1558 de 2012 - Reforma a la Ley General 
de Turismo

• Esta ley modifica y adiciona disposiciones 
a la Ley 300 de 1996. Introduce conceptos 
como el turismo sostenible y el ecoturismo, 
y establece mecanismos para la promoción 
de estos tipos de turismo, incluyendo el 
turismo comunitario. Además, refuerza la 
importancia de la protección ambiental y 
cultural en el desarrollo turístico.

Decreto número 1074 de 2015 - Decreto Único 
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y 
Turismo

• Este decreto compila y organiza las 
normas relacionadas con el sector turismo, 
incluyendo las que promueven el turismo 
comunitario. Regula aspectos como la calidad 
de los servicios turísticos, la sostenibilidad 
y la protección de los recursos naturales y 
culturales. 

Política Nacional de Turismo 2018-2022
• Aunque no es una ley, esta política establece 

lineamientos y estrategias para el desarrollo 
del turismo en Colombia, con un fuerte énfasis 
en el turismo sostenible y comunitario. Busca 
fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la actividad turística y fomentar el 
desarrollo económico local.

Resolución número 0411 de 2018 del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo

• Establece las condiciones y requisitos para la 
creación y funcionamiento de los Prestadores 
de Servicios Turísticos Comunitarios. 
Define el turismo comunitario y establece 
lineamientos para su desarrollo sostenible y 
participativo.

Ley 2068 de 2020 - Por la cual se modifica 
la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones:

• Esta ley introduce cambios significativos 
en la regulación del turismo en Colombia, 
incluyendo medidas específicas para 
promover el turismo comunitario y 

sostenible. Establece incentivos y apoyos 
para proyectos de turismo comunitario 
y refuerza la protección de los recursos 
naturales y culturales.

Estas leyes y normativas proporcionan un 
marco legal que facilita y regula el desarrollo del 
turismo comunitario en Colombia, promoviendo 
la participación activa de las comunidades locales 
y garantizando la sostenibilidad y la equidad en la 
distribución de los beneficios turísticos.

VI. CONCLUSIONES DEL AUTOR
El turismo comunitario fomenta el orgullo cultural 

y la preservación de las tradiciones y costumbres 
locales, permitiendo a los turistas experimentar 
la vida cotidiana y las prácticas culturales de las 
comunidades anfitrionas. Además, esta modalidad 
de turismo tiende a ser más respetuosa con el medio 
ambiente, dado que las comunidades locales tienen 
un interés directo en la conservación de sus recursos 
naturales para las generaciones futuras.

Asimismo, el turismo comunitario promueve la 
inclusión y el empoderamiento de las comunidades 
locales, especialmente de grupos vulnerables 
como mujeres y jóvenes, al permitirles participar 
activamente en la industria turística. Esta forma de 
turismo también ofrece a los visitantes la oportunidad 
de aprender sobre la vida rural, la biodiversidad y 
los desafíos ambientales y sociales que enfrentan las 
comunidades, fomentando una mayor conciencia y 
responsabilidad global.

Le apostamos a esta iniciativa legislativa, con el 
objetivo de que no sea solo un programa de gobierno, 
sino que se convierta en una política de Estado, para 
fortalecer la dimensión de paz socioeconómica en 
territorios prioritarios. Para ello, es crucial establecer 
programas de educación y apoyo al emprendimiento, 
promoviendo la inclusión en la cadena de valor 
y la empleabilidad local. Estos programas deben 
comprometerse con el desarrollo de la zona de 
operación, facilitando que los pobladores adquieran 
conocimientos en turismo y ofrezcan servicios de 
calidad.

El turismo comunitario puede ser una estrategia 
efectiva para visibilizar iniciativas de paz y 
promover la responsabilidad social empresarial. 
Fomentar el empleo y la redistribución de ingresos 
en zonas afectadas por el conflicto es fundamental 
para desarrollar relaciones de confianza y apoyar 
emprendimientos locales enfocados en el turismo 
sostenible y la preservación del hábitat natural. La 
formalización de estos emprendimientos, a través 
de capital semilla, planes padrino y capacitación 
técnica, debe alinearse con programas estatales para 
evitar la duplicidad de esfuerzos.

Es esencial identificar y fortalecer proveedores 
locales, especialmente aquellos que sean víctimas 
del conflicto armado o excombatientes, promoviendo 
su formalización y capacitación. De esta manera, se 
generan encadenamientos productivos en territorios 
priorizados y se fomenta la inclusión dentro de la 
cadena de valor.
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Promover destinos turísticos de paz, que incluyan 
museos, monumentos y eventos relacionados con la 
paz, representa una oportunidad para aprovechar la 
creciente demanda del turismo de paz. Además, la 
creación y divulgación de actividades de memoria 
histórica ayudan a preservar el patrimonio local y 
fortalecer el tejido social y la cultura de paz.

Para asegurar el éxito de estas iniciativas, es 
necesario capacitar a los habitantes locales para 
que actúen como veedores ambientales, con el 
apoyo de gobiernos locales y empresas del sector. 
Articular políticas de responsabilidad social con el 
acuerdo de paz refuerza el rol de las compañías en el 
posconflicto, promoviendo el turismo comunitario 
como una herramienta clave para la construcción 
de paz y el desarrollo de las comunidades locales 
afectadas por el conflicto armado en Colombia.

Esta legislación busca no solo fortalecer el sector 
turístico, sino también contribuir significativamente 
a la cohesión social, la paz y el desarrollo sostenible 
en las regiones más vulnerables del país.

VII. 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:

Artículo 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.
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo 

y de inversiones públicas que hayan de 
emprenderse o continuar, con la determinación 
de los recursos y apropiaciones que se 
autoricen para su ejecución, y las medidas 
necesarias para impulsar el cumplimiento de 
los mismos.

1. Definir la división general del territorio con 
arreglo a lo previsto en esta Constitución, 
fijar las bases y condiciones para crear, 
eliminar, modificar o fusionar entidades 
territoriales y establecer sus competencias.

LEGAL
LEY 3ª DE 1992. Por la cual se expiden normas 

sobre las Comisiones del Congreso de Colombia 
y se dictan otras disposiciones.

Artículo 2° Tanto en el Senado como en la 
Cámara de Representantes funcionarán Comisiones 
Constitucionales Permanentes, encargadas de dar 
primer debate a los proyectos de acto legislativo o 
de ley referente a los asuntos de su competencia.

Las Comisiones Constitucionales Permanentes 
en cada una de las Cámaras serán siete (7) a saber:

Comisión Primera.
Compuesta por diecinueve (19) miembros en 

el Senado y treinta y cinco (35) en la Cámara de 
Representantes, conocerá de: reforma constitucional; 
leyes estatutarias; organización territorial; 
reglamentos de los organismos de control; normas 
generales sobre contratación administrativa; 
notariado y registro; estructura y organización de la 
administración nacional central; de los derechos, las 
garantías y los deberes; rama legislativa; estrategias y 
políticas para la paz; propiedad intelectual; variación 
de la residencia de los altos poderes nacionales; 
asuntos étnicos.

