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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

I. OBJETO DEL PROYECTO 
 
La presente iniciativa tiene como objeto principal, establecer un espacio físico de intercambio y de 
encuentro, que propenda por el empoderamiento de los maestros, directivos docentes, 
orientadores, auxiliares pedagógicos, de los colegios públicos distritales, con procesos continuos 
de mejoramiento personal, cultural, artístico y recreativo, a través de pro-gramas de bienestar con 
acciones que de manera integral impacten los diferentes ámbitos relacionados con los maestros y 
maestras, en su desarrollo personal, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y el 
reconocimiento social de la labor que realizan, como sujetos protagonistas de las transformaciones 
pedagógicas para la calidad de la educación en la Capital de la República.  
 

II. JUSTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE LA INICIATIVA  
 
a. Docentes y Docentes Directivos en Bogotá: 

 
Bogotá cuenta con cerca de 34.7261 maestros y maestras en colegios oficiales, de los cuales 32.941 
son docentes y 17.85 son docentes directivos de los colegios oficiales de la ciudad. 

b. Experiencias Internacionales – Casa del Maestro(a) –  
 
Tradicionalmente el término “Casa del Docente” se reconoce como un espacio físico básicamente 
de protección o alojamiento y de esparcimiento, no obstante, lo que en el fondo se trata de lograr 
es un espacio físico dedicado a los docentes que pueda cumplir múltiples propósitos entre ellos el 
encuentro para interrelación de variados saberes y la lúdica necesaria para el reconocimiento de 
todos y todas hacia la proyección educativa. 
En Argentina las casas de docentes son espacios de encuentro para el descanso y el esparcimiento 
y para el encuentro de docentes de diversas regiones. Ellas se han constituido fundamentalmente 
en lugares de alojamiento para los trabajadores de la educación que por múltiples razones requieren 
hospedarse por tiempos definidos en casos como tratamientos médicos, capacitaciones, tramites 
diversos o encuentros gremiales. 
En Chile “La Casa del Maestro” es dependiente del Colegio de Profesores de Chile organización 
gremial que tiene más de 100 mil afiliados y organiza la posibilidad de brindar asistencia a los 
docentes en materia de hospedaje y de encuentro para mantener un diálogo permanente con la 
autoridad, política o educacional en sus diversos niveles.  
El establecimiento de una Casa del Maestro evidencia varias posibilidades a tener en cuenta: Un 
sitio de encuentro que reinvente la discusión de la pedagogía desde ambientes di-versos de 
esparcimiento, entretenimiento y la cultura, sin olvidar el aspecto lúdico que no puede ser ajeno al 
ser humano y a su desarrollo independientemente de la edad de los maestros”. 
 

 
1 Corte 4 de febrero de 2021. Dirección de Talento Humano. SED 
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c. La importancia del encuentro  
 

Este proyecto de acuerdo pretende llevar al docente a un proceso de encuentro con sus pares o 
similares, lo que, acompañado de las manifestaciones materiales, espirituales e ideológicas los 
identifica con un conjunto mayor de individuos. Como la creación de la cultura es eminentemente 
humana, asumimos que la cultura nos diferencia de otros seres y al mismo tiempo nos hace 
diferentes unos a otros dada la conciencia personal, lo cual enriquece nuestro acervo. 
La transmisión del conocimiento no es exclusiva de la escuela, la sociedad interviene en su 
divulgación de generación en generación. Por lo anterior la importancia de la cultura radica en que 
cada ser humano se siente representado en un grupo.  
En este sentido se hace necesario referenciar alguno de los tantos estudios que se han efectuado 
en los últimos años por psicólogos organizacionales en áreas del desarrollo del talento humano 
basado en competencias. (Alles, 2016). En su investigación afirma, “En general la capacitación se 
ha basado en la instrucción escasamente en nuestra formación, lo cual ha puesto en evidencia que 
la mera trasmisión de conocimiento es insuficiente para lograr modificaciones en los 
comportamientos. De ello se desprende que es necesario trabajar desde otros ángulos con nuevos 
enfoques que permitan el desarrollo del talento ubicado en las bases de nuestra personalidad, 
recordando que con el término competencias se hace referencia a las características de 
personalidad y comportamientos que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo…. 
Algunas investigaciones anteriores de-muestran como diferentes actividades artísticas, deportivas 
y hobbies coadyuvan el desarrollo de competencias laborales tales como el trabajo en equipo y la 
comunicación asertiva”  
Dada la importancia que tienen los maestros y maestras para lograr la educación de excelencia en 
el país  y los avances reportados en el sistema educativo distrital en la última década, es necesario 
continuar con las estrategias de desarrollo personal y profesional docente, que logren el mayor 
grado de motivación, bienestar y reconocimiento de los  docentes y directivos docentes que laboran 
hoy en los colegios públicos distritales, y el impacto que estos programas tienen en la calidad de la 
educación de los niños niñas y jóvenes matriculados en los colegios públicos distritales.  
 

III. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 
 
CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD  
Constitución Política. 
ARTICULO   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagra-dos en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y 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, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1883 

             

ARTICULO  26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir tí-tulos de 
idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. 
Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo 
aquellas que impliquen un riesgo social. 
Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura in-terna y 
el funcionamiento de éstos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y 
establecer los debidos controles. 
ARTICULO    67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 
función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 
bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 
cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve 
de educación básica. 
 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 
académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el 
fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de 
los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 
ARTICULO   70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la 
enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del pro-ceso de creación 
de la identidad nacional. 
 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 
la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, 
la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. 
Reglamentado por la Ley 397 de 1997 
ARTICULO  71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de 
desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado 
creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología 
y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones 
que ejerzan estas actividades. 
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Reglamentado por la Ley 397 de 1997 
 