VIII. CONFLICTOS DE INTERÉS
Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 

3° de la Ley 2003 del 19 de noviembre de 2019, por 
la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992, 
se hacen las siguientes consideraciones: Se estima 
que la discusión y aprobación del presente proyecto 
de acto legislativo no generaría conflictos de interés 
para los congresistas, en razón de que el programa de 
turismo comunitario está diseñado para beneficiar a 
las comunidades locales, promoviendo el desarrollo 
sostenible, la conservación del medio ambiente y 
el respeto por la diversidad cultural. Este enfoque 
colectivo y comunitario asegura que los beneficios 
del programa se distribuyan equitativamente entre las 
comunidades, sin favorecer intereses particulares de 
los congresistas.

Además, la ley establece claramente que cualquier 
posible conflicto de interés debe ser evaluado en 
términos de beneficios particulares, actuales y 
directos a los congresistas. En este caso, el programa 
de turismo comunitario se enfoca en el desarrollo 
local y no ofrece beneficios directos a los legisladores, 
el programa en mención no proporcionaría ventajas 
personales que pudieran considerarse como conflicto 
de interés.

Por tanto, la creación y promoción de este 
programa se alinea con los principios de transparencia 
y equidad, asegurando que su implementación se 
realice sin perjuicio de los intereses colectivos de las 
comunidades involucradas.

Sobre este asunto ha señalado el Consejo de 
Estado (2019):

“No cualquier interés configura la causal de 
desinvestidura en comento, pues se sabe que sólo lo 
será aquél del que se pueda predicar que es directo, 
esto es, que per se el alegado beneficio, provecho 
o utilidad encuentre su fuente en el asunto que fue 
conocido por el legislador; particular, que el mismo 
sea específico o personal, bien para el congresista o 
quienes se encuentren relacionados con él; y actual 
o inmediato, que concurra para el momento en que 
ocurrió la participación o votación del congresista, 
lo que excluye sucesos contingentes, futuros o 
imprevisibles. También se tiene noticia que el interés 
puede ser de cualquier naturaleza, esto es, económico 
o moral, sin distinción alguna”.

De igual forma, es pertinente señalar lo que la Ley 
5ª de 1992 dispone sobre la materia en el artículo 286, 
modificado por el artículo 1° de la Ley 2003 de 2019:
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“Se entiende como conflicto de interés una 
situación donde la discusión o votación de un 
proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda 
resultar en un beneficio particular, actual y directo 
a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga 
un privilegio o genera ganancias o crea 
indemnizaciones económicas o elimina 
obligaciones a favor del congresista 
de las que no gozan el resto de los 
ciudadanos. Modifique normas que afecten 
investigaciones penales, disciplinarias, 
fiscales o administrativas a las que se 
encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se 
configura en las circunstancias presentes y 
existentes al momento en el que el congresista 
participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de 
forma específica respecto del congresista, 
de su cónyuge, compañero o compañera 
permanente, o parientes dentro del segundo 
grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil.”

Se recuerda que la descripción de los posibles 
conflictos de interés que se puedan presentar frente 
al trámite del presente proyecto de ley, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 291 de la Ley 5ª de 1992 
modificado por la ley 2003 de 2019, no exime al 
Congresista de identificar causales adicionales.

IX. PROPOSICIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, 

presentamos ponencia positiva y solicitamos a la 
Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, 
dar primer debate al Proyecto de Ley número 054 de 
2024 Cámara, por medio del cual se promociona el 
turismo comunitario en paz y sostenible y se dictan 
otras disposiciones.
Atentamente,

Atentamente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 054 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se promociona el Turismo 
comunitario en paz y sostenible y se dictan otras 

disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto crear un marco legal para promover, regular 
y fomentar el programa de turismo comunitario en 
paz y sostenible, garantizando la participación de 
las comunidades locales, la conservación del medio 
ambiente y el respeto por la diversidad cultural.

Artículo 2°. Principios. El turismo comunitario 
en paz y sostenible se regirá por los siguientes 
principios:

a) Participación Comunitaria
b) Sostenibilidad Ambiental
c) Respeto por la Diversidad Cultural
d) Inclusión y Equidad
e) Desarrollo Económico Local
f) Enfoque Diferencial
g) Enfoque territorial,
h) Turismo en paz.
Artículo 3°. Creación del Programa Nacional 

de Turismo Comunitario y Sostenible. Créase el 
Programa Nacional de Turismo Comunitario en Paz 
y Sostenible, adscrito al Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, con el objetivo de diseñar, 
coordinar e implementar políticas y programas que 
promuevan el turismo comunitario y sostenible en 
todo el territorio.

Artículo 4°. Desarrollo del programa. El 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
coordinación con otras entidades competentes, 
desarrollará e implementará proyectos específicos 
que fomenten el turismo comunitario, asegurando 
el apoyo técnico, financiero y administrativo 
necesario para su éxito. Estos proyectos deberán ser 
evaluados y ajustados periódicamente para asegurar 
su efectividad y sostenibilidad.

Artículo 5°. Registro. Créase el Registro de 
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC) en 
el turismo, en el cual deberán inscribirse todas 
las asociaciones, cooperativas, corporaciones, 
precooperativas, asociaciones mutuales, redes 
colaborativas, mesas o comités de turismo definidos 
dentro de las juntas de acción comunal, consejos 
comunitarios, resguardos indígenas y cualquier otra 
forma de agrupación colectiva local y organizada.

Estas organizaciones deben estar integradas por 
varias iniciativas o emprendimientos que operen y 
ofrezcan servicios o experiencias turísticas en sus 
territorios o que estén vinculadas a proyectos de 
turismo comunitario en paz y sostenible.

La inscripción en este registro será un requisito 
indispensable para acceder a los incentivos y 
beneficios previstos en esta ley.

Artículo 6°. Incentivos para el Desarrollo de 
Proyectos de Turismo Comunitario. El Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, podrá otorgar incentivos fiscales 
y financieros a las comunidades que desarrollen 
proyectos de turismo comunitario y sostenible, 
incluyendo:
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a) Exenciones de impuestos sobre la renta para 
ingresos generados por actividades turísticas 
comunitarias.

b) Acceso a líneas de crédito preferenciales.
c) Subvenciones para proyectos de 

infraestructura turística sostenible.
Artículo 7°. Capacitación y Asistencia Técnica. 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
en coordinación con Ministerio de Cultura, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (TIC) otras entidades, ofrecerán 
programas de capacitación y asistencia técnica a las 
comunidades para el desarrollo y gestión de proyectos 
de turismo comunitario en paz y sostenible.

Parágrafo: El Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) desarrollará programas educativos con el 
propósito de capacitar a las personas en hotelería 
y turismo, incluyendo la conversión de viviendas 
en hoteles, posadas, glamping u otras modalidades 
adecuadas para recibir turistas locales y extranjeros. 
Asimismo, estos programas abarcarán la formación 
en otros tipos de negocios dentro de la cadena de 
valor del sector turístico.

Artículo 8°. Protección de los Recursos 
Naturales y Culturales. Los proyectos de turismo 
comunitario en paz y sostenible deberán implementar 
medidas para la protección y conservación de los 
recursos naturales y culturales, incluyendo planes 
de manejo ambiental y programas de educación y 
sensibilización.

Artículo 9°. Promoción de la Diversidad 
Cultural. El Estado promoverá la valorización y 
difusión de la diversidad cultural de las comunidades 
locales a través del turismo comunitario y sostenible, 
garantizando el respeto y la preservación de las 
tradiciones y costumbres locales.

Artículo 10. Financiación. El Gobierno 
nacional asignará los recursos necesarios para 
la implementación de esta ley en el Presupuesto 
General de la Nación.

Artículo 11. Informe. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo presentará un informe anual al 
Congreso de la República sobre el avance y resultados 
del Programa Nacional de Turismo Comunitario en 
Paz y Sostenible, incluyendo indicadores de impacto 
económico, social y ambiental.

Artículo 12. Reglamentación. El Gobierno 
nacional reglamentará la presente ley en un plazo 
no mayor a seis meses contados a partir de la 
promulgación de la presente Ley, estableciendo 
las normas de calidad y sostenibilidad que deberán 
cumplir los proyectos de turismo comunitario y 
sostenible, incluyendo criterios de gestión ambiental, 
responsabilidad social y calidad de los servicios 
turísticos y podrá imponer un marco de sanciones en 
caso de incumplimiento.

Artículo 13. Vigencia. Esta ley rige a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le 
sean contrarias.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA 

PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 117 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se adoptan estrategias de 
planificación y formación del talento humano del 
sistema de salud, se crea la Estrategia Nacional 

de Protección Contra la Violencia al Talento 
Humano del Sistema de Salud y se dictan otras 

disposiciones.
Bogotá, D. C., septiembre de 2024.
Doctor
RICARDO ALFONSO ALBORNOZ BARRETO
Secretario General
Comisión Séptima Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de Ponencia para Primer 

Debate al Proyecto de Ley número 117 de 2024 
Cámara.

Respetado señor Secretario:
En cumplimiento de la honrosa designación 

encomendada por la Mesa Directiva de la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara de 
Representantes y de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 5ª de 1992, atentamente me permito rendir 
Informe de ponencia para primer debate al Proyecto 
de Ley número 117 de 2024 Cámara, por medio de 
la cual se adoptan estrategias de planificación y 
formación del talento humano del sistema de salud, 
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se crea la Estrategia Nacional de Protección 
Contra la Violencia al Talento Humano del Sistema 
de Salud y se dictan otras disposiciones.

La presente ponencia se estructura así:
1. Origen del proyecto de ley.
2. Objeto del proyecto de ley.
3. Argumentos que justifican la iniciativa.
4. Marco constitucional, legal y normativo.
5. Conceptos.
6. Análisis de conflicto de interés.
7. Proposición con la termina el informe de 

ponencia.
8. Texto propuesto en primer debate.
1. ORIGEN DEL PROYECTO DE LEY
Esta iniciativa legislativa fue radicada 

previamente ante la Secretaría General de la Cámara 
de Representantes el pasado 31 de julio de 2024, 
por los honorables Congresistas Senadora Norma 
Hurtado Sánchez y Representante a la Cámara 
Víctor Manuel Salcedo Guerrero, José Eliécer 
Salazar López ,Teresa de Jesús Enríquez Rosero, 
James Hermenegildo Mosquera Torres ,Camilo 
Esteban Ávila Morales, Diego Fernando Caicedo 
Navas, la cual se publicó en la Gaceta del Congreso 
número 1151 de 2024 y correspondiéndole el 
número 117 de 2024 Cámara.

Posteriormente, una vez repartida a la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara 
de Representantes, es designado como ponente 
único el Representante Víctor Manuel Salcedo 
Guerrero.

2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
La presente iniciativa legislativa propone 

establecer las estrategias de planificación y 
formación del talento humano del sistema de salud, 
así como la creación de la estrategia nacional de 
protección contra la violencia al talento humano 
del sistema de salud tanto profesional como en 
formación.

3. ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA 
INICIATIVA

3.1 Importancia de la planificación del 
talento Humano

La pandemia ocasionada por el Covid-19 en los 
años 2020 y 2021 puso de presente la necesidad y la 
importancia que tiene la actualización permanente 
de los conocimientos de todos los profesionales, 
especialistas, técnicos, tecnólogos y demás 
personal que se desempeña en el sector salud.

En este sentido, consideramos fundamental 
seguir los lineamientos planteados por el Ministerio 
de Salud y Protección Social en 2018 en la Política 
Nacional de Talento Humano en Salud, en donde 
se refirió a la necesidad de regular la gestión del 
conocimiento del personal sanitario, para lo cual 
se debe:

“- Promover la conformación de redes de 
conocimiento, canales e instrumentos 
que faciliten el desarrollo, discusión, 
disposición, socialización y democratización 
de la información y el conocimiento sobre 
el Talento Humano en Salud.

- Generar estrategias e incentivos para 
que instituciones educativas, grupos de 
investigación, expertos y entidades públicas 
y privadas se interesen y desarrollen 
estudios e investigaciones sobre aspectos 
relacionados con la formación, ejercicio y 
gestión del Talento Humano en Salud.

- Fortalecer el Observatorio de Talento 
Humano en Salud, como una red para la 
generación y socialización de información 
y conocimiento sobre el Talento Humano 
en Salud. Para esto se requiere dinamizar 
el desarrollo de sus nodos y salas 
temáticas, buscando la colaboración 
sistemática de instituciones académicas, 
investigadores independientes, organismos 
internacionales, entidades territoriales, 
entre otros.

- Identificar y priorizar el desarrollo de 
estudios de diagnóstico y prospectiva en 
Talento Humano en Salud y gestionar los 
recursos y fuentes de financiación.

- Promover el desarrollo de líneas de 
investigación, la conformación de grupos de 
estudio y el desarrollo de foros regionales, 
nacionales e internacionales en el área de 
Talento Humano en Salud.

- Identificación y análisis de experiencias 
locales e internacionales”[10].

Concretamente, en cuanto a la formación 
continua del talento humano en salud, la 
citada política del Ministerio de Salud 
propuso:

“Desarrollar el sistema de formación continua 
que facilite el acceso a programas de 
actualización a los profesionales, técnicos 
y auxiliares que estén en regiones de difícil 
acceso y fronterizas.

- Desarrollar los incentivos para la 
acreditación de las instituciones y 
programas de formación de Talento Humano 
en Salud: mayor autonomía: prioridad 
para la oferta de programas de formación 
continua; prioridad para acceder a cupos 
de residencias.

- Promover la adopción progresiva de 
condiciones de calidad más exigentes para 
la aprobación de programas de formación 
de talento humano en salud…”[11].

Disponibilidad y Caracterización del Talento 
Humano en Salud

Para el año 2016, el talento humano en salud 
disponible en el país se estimó en más de 563 mil 
personas, integrado en un 55% por profesionales y 



Gaceta del Congreso  1566 Miércoles, 25 de septiembre de 2024 Página 11

especialistas; y en un 45% por técnicos, tecnólogos 
y auxiliares.

Para 2016, el indicador de densidad de talento 
humano en salud se ubicó en 32,0 profesionales 
15 por cada 10 mil habitantes, lo que permite 
proyectar que Colombia cumplirá con la meta 
de 44,5 médicos y enfermeras por cada 10 mil 
habitantes, establecida en la estrategia mundial 
para los recursos humanos en salud 2030, según la 
Organización Mundial de la Salud, con la que se 
busca aportar al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Fuente: sispro.gov.co
Para el 2023 según datos del SISPRO1 el total 

de talento humano disponible en el país de 946.655 
mil personales de las cuales el 49.5% corresponden 
a profesionales y especialistas y el 49.8% a técnicos, 
tecnólogos y auxiliares.

Fuente: sispro.gov.co
De acuerdo con la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) recomienda un mínimo de 23 
médicos, enfermeros y obstetras por cada 10,000 
habitantes para garantizar una prestación adecuada 
del servicio.