NORMAS NACIONALES  
Ley 115 Por la cual se expide la Ley General de Educación 
ARTICULO 1o. Objeto de la ley. 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y 
de sus deberes… 
ARTICULO 5o. Fines de la Educación. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 
atendiendo a los siguientes fines… 
3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 
6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del 
país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 
7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento 
de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 
ARTÍCULO 104. EL EDUCADOR. El educador es el orientador en los establecimientos educativos, 
de un proceso de formación, enseñanza y aprendizaje de los educandos, acorde con las 
expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la familia y la sociedad. 
Como factor fundamental del proceso educativo: 
a) Recibirá una capacitación y actualización profesional; 
b) No será discriminado por razón de sus creencias filosóficas, políticas o religiosas; 
c) Llevará a la práctica el Proyecto Educativo Institucional, y 
d) Mejorará permanentemente el proceso educativo mediante el aporte de ideas y sugerencias a 
través del Consejo Directivo, el Consejo Académico y las Juntas Educativas. 
ARTÍCULO 110. MEJORAMIENTO PROFESIONAL. La enseñanza estará a cargo de personas de 
reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las 
condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento profesional, con el fin de 
ofrecer un servicio educativo de calidad. 
La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la Nación, de las 
entidades territoriales y de las instituciones educativas. 
LEY 397 DE 1997 
Artículo 1º.- De los principios fundamentales y definiciones de esta ley. La presente ley está basada 
en los siguientes principios fundamentales y definiciones: 
 
1. Cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 
que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos 
de vida, derechos humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. 
2.  La cultura, en sus diversas manifestaciones, es fundamento- de la nacionalidad y actividad propia 
de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente por 
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los colombianos. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de la identidad y la cultura 
colombianas. 
3. El Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de 
reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. 
11. El Estado fomentará la creación, ampliación y adecuación de infraestructura artística y cultural 
y garantizará el acceso de todos los colombianos a la misma. 
Artículo 2º.-   Del papel del Estado en relación con la cultura. Las funciones los servicios del Estado 
en relación con la cultura se cumplirán en conformidad con lo dispuesto en el Artículo anterior, 
teniendo en cuenta que el objetivo primordial de la política estatal sobre la materia son la 
preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, 
comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en 
los ámbitos locales, regionales y nacional. 
 
Decreto Ley 1421 
ARTÍCULO  12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución 
y a la ley: 
 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 
 

IV. IMPACTO FISCAL  
Es de aclarar que de acuerdo con la ley 819 de 2003 en su artículo 7 se prevé: 
ARTÍCULO 7o. ANÁLISIS DEL IMPACTO FISCAL DE LAS NORMAS. “En todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo.  
Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las 
ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 
generada para el financiamiento de dicho costo...”  
De acuerdo a lo anterior la administración puede implementar la presente iniciativa a través de los 
recursos que se asignen al programa No 16. Transformación pedagógica y mejoramiento de la 
gestión educativa: Es con los maestros y maestras, del nuevo Plan de Desarrollo Distrital Un nuevo 
Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.  

 
V. ARTICULADO  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 087 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE CREA LA CASA DEL MAESTRO (A) EN EL DISTRITO CAPITAL, PARA EL 
DESARROLLO CULTURAL, RECREATIVO Y PERSONAL DE LOS EDUCADORES DEL 

DISTRITO” 
 

EL CONCEJO DE BOGOTÁ D.C. 
 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren la Constitución Política y el numeral 1, artículo 
12., del Decreto Ley 1421 de 1993. 

 
ACUERDA: 

 
 
ARTÍCULO 1. Créase la Casa del Maestro(a), como espacio de encuentro cultural, recreativo y 
lúdico, para promover el desarrollo personal y profesional de los docentes, directivos docentes y 
sus familias, destinado a facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a 
los establecimientos educativos del Distrito Capital.  
 
 
ARTÍCULO 2. La implementación, reglamentación y operación de la Casa del Maestro estará a 
cargo del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP-, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 3° del Acuerdo 26 de 1994.   
 
ARTÍCULO   3. La Casa del Maestro (a) será el conjunto de espacios físicos pertenecientes al 
Distrito Capital  ubicados en la ciudad de Bogotá y adecuados con dotaciones y servicios públicos 
apropiados para su uso, en los que se pueda desarrollar el objeto del presente Acuerdo.  
 
PARÁGRAFO. La Secretaría de Educación Distrital podrá destinar y adecuar aquellos inmuebles 
de su propiedad para el desarrollo del objeto del presente Acuerdo, previo estudio correspondiente. 
En cualquier caso, podrá celebrar los actos y negocios jurídicos necesarios para el cumplimiento 
del mismo.  
  
 
ARTÍCULO. 4. La Casa del Maestro(a) tendrá como finalidad principal facilitar el acceso a la 
capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos educativos de los diferentes 
niveles de la educación oficial del Distrito Capital, instituyéndose como un espacio de encuentro y 
construcción colectiva de conocimiento cultural, intercambio de saberes y valores intelectuales, 
propendiendo por el continuo mejoramiento de las condiciones de bienestar de los docentes y la 
comunidad educativa en general.  
 
ARTÍCULO 5. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, el Instituto para la 
Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico -IDEP- podrá gestionar y coordinar las acciones 
pertinentes con la Secretaría de Educación Distrital, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte y demás entidades necesarias de conformidad con sus competencias.  
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ARTÍCULO 6. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las normas que le sean 
contrarias. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE  
Cordialmente,  

 
__________________________ 
Celio Nieves Herrera 
Honorable Concejal (Autor)  
__________________________ 
Carlos Carrillo Arenas 
Honorable Concejal (Vocero)  
__________________________ 
Álvaro Argote Muñoz 
Honorable Concejal  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 088 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE BOGOTÁ MÓVIL, UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN, ALERTAS Y DATOS A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO PARA LA 

PREVENCIÓN EN SALUD, EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA 
EXPERIENCIA CIUDADANA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. 

 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene por objeto establecer los lineamientos para que sea implementado un 
sistema unificado de información y alertas ambientales que permita conocer en tiempo real el 
estado de la ciudad. Esta información está dirigida especialmente a los ciudadanos que se 
desplazan al aire libre como biciusuarios y peatones, para que optimicen sus desplazamientos y 
tomen medidas de prevención en salud, mejorando así su calidad de vida y experiencia ciudadana. 
Datos como: calidad del aire, radiación solar, pronóstico del clima, intensidad de las lluvias y 
niveles de los cauces de los ríos ya se encuentran disponibles. Sin embargo, esta información se 
encuentra dispersa y sólo requiere ser unificada y automatizada en una sola plataforma digital que 
sea accesible para el ciudadano en cualquier punto de la ciudad y momento del día. 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
La plataforma debe incluir información sobre el estado del ambiente y las condiciones de la ciudad 
que sea de interés y utilidad para el ciudadano, especialmente aquellos que se desplazan al aire 
libre, bien a pie o en bicicleta, de manera que puedan tomar precauciones de salud y optimizar 
sus desplazamientos y actividades en la ciudad. Cuando de los datos entregados se desprenda 
algún riesgo especial para la salud, la vida, los bienes, del ciudadano, deben incluirse 
recomendaciones, sugerencias y consejos para minimizar y superar tales situaciones, educando 
a la ciudadanía en aspectos esenciales de cuidado de la salud y prevención de riesgos. 
 
El sistema debe darle al ciudadano opciones suficientes para acceder a la información de la 
manera que le sea más segura, rápida y cómoda aprovechando las facilidades tecnológicas y de 
comunicación modernas, de manera que tenga acceso en tiempo real al estado de la ciudad a través 
de dispositivos electrónicos, móviles y fijos, facilitando su plena integración en la vida cotidiana. 

Debe, pero no exclusivamente, proporcionar los datos de: calidad del aire, radiación solar, 
temperatura promedio, estado y pronósticos del clima, nivel de ruido y calidad del agua, entre otros. 
Es posible también que proporcione información sobre: estado de afluentes y embalses, pico y 
placa, estado de vías, estado de estaciones de Transmilenio, servicio eléctrico y servicio de 
acueducto, por mencionar algunas. 
 
A futuro, en una segunda fase, esta plataforma permitiría al Distrito entregar al ciudadano de 
manera directa información que necesite hacerle llegar para mejorar su calidad de vida y su 
experiencia ciudadana, por ejemplo, eventos, situaciones y  
 
estados programados que puedan afectar la cotidianeidad y las rutinas diarias del ciudadano 
como interrupción de servicios públicos, mantenimiento vial, obras de acueducto y alcantarillado, 
cambio de horarios en la recolección de basuras, emergencias de última hora, etc. 
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3. ALCANCE DEL PROYECTO DE ACUERDO 

Las entidades señaladas a continuación deberán recolectar, suministrar, intercambiar o facilitar el 
acceso a la información, según las necesidades de la plataforma: Secretaría de Ambiente, 
Subdirección de calidad del aire, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos - Idiger, Empresa de 
Acueducto de Bogotá y Secretaría de Movilidad, y todas las demás que se detecte necesario durante 
la etapa de estructuración de la plataforma. El desarrollo y puesta en funcionamiento del proyecto 
debe ser coordinado por la Secretaría General. 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
Según datos de la Encuesta de Percepción Ciudadana (2017), el 8% de los habitantes de Bogotá 
usa la bicicleta como su principal medio de transporte, los cuales registran un 83% de satisfacción 
con este medio. En la ciudad hay 467 kilómetros de ciclorrutas y quienes más usan la bicicleta 
como su principal medio de transporte son personas entre los 18 y 35 años (22%). Por otro lado, 
la última Encuesta de Movilidad del Distrito informó que en Bogotá el 20,6% de los viajes mayores 
a quince minutos se hacen a pie. 

Estos datos concuerdan con un informe entregado en noviembre de 2017 por el Observatorio de 
Movilidad de la Cámara de Comercio en conjunto con la Universidad de Los Andes. Según el 
informe, los viajes no motorizados, mayores de 15 minutos, representan el 25 por ciento del total 
de viajes que se hace en la ciudad, estimados en 12’755.982. 
 
Es decir que, en un día normal, 3.188.995,5 desplazamientos se hacen al aire libre, sin información 
sobre las condiciones en las que se hacen, con exposición a las variaciones del clima, la calidad 
del aire o la radiación solar, entre otros aspectos que pueden afectar la salud y alterar los 
desplazamientos. 
 
La salud de los ciudadanos, sus opciones de movilidad y la calidad del medio ambiente en el que 
desarrollan sus actividades cotidianas son tres de los principales indicadores de calidad de vida. 
Dan cuenta de ello informes como Bogotá Cómo Vamos, donde la ciudad ha mostrado avances 
importantes en algunos aspectos, así como otros en los que puede mejorar. En temas como salud, 
movilidad y medio ambiente, son importantes los avances que pueden lograrse mediante la 
entrega de información oportuna, relevante y directa al ciudadano que le permita prevenir riesgos 
a su salud, de igual forma, mejorar su educación en estos aspectos y la coordinación entre las 
autoridades y las personas. 
 
En el marco de la modernización del sector público las Tecnologías de Información y 
Comunicación, TIC, permiten mejorar la comunicación directa entre la ciudad y sus habitantes, 
incrementando la efectividad y eficiencia de los servicios. La incorporación de nuevas tecnologías 
en el sector público y privado de la seguridad,  
 
a nivel estratégico, táctico y operativo, facilita la prevención de riesgos, ayuda a minimizar los 
daños derivados de catástrofes y mejora el servicio a la ciudadanía. 
 

4.1. Implicaciones para la salud (calidad del aire) 
En Colombia, según un informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
Las tres principales causas de los fallecimientos son: las enfermedades isquémicas del corazón, 
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con 60.944 casos (17,1 por ciento); las cerebrovasculares, con 24.548 casos (6,9 por ciento), y las 
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, con 22.709 casos (6,3 por ciento). 
 