En Colombia, dicha condición solo se cumple 
para los médicos generales que a corte de 2023 
alcanzan una densidad de 25 médicos par cada 
10.000 habitantes. En el caso de las enfermeras 
solo hay 15,44 por cada 10.000 habitantes.

Fuente: sispro.gov.co

1 Sistema Integrado de la Información de la Protección So-
cial.

Esta falta de oferta de talento humano en 
salud, puede estar atada a la oferta educativa la 
cual se organiza en dos subsistemas: el sistema de 
educación superior donde se forman tecnólogos, 
técnicos profesionales, profesionales, especialistas, 
magíster y doctores, y el sistema de formación para 
el trabajo y el desarrollo humano donde se forman 
los técnicos laborales o ‘auxiliares de la salud’.

Al cierre de 2017 se contaba con una 
disponibilidad de 261 mil auxiliares de la salud y se 
estima que anualmente se certifican 15 mil nuevos 
auxiliares de la salud en sus diversos perfiles que 
hoy se ofrecen en el país. Por su parte, a partir de 
los 90 se ha observado un crecimiento sostenido 
de las instituciones y programas de formación 
profesional en el área de la salud. Los programas 
de nutrición y dietética, enfermería, odontología 
y medicina prácticamente se triplicaron en este 
período. Contrasta con este comportamiento la 
oferta de programas de optometría que muestra una 
reducción en el mismo período.

En contraste, la oferta formación de tecnólogos 
y técnicos profesionales en el sistema de educación 
superior no ha tenido un desarrollo significativo, 
situación que se explica en gran medida por la 
profesionalización de algunos perfiles que antes 
hacían parte de estos niveles y por el crecimiento 
de la oferta de técnicos laborales o auxiliares 
en salud, formados en el marco de la Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano, quienes 
desempeñan una amplia gama de competencias 
que reducen los posibles ámbitos laborales de los 
primeros. La evolución de la oferta educativa se ha 
traducido en un importante crecimiento del número 
de profesionales egresados, particularmente en 
nutrición y dietética, medicina y enfermería 
donde se observa un crecimiento progresivo y 
sostenido. Profesiones como fonoaudiología 
y química farmacéutica también muestran 
incrementos sostenidos pero menores, mientras 
que optometría, bacteriología, odontología y 
fisioterapia presentan un comportamiento estable, 
incluso con algunas reducciones durante el período 
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analizado. Finalmente, resalta la caída sostenida 
de egresados de instrumentación quirúrgica, lo que 
refleja básicamente el impacto de la tecnología en el 
ámbito de ejercicio de esta profesión.

Se observa un crecimiento modesto de los 
egresados de especializaciones médicas, a pesar 
del aumento importante de los programas y 
denominaciones de los mismos en los últimos 
20 años. De acuerdo con la información del 
Observatorio Laboral para la Educación del 
Ministerio de Educación Nacional, a partir de 2010 
se observa una tendencia creciente en el número de 
graduados de las especialidades médicas básicas.

De manera paralela al crecimiento del número de 
facultades y programas de salud, se ha desarrollado 
el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior. Este Sistema de Calidad 
estableció un nivel básico que todos los programas 
de formación superior deben cumplir en forma 
obligatoria para obtener el registro calificado o 
autorización para ser ofrecido en el país, y un nivel 
superior, de carácter voluntario, mediante el cual se 
acredita que los programas cumplen con estándares 
superiores de calidad. En el año 2003 (Consejo 
Nacional para el Desarrollo de los Recursos 
Humanos en Salud 2003), se creó el modelo de 
evaluación de la relación docencia servicio y los 
escenarios de práctica formativa, como parte de los 
requisitos de los programas para obtener o renovar 
el registro calificado o la acreditación de calidad. 
Para el año 2018, 108 programas del área de la salud 
han obtenido acreditación de alta calidad, lo cual 
equivale al 37.5% del total, distribuido por profesión 
como se observa en la siguiente tabla:

No obstante, el desarrollo del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, actualmente el país 
no cuenta con instrumentos adecuados para medir 
la calidad y la pertinencia de la formación recibida 
por quienes cursan programas de educación 
superior en salud, por lo cual se debe plantear la 
revisión de la prueba Saber Pro o el diseño de un 
nuevo instrumento que satisfaga esta necesidad. 
Mediante el programa de becas crédito, financiado 
con recursos estatales que se agenciaron a 
través del ICETEX y del Ministerio de Salud y 
Protección Social, se ha facilitado la formación 
de más de 20.000 especialistas desde el año 1995, 
con énfasis en las especialidades básicas para el 
país. Este programa da prioridad para acceder 
como beneficiarios a los profesionales que han 
realizado el Servicio Social Obligatorio en IPS de 
municipios pequeños y apartados con dificultades 
de acceso a los servicios de salud.

3.2 Violencia contra el Personal Sanitario
En Colombia, el personal médico enfrenta un 

entorno laboral desafiante. Las largas jornadas de 
trabajo, la falta de recursos, la sobrecarga laboral 
y, en ocasiones, la falta de personal, son factores 
que contribuyen al estrés y al agotamiento. En 
este contexto, las agresiones hacia el personal 
médico no sólo son físicas, sino también verbales 
y psicológicas, y pueden provenir de pacientes, 
familiares e incluso de otros profesionales de la 
salud.

Las causas de la violencia contra el personal 
médico en Colombia son multifacéticas. Uno de 
los factores principales es la frustración de los 
pacientes y sus familias ante la falta de atención 
oportuna y de calidad. Las demoras en la atención, 
las barreras administrativas y la percepción de 
un trato inadecuado generan un ambiente de 
tensión que puede desencadenar en agresiones. 
Además, el sistema de salud colombiano enfrenta 
limitaciones presupuestarias y logísticas que 
impiden una atención adecuada, exacerbando la 
insatisfacción.

La falta de educación y de conciencia sobre 
los derechos y deberes de los pacientes también 
contribuye a este problema. Muchas veces, 
los pacientes no entienden las limitaciones del 
sistema de salud y descargan su frustración en el 
personal médico, que a menudo es el primer punto 
de contacto.

Impacto en el personal médico
Las consecuencias de la violencia son graves 

para el personal médico. Además de las lesiones 
físicas que pueden sufrir, las agresiones verbales 
y psicológicas tienen un impacto negativo en su 
salud mental, lo que puede llevar a problemas de 
ansiedad, depresión y agotamiento profesional. 
Estos factores no solo afectan la calidad de vida 
de los trabajadores de la salud, sino que también 
influyen en su capacidad para brindar una 
atención de calidad, lo que perpetúa un ciclo de 
insatisfacción y violencia.
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El 2020 fue un año especialmente complejo 
para el personal de salud en todo el mundo y 
en Colombia, puesto que además de tener que 
controlar la emergencia sanitaria generada por el 
Covid-19, la violencia contra los trabajadores de 
la salud sufrió un aumento muy considerable en 
nuestro país.

En ese sentido se ha pronunciado el Comité 
Internacional de la Cruz Roja[1] (CICR), quien 
informa que en 2020 se reportaron 325 ataques 
contra el personal de salud, sus instalaciones y 
vehículos sanitarios; convirtiéndose en la cifra 
más alta de los últimos 24 años[2].