El material particulado PM10, que incluye todas las partículas de tamaño inferior a 10 micras, es 
el contaminante que con mayor frecuencia excede la norma de calidad del aire vigente en el país. 
Y ese material, precisamente, ha sido asociado por entidades como la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, a un exceso de 
mortalidad y morbilidad de la población e incluso cáncer (Organización Mundial de la Salud, 2016). 
Los niños, en especial menores de cinco años, los ancianos y las personas con condiciones 
respiratorias como asma son las más vulnerables a los efectos de esta contaminación del aire. 
 
Otro tanto ocurre con el material particulado PM2.5, que incluye a las partículas en el aire cuya 
dimensión es inferior a 2,5 micras. Éste puede ocasionar problemas de salud relacionados con la 
función pulmonar y afecciones cardiovasculares. Según el más reciente informe de Bogotá Cómo 
Vamos, presentado en septiembre de 2017, así como hay sectores de la ciudad donde no se 
presenta excedencia de la norma nacional ningún día, hay otros sectores donde una tercera parte 
de los días del año se superan ampliamente los niveles de la norma nacional. 
 
La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual, de la Secretaría de Ambiente, mide 
diariamente los valores de material particulado en el aire bogotano. Mediante una serie de 
estaciones fijas, distribuidas a lo largo de la ciudad, también mide los niveles de ozono (O3), 
asociado a problemas respiratorios, asma y enfermedades pulmonares (Organización Mundial de 
la Salud, 2016); dióxido de nitrógeno (NO2), gas que puede causar una importante inflamación en 
las vías respiratorias y síntomas de bronquitis en niños asmáticos (Organización Mundial de la 
Salud, 2016); dióxido de azufre (SO2), que en personas con asma es capaz de producir cambios en 
la función pulmonar después de 10 minutos de exposición (Organización Mundial de la Salud, 
2016). 
 
Sin duda, la estrategia correcta para mejorar la calidad del aire bogotano sería tomar acciones 
directas y definitivas que reduzcan la cantidad de contaminantes que se arrojan diariamente a la 
atmósfera. Se podrían tomar medidas como: utilización universal de filtros para fuentes móviles, 
entrada masiva de vehículos eléctricos tanto al sistema público como al privado y mejora sustancial 
en la calidad del combustible. 
 
Pero, las últimas medidas al respecto fueron tomadas a nivel nacional a partir de la Ley 1205 de 
2008 y la Resolución 182087 del 2007 del Ministerio de Ambiente,  
 
Vivienda y Desarrollo Territorial. Estas disposiciones establecían nuevos estándares de calidad 
para los combustibles que redundaron en una mejora en las emisiones. Desde entonces, no hay 
una mejoría sustancial en la calidad del aire. Para corroborarlo basta acudir al Informe anual de la 
calidad del aire publicado en 2017 por la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá 
(RMCAB), según el cual los contaminantes en la atmósfera se han mantenido sin variación en los 
cinco años anteriores al informe, con niveles cercanos al límite de la norma nacional. 
 
De manera que mientras esas medidas directas y definitivas para mejorar la calidad del aire se 
empiezan a tomar, pero sobre todo, comienzan a surtir efecto, es de suma importancia para el 
ciudadano contar con un sistema de alertas que lo ponga sobre aviso de las condiciones del aire 
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que va a respirar y le recomiende medidas para prevenir y evitar el aumento de material particulado 
y contaminantes que inhala. 
 
Esto redundará positivamente en la salud del ciudadano reduciendo la morbilidad y la mortalidad 
de la población asociada a la contaminación del aire, con los costos sociales que esto conlleva 
como vidas perdidas, ausentismo laboral, pérdida de productividad y atención hospitalaria. 
 

4.2. Implicaciones para la salud (radiación solar) 
Debido a sus características de posición geográfica, altura y condiciones climáticas, los lugares 
de Colombia donde más se presentan casos de cáncer en la piel son la ciudad de Bogotá, y los 
departamentos de Antioquia, Cundinamarca y Boyacá. De hecho, el pasado 2018 los medios 
informaron que Bogotá había alcanzado varias veces a los largo del año la categoría de “Alto” en 
el índice UV Solar Mundial (IUV) que establece la intensidad de la radiación solar ultravioleta 
incidente sobre la superficie de la tierra. 
 
Según la Secretaría de Salud de Bogotá, entre los años 2009 y 2013 se reportaron 37.342 nuevos 
casos de cáncer. Predominaron: piel (17,5%), mama (12%), cuello uterino (9%), próstata (8%) y 
estómago (7%). De acuerdo al tipo de Régimen de Seguridad Social en Salud, se presentaron 6.819 
casos en el Régimen Contributivo (40,3%), 4.499 en el Régimen Subsidiado (26,6%), 2.848 en el 
Régimen Vinculado (16,8%), 2.289 en particulares (13,5%) y 454 casos en el Régimen Especial 
(2,7%). 
 
La exposición directa a los rayos solares, y la consecuente radiación ultravioleta, es 
el principal agente asociado al cáncer de piel. Estos rayos afectan el ADN de los genes que 
controlan el crecimiento de las células de la piel abriendo así la puerta para que se genere un 
cáncer de piel. Por ejemplo, según el estudio Epidemiología del Cáncer, Biomarcadores y 
Prevención, hecho por la Asociación Americana de Investigación en Cáncer, las mujeres que han 
tenido por lo menos cinco quemaduras por exposición solar en su adolescencia tienen una mayor 
probabilidad de desarrollar este tipo de cáncer. 