En el 50% de los casos de violencia registrados, 
los responsables de las agresiones fueron los 
propios pacientes, sus familiares o miembros de 
la comunidad en general; el 21% de los ataques a 
este personal fue perpetrado por grupos armados; 
y el 6% por la fuerza pública.

Al respecto el CICR indicó:
“En distintas situaciones, los trabajadores de 

la salud fueron objeto de agresiones físicas y de 
amenazas de muerte por parte de civiles, al ser 
injustamente acusados de propagar el virus entre 
la comunidad o de beneficiarse económicamente 
de la situación”[5].

Por otro lado, la mayoría de los casos de 
violencia contra el personal médico se concentró 
en un 79% en 8 departamentos de Colombia: 
Norte de Santander con un 26%; seguido de 
Nariño con un 12%; Caquetá y el Valle ambos con 
un 8%; Huila y Cauca ambos con 7%; y Arauca y 
Antioquia con 6% y 5% respectivamente.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento 
de los ataques reportados en Colombia desde 2016 
hasta 2020[6]:

A pesar de lo preocupante que son los datos 
con los que se cuenta hasta el momento, el CICR 
estima que estas cifras podrían ser aún más altas, 
“debido a que prevalece el subregistro y el miedo 
a reportar los hechos.”[7]

Según datos del comité internacional de la cruz 
roja, durante 2023, la Mesa Nacional de Misión 
Médica registró 511 actos violentos contra la 
asistencia de salud en todo el país.

De estos, 140 (27 %) estuvieron relacionados 
con los conflictos armados. La mayoría fueron 
contra la vida y la integridad del personal 
sanitario e impactaron directamente a auxiliares, 
enfermeros, psicólogos, odontólogos, médicos, 
conductores de ambulancias y equipos de salud 

pública, quienes sufrieron las consecuencias 
físicas y emocionales de estos actos.

Según datos del ministerio de salud y 
protección social, en respuesta al derecho de 
petición radicado número 202425200035701, 
para lo corrido del año 2024 se reportaron las 
siguientes agresiones la personal médico.

Adicionalmente a la situación a la agresión 
contra el talento humano profesional, se encuentra 
la violencia al talento humano en formación. Según 
datos reportados por el Ministerio de Educación 
comunicación CSpCP3.7-544-24 a través de la 
Subdirección de inspección y Vigilancia se han 
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identificado las siguientes violencias dentro de los 
programas de ciencias de la salud.

Por lo expresando anteriormente. Se hace necesario 
establecer una ruta de atención clara, oportuna y 
eficaz que permita atender a las víctimas de una 
manera adecuada, teniendo en cuenta que abordar 
la violencia contra el personal médico requiere un 
enfoque integral que incluya medidas preventivas, 
educativas y legislativas. Es fundamental que el 
gobierno y las instituciones de salud implementen 
políticas que garanticen un ambiente seguro para los 
trabajadores de la salud. Esto incluye la mejora de 
las condiciones laborales, la reducción de la carga 
de trabajo, y el fortalecimiento de la seguridad en 
los centros de salud.

Asimismo, es esencial promover campañas de 
sensibilización para educar a la población sobre el 
funcionamiento del sistema de salud y los derechos 
y deberes de los pacientes. La implementación 
de programas de manejo del estrés y de apoyo 
psicológico para el personal médico también es 
crucial para mejorar su bienestar y resiliencia.

Finalmente, es necesario fortalecer las leyes y 
regulaciones que protegen al personal médico de las 
agresiones. Esto incluye la creación de protocolos 
claros para reportar y manejar incidentes de 
violencia y asegurar que los agresores enfrenten las 
consecuencias legales de sus acciones.

4. MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL 
Y NORMATIVO

Marco Jurídico
El proyecto de ley tiene como principal sustento 

constitucional y legal, la protección al trabajo y 
la seguridad del talento humano en formación 
residentes en el territorio colombiano De acuerdo 
con la Constitución Política,

Artículo 1°. Colombia es un Estado social 
de derecho, organizado en forma de República 
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 
entidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las 
personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general.

Artículo 2°. Son fines esenciales del Estado: 
servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; 
(…) asegurar la convivencia pacífica y la vigencia 
de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas 
para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bien es, creencias, 
y demás derechos y libertades para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares.

Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a 
su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, 
y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.

Por otro lado, es importante tener en cuenta 
lo establecido en la Ley Estatutaria número 
1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental a la salud y se dictan otras 
disposiciones” en el Capítulo II,

Artículo 4.3 “Capítulo de Deberes”: Son deberes 
del afiliado y del paciente: - Respetar al personal 
responsable de la prestación y administración de 
los servicios de salud

Resolución número 04481 del 28 de diciembre 
de 2012, Manual de misión medica

El punto número dos (2) del manual estable los 
derechos y deberes del personal sanitario indicando 
lo siguiente:

(…)
2.1.1. Derechos
a) A ser respetado y protegido.
b) A no ser atacado.
c) A acceder y prestar la atención sanitaria.
d) A tener los medios necesarios para la 

atención del paciente.
e) A no ser sancionado o castigado por ejercer 

una actividad médica.
f) A no ser obligado a actuar contrariamente a 

los principios de la ética médica.
g) A que se respete la reserva del secreto 

profesional.
h) A identificarse.
Por otro lado, dentro del Manual de Misión 

Medica, se establece como un deber de las secretarias 
de salud, lo siguiente:

2.2. Deberes de las Secretarías de Salud 
Departamentales, Distritales y Locales. 
Las Secretarías de Salud, Departamentales, 
Distritales y Locales, deberán adoptar las 
siguientes medidas de protección a la Misión 
Médica:

(…)
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d) Adelantar acciones encaminadas a 
que el personal sanitario notifique al 
Ministerio de Salud y Protección Social, 
sobre la ocurrencia de infracciones 
contra la Misión Médica, diligenciando 
para el efecto el “Formato de Reporte 
de Infracciones e incidentes a la Misión 
Médica en Colombia”, teniendo en cuenta 
el instructivo de registro de infracciones, 
contenidos en el presente Manual.

f) Reportar a los Ministerios del Interior 
y de Salud y Protección Social, todos los 
eventos que pongan en riesgo o constituyan 
infracción al personal de la Misión Médica, 
para la correspondiente activación del 
programa de protección.

(…)
5. CONCEPTOS
A la fecha de radicación de la presente ponencia, 

no se han radicado conceptos por parte de entidades
6. ANÁLISIS DE CONFLICTO DE 

INTERÉS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 

3° de la Ley 2003 de 2019, en concordancia 
con los artículos 286 y 291 de la Ley 5ª de 1992 
(Reglamento del Congreso), y conforme con el 
objetivo de la presente iniciativa, se puede concluir, 
en principio, que no hay motivos que puedan 
generar un conflicto de interés por quienes redactan 
la presente ponencia. Tampoco se evidencian 
motivos que puedan generar un conflicto de interés 
en los congresistas para que puedan discutir y votar 
por esta iniciativa de ley. Sin embargo, el conflicto 
de interés y el impedimento son temas especiales 
e individuales en los que, cada congresista debe 
analizar y pronunciarse al respecto.

7. PROPOSICIÓN CON EL QUE 
TERMINA EL INFORME DE 
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

Con fundamento en las anteriores 
consideraciones, solicitamos a la Comisión 
Séptima de la Cámara de Representante, dar 
primer debate al Proyecto de Ley número 117 
de 2024 Cámara, por medio de la cual se adoptan 
estrategias de planificación y formación del talento 
humano del sistema de salud, se crea la Estrategia 
Nacional de Protección Contra la Violencia al 
Talento Humano del Sistema de Salud y se dictan 
otras disposiciones, conforme al texto original del 
proyecto.

Cordialmente,

8. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 

117 DE 2024 CÁMARA

por medio de la cual se adoptan estrategias de 
planificación y formación del talento humano del 

sistema de salud, se crea la Estrategia Nacional de 
Protección Contra la Violencia al Talento Humano 

del Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
CAPÍTULO I

De la formación y planificación del talento 
humano en salud.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 
objeto establecer las estrategias de planificación, así 
como la formación del Talento Humano del Sistema 
de Salud y crear la estrategia nacional de protección 
contra la violencia al talento humano del sistema de 
salud. 

Artículo 2°. Formación Continua. Las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que 
contraten Talento Humano del Sistema de Salud, 
dentro del marco de su competencia, deberán 
formular anualmente y conforme a los lineamientos 
que emita el Gobierno nacional planes institucionales 
de formación continua del personal vinculado, 
considerando como objetivos:

1. Satisfacer las necesidades de desarrollo 
personal, profesional y ocupacional del 
Talento Humano del sistema de Salud durante 
su ciclo laboral;

2. Responder a las necesidades y problemáticas 
en salud de la población, así como a los 
requerimientos para la atención en salud, en 
coherencia con los avances del conocimiento 
y la tecnología, priorizando aspectos y 
temáticas que fortalezcan la Atención 
Primaria en Salud, el enfoque diferencial y la 
gestión integral del riesgo.

3. Implementar procesos de adquisición y 
actualización de conocimiento sobre el 
SGSSS, los objetivos y metas en salud, 
mejoramiento de la calidad de la atención y 
trato al usuario y /o paciente, actualización 
respecto a tecnologías de la información 
vinculada al sector, entre otros aspectos que 
establezca el Ministerio de Salud y Protección 
Social en la reglamentación del Sistema de 
Formación Continua para el Talento Humano 
en Salud; integrando sus dimensiones 
técnicas, sociales, de equidad, de calidad, de 
participación y de ética.

4. Las demás que se consideren necesaria acorde 
con el Sistema de Formación Continua para 
el Talento Humano en Salud;

Parágrafo 1°. Los programas de formación 
continua deberán ser impartidos por personal idóneo 
vinculados a instituciones educativas autorizadas por 
el Gobierno nacional.
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Artículo 3°. Cooperación Internacional 
Académica y Profesional. El Ministerio de 
Salud y Protección Social, en conjunto con el 
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio 
de Ciencia Tecnología e Innovación, el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y el Instituto Colombiano 
de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
Exterior (ICETEX) e instituciones académicas y de 
investigación, realizarán las gestiones necesarias 
para acordar el reconocimiento y otorgamiento de 
facilidades de movilidad académica e intercambios 
profesionales temporales en el exterior del Talento 
Humano en el área de la Salud.

Artículo 4°. Planificación del Talento Humano. 
El Ministerio de Salud y Protección Social, con la 
asesoría del Consejo Nacional del Talento Humano 
en Salud, determinará las necesidades de personal en 
los territorios para el cumplimiento de los objetivos 
del SGSSS, basado en antecedentes sanitarios, de 
prestación de servicios, y en el desarrollo y aplicación 
de metodologías para la estimación de necesidades 
actuales y futuras.

El proceso de planificación de Talento Humano 
del Sistema de Salud se realizará bajo los siguientes 
lineamientos generales:

1. Se desarrollará de manera sistemática 
considerando en forma integral las relaciones 
existentes entre las diferentes profesiones y 
ocupaciones de la salud, teniendo en cuenta 
la presencia de las mismas y el balance 
geográfico en su distribución. Lo anterior, sin 
perjuicio de la concesión de incentivos para el 
Talento Humano que adhiera el cambio en ese 
sentido. 

2. Contemplará mecanismos de participación 
activa de los territorios, con asociaciones, 
agremiaciones del sector salud y de actores 
sociales relevantes, los cuales proveerán 
información en forma oportuna.

3. Se apoyará en el Sistema de Información 
para la Gestión, Planificación y Formación 
del Talento Humano del Sistema de Salud y 
de los análisis y estudios que se emitan en el 
Observatorio del Talento Humano en Salud.

4. Comprenderá la realización de estudios 
de carga y jornada laboral del Talento 
Humano, las condiciones de salud mental del 
personal, la proyección de necesidades de 
personal requerido para realizar actividades 
de promoción, prevención, tratamiento, 
rehabilitación, paliación; el diseño de 
estrategias de cierre de brechas e inequidades 
laborales; los análisis más prevalentes de salud 
y de las intervenciones más efectivas y la 
consideración del conjunto de competencias 
requeridas para resolver la demanda en salud 
existente.

5. Tendrá un enfoque multidisciplinario y buscará 
la complementariedad de diferentes perfiles de 
competencia.

6. Tendrá un enfoque territorial, que reconozca y 
respete las prácticas culturales locales, fomente 
la inclusión y el respeto por la diversidad 
cultural en todos los niveles del sistema de 
salud.

7. Tendrá un enfoque de equidad de género.
En esa línea, el trabajo del Talento Humano 

del Sistema de Salud en la red asistencial deberá 
considerar especialmente la formación y desarrollo 
en medicina familiar y comunitaria, en un contexto de 
envejecimiento de la población y de la creciente carga 
de enfermedades crónicas, incluyendo la atención 
a pacientes con comorbilidades, cuyo modelo de 
atención se construye sobre interacción entre el 
paciente, la comunidad y los prestadores de salud.

Artículo 5°. Plazo de reglamentación. El Ministerio 
de Salud y Protección Social tendrá un plazo máximo 
de seis (6) meses, a partir de la vigencia de la presente 
ley, para reglamentar y establecer los mecanismos 
adecuados para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el Capítulo I de la presente 
ley.

CAPÍTULO II
De la protección contra la violencia del talento 

humano en salud
Artículo 6°. Estrategia Nacional de Protección 

contra la Violencia al Talento Humano del Sistema 
de Salud. El Gobierno nacional, en cabeza del 
Ministerio de Salud y Protección Social, adoptará 
una estrategia intersectorial con el objeto principal de 
identificar, cuantificar y plantear soluciones efectivas 
para la protección de la vida, salud mental, buen 
nombre e integridad del Talento Humano del Sistema 
de Salud en el ejercicio de sus labores. La elaboración 
de esta estrategia propenderá por el cumplimiento de 
los siguientes objetivos:

1. Prevenir de forma efectiva la violencia contra 
el Talento Humano del Sistema de Salud 
mediante medidas eficaces en el ámbito 
laboral, social, económico y jurídico. Para ello, 
los directivos de las instituciones prestadoras 
de servicio de salud deberán implementar 
acciones pedagógicas pertinentes.

2. Promover el trabajo interinstitucional y 
colaborativo con todos los actores del Estado 
colombiano para garantizar la seguridad e 
integridad del Talento Humano del Sistema 
de Salud. Así mismo, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud privadas 
deberán implementar acciones para garantizar 
a través de sus servicios de seguridad y en 
coordinación con las autoridades pertinentes 
la protección del talento humano Salud.