Las medidas para prevenir y disminuir la incidencia del cáncer de piel son, en su mayoría, simples 
y de fácil implementación para el ciudadano. Muchas de ellas consisten en tomar ciertas 
precauciones durante los desplazamientos al aire libre. La plataforma Bogotá Móvil sería la 
herramienta idónea para educar al ciudadano en  

 

estas medidas de prevención y advertirle en tiempo real sobre los días y horas en que debe tomar 
mayores precauciones, con base en datos como el Índice de Radiación Solar y las condiciones 
climatológicas. 
 

4.3. Atención de emergencias y desastres 
Las TIC juegan un papel fundamental en cada una de las fases de la gestión del riesgo. Desde la 
captura de datos, su consolidación, su análisis y divulgación, hay herramientas tecnológicas que 
facilitan y agilizan el proceso, optimizando los resultados. 
 
Esa rapidez es de especial relevancia en situaciones de emergencia y desastre. Se entiende como 
situación de emergencia a toda aquella interrupción, imprevista, abrupta y drástica, en la dinámica 
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habitual de una ciudad, incluyendo todas o algunas de sus dimensiones económica, cultural, social 
o política. Las situaciones de emergencia generan en su desarrollo un incremento sustancial en las 
comunicaciones, y originan escenarios de información complejos. 
 
En el proceso de toma de decisiones de las autoridades y organismos de rescate y atención, es 
clave contar con información en tiempo real, así como integrar datos provenientes de diferentes 
organismos e instituciones. Como parte de la gestión de una emergencia, algunas de estas 
decisiones deben trasladarse rápidamente a la población, con el objetivo de facilitar el trabajo de 
los organismos de rescate, movilizar a la ciudadanía, evitar que la situación se vuelva más 
compleja, minimizar daños y salvar vidas humanas. 
 
Hasta la aparición de las redes sociales, los medios de comunicación fueron los escenarios 
indiscutibles para crear y difundir información en situaciones de emergencia. El escenario de las 
comunicaciones es mucho más complejo con la disponibilidad e inmediatez de las redes sociales, 
que han puesto en manos del ciudadano la oportunidad de informar, o desinformar, con mayor 
rapidez a la que pueden reaccionar los medios de comunicación o los conductos oficiales. 

A falta de un canal oficial, después del terremoto de Ciudad de México, ocurrido el 19 de 
septiembre de 2017, las redes sociales jugaron un doble papel, entre la eficacia y los rumores. La 
sociedad civil utilizó plataformas como Twitter y Facebook para organizar, denunciar, alertar y 
proteger, pero también para esparcir mentiras, rumores y confusión. De esta forma, valiosos 
recursos, esfuerzos y ayudas se vieron desaprovechados o desviados, y aumentó la zozobra de 
la población afectada. 
 
Bogotá Móvil proporciona un canal inmediato de comunicación con la ciudadanía en una 
emergencia, cuya credibilidad estará directamente relacionada con la seriedad, concisión, 
oportunidad y rigurosidad de la información que entregue tanto en situaciones de normalidad como 
de emergencia. 
 

4.4. Implicaciones en la movilidad 
La movilidad influye en diversos aspectos de la calidad de vida de las personas en una ciudad, en 
la medida que determina la facilidad que tienen sus habitantes para  
 
acceder a diferentes servicios, actividades y oportunidades, el tiempo libre y el tiempo productivo 
efectivos de que dispone, y optimiza el uso del transporte público y de las vías de la ciudad. 
 
Para el ciudadano conocer datos de tráfico y el transporte desde la fuente oficial le  
 
permite tomar decisiones de forma anticipada en sus recorridos y evitar congestiones. Se 
optimizan los desplazamientos al tener información precisa de las zonas donde se realizan 
intervenciones en vías, andenes y ciclorrutas por obras públicas. Puede evitar, de igual forma, las 
congestiones, aglomeraciones o incidentes que puedan presentarse en distintos puntos de la 
ciudad. 
 
Tecnología e innovación son claves en la transformación de la movilidad de las ciudades 
modernas. Para este caso, Bogotá Móvil permite que los ciudadanos tengan acceso inmediato a 
información oficial veraz y concreta, sobre eventos que pueden afectar la movilidad, de manera 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1893 

             

oportuna y actualizada a través de las TIC, impactando positivamente en el uso de las vías y el 
espacio público. 
 

4.5. Facilidad de implementación 
Un buen número de entidades distritales cuenta con indicadores y datos de interés y utilidad para 
el ciudadano en su vida corriente. En muchos de los casos esta información se actualiza con 
periodicidades que van desde tiempo real hasta diaria. 

Pero toda esa información se encuentra dispersa en las páginas web y sitios oficiales de cada 
entidad, muchas veces en secciones interiores de los sitios web, a los que se accede después de 
ingresar a través de varios menús. 
 
La Secretaría de Ambiente, por ejemplo, brinda a la ciudadanía la posibilidad de consultar en 
tiempo real el estado del aire de todas las localidades y puntos de la ciudad donde se encuentran 
las estaciones fijas de medición del aire. Pero para llegar a esa información, se necesita ingresar 
cuatro niveles dentro de la página, y saber previamente que está ahí. 
 
La Secretaría de Movilidad aporta informes del estado del tráfico en tiempo real y otros servicios 
como consultar las cámaras de tránsito y una herramienta para planificar viajes por la ciudad. Se 
necesita ingresar tres niveles para obtener esta información. 
 
La página del Acueducto ofrece la posibilidad de consultar el estado del río Bogotá en 14 
estaciones a lo largo del afluente, lo cual es de alto interés (sobre todo en invierno) para las 
localidades apostadas a sus orillas. Sin embargo, no hace públicos otros datos que serían de igual 
interés. Por ejemplo, los resultados del monitoreo diario de la calidad del agua que realiza en las 
plantas de potabilización y en la red de distribución de la ciudad. 
 
La ciudad cuenta, así mismo, con un Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio 
climático – SIRE, dependiente del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – 
IDIGER, que proporciona en una página web  
 
información general sobre riesgos en Bogotá y un mapa de emergencias y riesgos declarados en 
el pasado en la ciudad. 
 