3. Implementar marcos de información y 
de seguimiento que permitan identificar 
plenamente las causas, modalidades, 
particularidades regionales y las consecuencias 
de la violencia contra el Talento Humano del 
Sistema de Salud.

4. Promover el ejercicio de la profesión y 
ocupación en salud a partir del desarrollo de 
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una cultura que valora y reconoce el esfuerzo 
y compromiso de los miembros del Talento 
Humano del Sistema de Salud en el desarrollo 
de tareas y procesos que tienen como fin 
mejorar la calidad de vida y de salud de los 
pacientes.

5. Los demás que el Comité Interinstitucional 
considere necesarios y pertinentes. La 
Estrategia Nacional desarrollará indicadores y 
metas que permitan medir periódicamente la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
aquí definidos.

Artículo 7°. Comité Interinstitucional de lucha 
contra la violencia contra el talento humano. Créase, 
con carácter permanente y adscrito al Ministerio de 
Salud y Protección Social, el “Comité Interinstitucional 
de Protección contra la Violencia de talento humano 
del Sistema de Salud” como organismo consultivo del 
Gobierno nacional y ente coordinador de las acciones 
que se desarrollen para combatir actos de violencia 
contra el talento humano del Sistema de Salud.

Parágrafo. El Gobierno nacional contará con un 
periodo de doce (12) meses para la consolidación 
de la estrategia y creación del comité, a partir de la 
expedición de la presente ley.

Artículo 8°. Del Comité y sus integrantes. El 
Comité estará integrado por los siguientes miembros:

1. Ministro de Salud y Protección Social, 
Viceministro o Director de Talento Humano 
en Salud, o su delegado, quien lo presidirá.

2. Superintendente Nacional de Salud o 
Superintendente Delegado.

3. Fiscal General de la Nación o su delegado.
4. Defensor del Pueblo o su delegado.
5. Director de la Policía Nacional.
6. Cinco representantes que para el efecto designe 

el Consejo Nacional de Talento Humano en 
Salud conforme al artículo 7° de la Ley 1164 
de 2007.

Parágrafo. El comité deberá sesionar como 
mínimo (3) veces al año, deberá adoptar su propio 
reglamento, podrá sesionar por iniciativa de cualquiera 
de los integrantes. Así mismo, deberán rendir informe a 
las Comisiones Séptima del Congreso de la República, 
donde se evidencie el cumplimiento del objeto y 
alcance de la presente ley.

Artículo 9°. Ruta de atención y denuncia de la 
Violencia contra el talento humano del área de la 
Salud. El Ministerio de Salud y Protección Social 
en apoyo con la Fiscalía General de la Nación, la 
Policía Nacional de Colombia y en coordinación 
con la Defensoría del Pueblo, diseñarán un canal de 
comunicación para atender y dar respuesta efectiva 
a las denuncias atinentes a episodios de violencia 
en contra el talento humano del Sistema de Salud 
adelantando asistencia y acompañamiento a la víctima 
para la correspondiente presentación de la denuncia. 
Igualmente brindarán asistencia y acompañamiento a 
la víctima para la correspondiente presentación de la 
denuncia.

Todos los actores de la presente ley deberán 
garantizar la divulgación y cumplimiento efectivo del 
uso adecuado de la ruta de atención y de la información 
que se genere del reporte del uso de la ruta.

En casos de grave afectación a la salud pública, 
pandemias, epidemias y / o similares, se deberá 
generar una ruta de atención especial para proteger la 
integridad del Talento Humano del Sistema de Salud y 
la de sus familiares.

Dicha ruta, deberá estar conectada con la ruta de 
atención integral para víctimas de violencias de género 
garantizando una integración y coordinación efectiva.

Artículo 10. Protección del buen nombre del 
talento humano del sistema de salud. El talento 
humano del Sistema de Salud tiene derecho a que 
se preserve su buen nombre, el debido proceso y se 
otorguen las garantías necesarias para la protección de 
sus derechos.

Las personas naturales o jurídicas que generen, 
publiquen o difundan información relacionada con 
los títulos, desempeño o ejercicio del talento humano, 
deberán informar de manera completa, veraz e 
imparcial los hechos sin generar confusión en la 
opinión pública ni afectar el derecho al buen nombre 
del talento humano del sistema de salud.

Las personas que publiquen o difundan información 
relacionada con investigaciones, procesos judiciales 
o administrativos relacionados con el ejercicio 
profesional del personal del talento humano del sistema 
salud, deben publicar y difundir los fallos o decisiones 
que resulten favorables a estos, en los mismos términos 
y por los mismos medios de la publicación inicial.

Artículo 11. Trato digno en la formación del 
talento humano del sistema de salud. El Gobierno 
nacional promoverá la creación de una política integral 
con el fin principal de combatir todas las formas de 
violencia física, sexual, intelectual y psicológica que 
pueden afectar al talento humano, en los procesos de 
formación de programas académicos del área de la 
salud y ejercicio de la profesión del talento humano 
o en cualquier otro ámbito que considere pertinente.

Parágrafo. En un plazo de seis (6) meses a partir 
de la promulgación de la presente ley, los Ministerios 
competentes solicitarán información detallada en 
materia de atención y control de violencia física, 
psicológica y sexual del talento humano del sistema de 
salud a todas las instituciones de educación superior 
con programas académicos de formación del talento 
humano, a los Hospitales Universitarios y a las demás 
instituciones que se constituyan en escenarios de 
práctica.

Artículo 12. Vigencia y derogatoria. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Cordialmente,
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T E X T O S  D E  P L E N A R I A
Parágrafo 2°. Los lineamientos de los que trata 

el presente artículo deberán estar articulados a los 
sistemas y políticas educativas y de salud enfocadas 
en mejorar los determinantes sociales de salud de 
los estudiantes.

Parágrafo 3°. Dentro de los lineamientos se 
aplicarán criterios de enfoque diferencial, étnico y 
territorial, que atiendan las características propias de 
la población y de los distintos territorios del país.

Parágrafo 4°. Las instituciones educativas donde 
se aplicará esta política pública para la salud y vida, 
deberán informar a toda la comunidad educativa 
frente a los programas que se pretendan desarrollar.

Artículo 4°. De la información epidemiológica. 
Las Secretarías de Salud Departamental, Distrital y 
Municipal deberán actualizar en los primeros sesenta 
(60) días de entrada en vigencia de la presente ley, 
el estudio de los perfiles epidemiológicos de sus 
territorios discriminados por localidad, comuna 
zonas rurales y urbanas, indicando como mínimo las 
primeras 10 causas de morbilidad y mortalidad de 
conformidad y con base en los análisis de situación 
de salud (ASIS).

Los perfiles epidemiológicos deberán actualizarse 
con una periodicidad anual o de manera automática 
ante cualquier evento de fuerza mayor o caso fortuito 
relacionado con la salud de la población objeto de la 
presente ley.

Parágrafo. En el diseño y determinación de 
los perfiles epidemiológicos necesarios para la 
implementación de la Política Pública, se establecerá 
un capítulo especial para la salud mental.

Artículo 5°. De los Equipos Básicos de Salud. 
El Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Educación Nacional coordinarán 
con las Entidades Territoriales la capacitación y el 
desarrollo de estrategias de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad con las comunidades 
educativas a través de los Equipos Básicos de Salud 
(EBS) que operen en el territorio con base en las 
condiciones de salud priorizadas a partir del análisis 
de situación de salud.

Estos EBS serán multidisciplinarios y la 
incorporación de los perfiles responderán a las 
necesidades del territorio.