Consultar esta información y utilizar todas estas herramientas, dispersas en el interior de las 
páginas de distintas entidades, antes de realizar un desplazamiento por la ciudad o planificar su 
día, implicaría para el ciudadano una cantidad de tiempo considerable, lo cual se constituye en una 
barrera de acceso a la información. El uso y conocimiento de estas herramientas se incrementaría 
en la medida de que se facilite la accesibilidad a las mismas. En definitiva, se trata de canalizar, 
organizar y unificar los valiosos esfuerzos de diversos organismos y sistemas con los que ya 
cuenta la ciudad. 
 
Hay que resaltar que el proyecto de acuerdo se encuentra especialmente articulado al Plan de 
desarrollo distrital en los siguientes programas. 
 
Programa 53. Información para la toma de decisiones. Producir información y conocimiento para 
la toma de decisiones en la generación de valor público en las fases de la planeación del desarrollo 
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territorial, ambiental, social, económico, cultural, de la ciudad – región, incluyendo lo rural, 
asociada a los diferentes instrumentos de la planeación de la ciudad – región, tales como: 
formulación, seguimiento y evaluación del PDD, POT, equipamientos sociales, culturales, Gestión 
de Riesgos y Cambio Climático – SIRE; observatorios de Mujer y Equidad de Género; sistema de 
información para identificar las brechas del mercado laboral; información de Políticas públicas del 
Sector de Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia; información ambiental de Bogotá; 
infraestructura de datos espaciales del Distrito – IDECA, actualización catastral, y demás 
información de las entidades distritales.  
 
Programa 54. Transformación digital y gestión de TIC para un territorio inteligente. Generar las 
capacidades necesarias para realizar la adecuada coordinación y articulación de los proyectos de 
transformación digital y gestión de TIC en el Distrito. Estas capacidades están centradas en talento 
humano especializado, esquemas de acompañamiento, campañas de comunicación y difusión, 
habilitación de tecnologías, laboratorios de innovación y demás elementos que permitan generar 
valor a las iniciativas TIC de los sectores. La Transformación digital y gestión de TIC para un 
territorio inteligente, contempla dos ejes de acción: primero, el acompañamiento para la 
formulación e implementación de las agendas de transformación digital, en los sectores 
administrativos de la ciudad; segundo, la promoción del fortalecimiento de la gestión de 
tecnologías al interior de las entidades del Distrito. 
 

5. ANTECEDENTES NORMATIVOS – SUSTENTO JURIDICO 
El Proyecto de Acuerdo se fundamenta en la siguiente normatividad: 
 

5.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
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; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación;  
 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 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, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar 
el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del 
Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud. 
 
(…) Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y de su comunidad (…). 
 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
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5.2. ACUERDOS INTERNACIONALES 

Acuerdo de París: La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que 
establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
 
Artículo 7. 7. C: El fortalecimiento de los conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión 
de la investigación, la observación sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta 
temprana, de un modo que aporte información a los servicios climáticos y apoye la adopción de 
decisiones; 
 
Artículo 12: Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que correspondan para 
mejorar la educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso público 
a la información sobre el cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas 
para mejorar la acción en el marco del presente Acuerdo. 
 

5.3. LEYES 
Ley 105 de 1993 
Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 
recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 3. 1. 

a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas 
condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. b. Que los usuarios  
 
sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos y las formas de su 
utilización. c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el 
uso de los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la 
demanda y propendiendo por el uso de medios de transporte masivo”. 
 

LEY 115 de 1994 

Por la cual se expide la ley general de educación. 
 
Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 
la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 
y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de 
la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país. 
 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 
del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación. 
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Ley 136 de 1994. 

Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios. 
 
Artículo 142. Formación Ciudadana. Los alcaldes, los concejales, los ediles, los personeros, los 
contralores, las instituciones de educación, los medios de comunicación, los partidos políticos y 
las organizaciones sociales deberán establecer programas permanentes para el conocimiento, 
promoción y protección de los valores democráticos, constitucionales, institucionales, cívicos y 
especialmente el de la solidaridad social de acuerdo con los derechos fundamentales; los 
económicos, los sociales y culturales; y los colectivos y del medio ambiente. 
 
El desconocimiento por parte de las autoridades locales, de la participación ciudadana y de la 
obligación establecida en este artículo será de mala conducta. 
 
Ley 336 de 1996 
Por la cual se adopta el Estatuto Nacional del Transporte. 
 
Artículo 3º 

Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes 
exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para 
garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que 
se establezcan al interior de cada modo, dándole la prioridad a la utilización de medios de 
transporte masivo. En todo  
 
caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los 
artículos 333 y 334 de la Constitución Política. 
 
Ley 715 de 2001 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre 
otros. 
 
Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las establecidas en la 
Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los Municipios, directa o indirectamente, con 
recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros recursos, promover, financiar o 
cofinanciar proyectos de interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias: 
 
76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnología en lo 
relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. 
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5.4. DECROTOS NACIONALES 
5.5. Decreto 2573 2014 
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea, se 
reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 5. Componentes. Los fundamentos de la Estrategia serán desarrollados a través de 4 
componentes que facilitarán la masificación de la oferta y la demanda del Gobierno en Línea. 
 
1. TIC para Servicios. Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios 
electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los 
ciudadanos y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. 
 

5.6. NORMAS DISTRITALES 
Decreto 317 de 2006 Por el cual se adopta el Plan Maestro de Telecomunicaciones para Bogotá 
Distrito Capital. 
 
Artículo 3.- Fundamento General del Plan, y sus efectos en las actuaciones urbanísticas 
públicas. Este Plan Maestro concibe las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 
como la base para la inserción de la ciudad y todos sus habitantes en la Sociedad de la 
Información, con criterios de equidad y con la finalidad de aumentar la productividad y 
competitividad de la ciudad. El Plan Maestro, sienta las bases normativas para establecer la nueva 
infraestructura de telecomunicaciones, regularizar las existentes y minimizar el impacto urbanístico, 
arquitectónico y en la salud humana de la misma. 
 