En la conformación de estos equipos se podrán 
tener en cuenta los siguientes profesionales

1. Médico General
2. Odontólogo
3. Higienista Oral
4. Enfermera Profesional
5. Psicólogo
6. Trabajador Social
7. Nutricionista
8. Deportólogo

TEXTO DEFINITIVO DE PLENARIA 
CÁMARA AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 205 DE 2023 CÁMARA

por medio del cual se establecen Lineamientos para 
la Creación e Implementación de la Política Pública 

de Educación para la Salud y la Vida (EPSV) y se 
dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por 

objeto dictar los lineamientos para la creación e 
implementación de la Política Pública de Educación 
para la Salud y la Vida (EPSV) y su ejecución por 
parte del Ministerio de Salud y Protección Social 
en conjunto con el Ministerio de Educación, con el 
ánimo de desarrollar estrategias de promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad con niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados en temas 
relacionados con determinantes sociales del proceso 
salud-enfermedad, para inculcar comportamientos 
saludables.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. La presente ley 
se aplicará en todo el territorio nacional, a través de las 
secretarías de salud y de educación de las diferentes 
entidades departamentales, distritales y municipales.

La presente ley se implementará en el territorio 
nacional, con un enfoque rural-urbano y de género.

Artículo 3°. Responsabilidad de la Política 
Pública de Educación para la Salud y la Vida. 
En los doce (12) meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley, el Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Ministerio de Educación 
Nacional señalarán los lineamientos y contenidos 
dirigidos al sistema educativo de conformidad con los 
análisis de situación de salud (ASIS) de cada entidad 
territorial, con el fin de prevenir y reducir la aparición 
de diferentes enfermedades prevenibles.

Dichos lineamientos a su vez deberán ser 
actualizados de forma periódica con base en los 
reportes anuales del análisis de situación de salud 
(ASIS).

Una vez divulgados estos lineamientos, el 
Ministerio de Salud y Protección Social y el 
Ministerio de Educación, deberán adelantar con los 
Equipos Básicos de Salud que operen en el territorio 
(EBS) el proceso de capacitación a los maestros como 
mínimo dos (2) veces al año, sobre las estrategias de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, dentro de la 
flexibilidad y la malla curricular.

Parágrafo 1°. Los lineamientos de los que trata 
el presente artículo deberán hacer énfasis en las 
enfermedades propias de la edad escolar y grupo 
etario. En el diseño de los lineamientos de la Política 
Pública, se establecerá un capítulo especial para la 
salud mental y educación sexual integral.
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9. Pedagogo.
10. Didactólogo
11. Optómetra
12. Pediatra.
Parágrafo 1°. El Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Ministerio de Educación 
Nacional, adelantará el estudio pertinente, para 
determinar el número de equipos necesarios para 
lo establecido en la presente ley.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Salud y el 
Ministerio de Educación Nacional crearán los 
Equipos Básicos de Salud (EBS), teniendo en 
cuenta los estudios pertinentes de que trata el 
parágrafo 1° y la capacidad técnica y profesional 
de la entidad territorial, sin perjuicio que el 
Gobierno nacional o la entidad de mayor categoría 
le brinden apoyo a las entidades territoriales que 
no cuenten con el personal requerido.

Parágrafo 3°. Adicionalmente los Equipos de 
Básicos de Salud (EBS) crearán una estrategia 
de capacitación como mínimo una vez al año, 
para los padres de familia sobre prevención de 
las enfermedades propias de la edad escolar y 
grupo etario, acorde a el estudio de los perfiles 
epidemiológicos de sus territorios discriminados 
por localidad, comuna zonas rurales y urbanas 
realizados por las Secretarías de Salud 
Departamental, Distrital y Municipal.

Esta capacitación también incluirá mecanismos 
de abordaje en salud mental, con el fin de fortalecer 
capacidades de acompañamientos ante situaciones 
como la depresión, la ansiedad, el suicidio entre 
otros.

Artículo 6°. El Ministerio de Educación 
Nacional en conjunto con el Ministerio de Salud 
y de la Protección Social hasta dentro de un 
(1) año siguiente a la entrada en vigencia de la 
presente ley desarrollará una plataforma digital 
integral que incluya herramientas educativas 
interactivas, materiales audiovisuales, y cursos en 
línea dirigidos a educadores, estudiantes y padres 
de familia sobre el autocuidado y la prevención de 
enfermedades, así como de trastornos mentales; y 
la promoción del buen cuidado de la salud físico 
y mental.

El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones implementará el Plan 
nacional de conectividad Rural, contemplado en 
el acuerdo de paz, para garantizar acceso de la 
población rural y campesina a la aplicación digital 
para educadores y estudiantes de conformidad con 
el Plan Nacional de Desarrollo.

Esta aplicación deberá dar cumplimiento 
a la política de gobierno digital del Estado 
colombiano, incorporando adaptaciones y 
mecanismos requeridos para la población con 
discapacidad. El Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, en el marco 
de sus competencias, podrá brindar apoyo técnico 
para los fines del presente artículo.

Artículo 7°. Las instituciones educativas 
dentro del marco de su autonomía ajustarán sus 
Proyectos Educativos Institucionales con el ánimo 
de incluir la Política Pública de Educación para la 
Salud y la Vida (EPSV).

Artículo Nuevo. Las erogaciones derivadas de 
la aplicación de la presente ley deben sujetarse a 
las disponibilidades existentes tanto en el Marco 
Fiscal de Mediano Plazo y en el Marco de Gasto 
de Mediano Plazo, de los sectores responsables de 
su cumplimiento.

Artículo Nuevo. Estrategia de Comunicación 
diferencial. El Ministerio de Salud y Protección 
Social, en coordinación con el Ministerio de 
Educación Nacional, desarrollará materiales 
educativos adaptados a las diversas realidades 
culturales y lingüísticas del país, incluyendo 
traducciones a lenguas indígenas y formatos 
accesibles para personas con discapacidad.

Así mismo se diseñará y ejecutará una 
estrategia de comunicación y sensibilización 
sobre la Política Pública de Educación para la 
Salud y la Vida (EPSV), que incluya campañas 
de difusión en medios de comunicación masivos, 
difusión en redes sociales y materiales impresos y 
digitales para lograr una cobertura nacional para 
las poblaciones beneficiarias.

Artículo 8°. Vigencia. Esta ley empezará a 
regir a partir de su promulgación y deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias.

Bogotá, D. C. septiembre 11 de 2024.
En Sesión Plenaria Ordinaria del 2 de 

septiembre de 2024, fue aprobado en Segundo 
Debate, con modificaciones, el Texto Definitivo 
del Proyecto de Ley número 205 de 2023 
Cámara por medio del cual se establecen 
lineamientos para la creación e implementación 
de la política pública de Educación para la Salud 
y la Vida (EPSV) y se dictan otras disposiciones. 
Esto con el fin, que el citado proyecto siga su 
curso legal y reglamentario, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 183 de la Ley 5ª de 
1992.



Página 20 Miércoles, 25 de septiembre de 2024 Gaceta del Congreso  1566

Lo anterior, según consta en Acta de Sesión 
Plenaria Ordinaria número 170 de septiembre 2 
de 2024, previo su anuncio en Sesión Plenaria 
Ordinaria del 29 de agosto de 2024, correspondiente 
al Acta número 169.
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