Artículo 6.- Políticas del Plan Maestro de Telecomunicaciones.- Las políticas del Plan 
Maestro de Telecomunicaciones son: 

2. La ampliación de la cobertura, del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en los sectores educativo y productivo. 
Se deberá fortalecer la calidad y equidad de la educación tanto pública como privada, sumando 
esfuerzos con el sector privado garantizando la cobertura y migrando al concepto de que la 
educación no es sólo cobertura sino calidad y utilizando instrumentos tecnológicos adecuados 
para acceder al conocimiento. 
 
Artículo 9°.- Líneas de Proyectos. Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en este Plan 
Maestro se establecen las siguientes líneas de proyectos, y de las metas asociadas a ellas: 
e. Líneas de Proyectos orientadas a estimular el desarrollo de la industria de TIC. 
Decreto distrital 596 de 2011 

Por medio del cual se adopta la Política Distrital de Salud Ambiental para Bogotá, D.C. 2011- 2023 
 
Artículo 7°. Líneas de Intervención: La Política Distrital de Salud Ambiental se desarrollará 
mediante ocho (8) líneas de intervención, cada una de las cuales cuentan con un documento 
técnico que hace parte integral de la presente Política. 
 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1898 

             

7.7. Línea de Intervención de Cambio Climático 

El fenómeno de cambio climático tiene impacto a nivel mundial siendo una amenaza directa para 
la calidad de vida y la salud de las personas. La Política Distrital de Salud Ambiental aborda la 
problemática de cambio climático como una propuesta de intervención que permite la 
implementación de estrategias y procesos de monitoreo, investigación, adaptación y mitigación 
orientadas a la disminución de los eventos en salud causados por el cambio climático. 
 
Objetivo General: Definir y desarrollar procesos articulados de respuesta interinstitucional e 
intersectorial en salud ambiental, para la mitigación y adaptación a los fenómenos asociados a la 
variabilidad y cambio climático que se presentan en Bogotá, D. C. 
Objetivos Específicos: 
 

a. Desarrollar líneas de investigación que permitan identificar los impactos de la variabilidad y el 
cambio climático sobre la calidad de vida y la salud de la población en Bogotá, D. C. para 
adelantar procesos de monitoreo coordinados. 

 
b. Identificar e implementar estrategias de mitigación y adaptación a la variabilidad y el cambio 

climático, desde la perspectiva de salud ambiental, para el mejoramiento de las condiciones 
de calidad de vida y salud de la población. 

 
c. Fortalecer la articulación intersectorial y comunitaria para la gestión de la salud ambiental, en 

temas de variabilidad y cambio climático. 
 
 
Ejes Temáticos: 

a. Desarrollo de Investigaciones sobre el efecto de la variabilidad y el cambio climático en la 
calidad de vida y la salud de los habitantes del Distrito Capital. 

b. Implementación de procesos de adaptación y mitigación que permitan la disminución de los 
eventos en salud, causados por la variabilidad y el cambio climático. 

c. Vigilancia en salud ambiental de los eventos relacionados con la variabilidad y el cambio 
climático. 

d. Fortalecimiento institucional e intersectorial para el diseño de planes de adaptación y 
mitigación a la variabilidad y el cambio climático. 

e. Fortalecimiento de la participación comunitaria, para disminuir la vulnerabilidad de la 
población a los efectos de la variabilidad y el cambio climático. 

 
Acuerdo 761 de 2020 
Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
del distrito capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. 
 
 

5.6 OTROS. 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC. 
“(…) El cambio climático es una realidad, y tiene importantes efectos en el desarrollo socio- 
económico del país. Como respuesta a esta problemática, el Gobierno nacional 
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de Colombia está formulando el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) que 
busca reducir el riesgo y los impactos socio-económicos asociados al cambio y a la variabilidad 
climática (…)”. 
 
“(…) Como se podrá identificar a lo largo de este documento, existen grandes retos para lograr una 
adaptación planificada en nuestro país. Necesitamos articular y canalizar los recursos humanos, 
tecnológicos y económicos; mejorar la calidad de la información y su disponibilidad; mejorar la 
comunicación entre los diferentes sectores económicos y la población, e integrar y coordinar 
diferentes disciplinas y sectores (…).” 
 
“(…) El Gobierno se enfocará en proveer bienes públicos y proteger a la población más vulnerable. 
El Gobierno debe concentrarse en promover actividades que generen beneficios para toda la 
población (v.g., educación y conocimiento en el tema de cambio climático, generación de 
información pública, construcción de infraestructura pública a prueba de cambio climático), o que 
favorezcan a los más vulnerables (v.g., intervenciones en donde vive la población más pobre, 
atención a campesinos y pescadores, campañas de salud preventiva),ya que estos últimos son 
los más susceptibles de verse afectados por los efectos del cambio climático y no cuentan con la 
capacidad para recuperarse rápidamente por sí mismos (…)”. 
 
Documento Conpes 3700 

Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de  
 
cambio climático en Colombia “(…) La Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y 
Acciones en Materia de cambio climático en Colombia resalta la necesidad del país de comprender 
y actuar frente a este fenómeno como una problemática de desarrollo económico y social. En ese 
sentido, busca generar espacios para que los sectores y los territorios integren dicha problemática 
dentro de sus procesos de planificación, articular a todos los actores para hacer un uso adecuado 
de los recursos, disminuir la exposición y sensibilidad al riesgo, aumentar la capacidad de 
respuesta y preparar al país para que se encamine hacia la senda del desarrollo sostenible, 
generando competitividad y eficiencia (…)” 
 

6. COMPETENCIA 
El Concejo de Bogotá es competente para tramitar este proyecto de acuerdo, con base en 
 
6.1. Constitución política de Colombia, Artículo 313: Corresponde a los concejos: 
1. Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio. 
 
6.2. Decreto ley 1421 de 1993, Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá. 
 
Artículo 12. 
Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y a la ley: 
1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a su cargo. 
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7. IMPACTO FISCAL 

El proyecto de acuerdo puede generar algunos gastos adicionales, que se pueden asumir con los 
recursos asignados a la Secretaría General, dentro del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 en su 
Propósito 5. Construir Bogotá-región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, 
en su programa estratégico Bogotá ciudad inteligente, el cual tiene asignado casi 650 mil millones, 
el cual tiene como uno de sus objetivos la transformación digital y gestión de TIC para un territorio 
inteligente. 
 
De conformidad con el Artículo 7 de la Ley 819 de 2003, los gastos que genere la presente iniciativa 
se entenderán incluidos en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las 
entidades competentes. 
Es relevante mencionar, para el caso en concreto, que no obstante lo anterior, la Corte 
Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, puntualizó que el impacto fiscal de las normas, no 
puede convertirse en obstáculo para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa 
y normativa, afirmando: 
 
“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003 
constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso 
reduce desproporcionadamente la capacidad de  
 
iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio 
de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la 
autonomía del Legislativo”. 
 
“(…) Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa 
del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de 
Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento. Es decir, el mencionado artículo debe 
interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta 
las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función 
legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”. 
 
Cordialmente,  
 

BANCADA ALIANZA VERDE 

H.C. MARIA FERNANDA ROJAS M.               H.C. LIBARDO ASPRILLA LARA 
Concejal de Bogotá                                           Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                        Partido Alianza Verde 

H.C. DIEGO GUILLERMO LASERNA                     H.C. DIEGO ANDRES CANCINO 
Concejal de Bogotá                                            Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                         Partido Alianza Verde 
 
H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA                         H.C. JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ 
Concejal de Bogotá                                              Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                           Partido Alianza Verde 
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H.C. LUCIA BASTIDAS UBATÉ H.C. EDWARD A. ARIAS. R. 
Concejal de Bogotá Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde Partido Alianza Verde 
 
H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ  
Concejal de Bogotá  
Partido Alianza Verde  
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 088 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE BOGOTÁ MÓVIL, UN SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
ALERTAS Y DATOS A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO PARA LA PREVENCIÓN EN 

SALUD, Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA Y LA EXPERIENCIA 
CIUDADANA, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
El Concejo de Bogotá 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren 
el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 
 

Acuerda: 

Artículo 1. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría General, y en coordinación con 
las demás entidades que la administración considere competentes, desarrollará la plataforma 
digital Bogotá Móvil, que unificará la información ambiental que las distintas entidades ofrecen al 
ciudadano. 
 
Artículo2. La Administración Distrital coordinará interinstitucionalmente el desarrollo, gestión, 
financiación, coordinación y puesta en funcionamiento de la plataforma Bogotá Móvil en el Distrito 
Capital. 
 
Artículo 3. El desarrollo y puesta en funcionamiento del proyecto debe ser gestionado por la 
Secretaría General, dentro del proyecto Bogotá una Ciudad Digital. 
 
Artículo 4: La aplicación Bogotá Móvil tendrá en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
4.1. Se usará una plataforma digital que sea accesible para el ciudadano en cualquier punto 
de la ciudad y momento del día. 
4.2. La plataforma proporcionará, como mínimo, los datos sobre: calidad del aire, radiación 
solar, pronóstico del clima, intensidad de las lluvias, niveles de los cauces de los ríos, calidad del 
agua, temperatura promedio, restricciones vehiculares, novedades en la prestación de servicios y 
obras en desarrollo. 
4.3. La plataforma incluirá recomendaciones a los ciudadanos para enfrentar las condiciones 
que se desprendan de los datos entregados, educando a la ciudadanía en aspectos esenciales de 
cuidado de la salud y prevención de riesgos. 
4.4. La plataforma enviará alertas a los ciudadanos cuando se presenten estados ambientales 
críticos o alguna emergencia de cualquier orden. 
 
Artículo 5. La Administración Distrital designará a una entidad para que sea la encargada de 
administrar la plataforma Bogotá Móvil, una vez esta haya sido desarrollada y puesta en 
funcionamiento. De igual forma, esta entidad designada será la encargada de garantizar su 
operatividad, mantenimiento, actualización, financiación y sostenimiento en el tiempo. 
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Artículo 6. La Secretaría General garantizará y hará el seguimiento respectivo al cumplimiento del 
presente Acuerdo. 
 
Artículo 7. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

Dado en Bogotá a los  días del mes de  de dos mil veintidós (2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1904 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 089 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 13 DE 2000 “POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”” 

 
Exposición de motivos 

 
1. Objeto 

 
La presente iniciativa tiene como propósito incluir a las organizaciones de mujeres entre los actores 
con un asiento definido dentro de los Consejos de Planeación Local. Actualmente tienen una 
representación fija otros actores como las Juntas de Acción Comunal, las organizaciones de padres 
de familia, organizaciones industriales, organizaciones juveniles, organizaciones ambientales, entre 
otras. Las mujeres asisten si se da una invitación por parte de los alcaldes locales pero su 
participación, hasta ahora, no está incluida entre los sectores permanentes de estas instancias. 
 

2. Justificación 
Las mujeres representan el 52,2% del total de habitantes de Bogotá según el más reciente censo 
del DANE. Sin embargo, no son una de las poblaciones que tienen una representación definida 
dentro de los Consejos de Participación Local porque el Acuerdo 13 de 2000, que establece su 
composición, no incluye a estas organizaciones. 
 
Los alcaldes locales tienen la potestad de invitar a otros actores sociales que no están incluidos 
explícitamente en el Acuerdo 13. Particularmente, para la constitución de los Consejos que debió 
hacerse para este inicio de gobiernos locales, la Administración Distrital, en cabeza de las 
secretarías de Planeación y de Gobierno, expidió la Circular No 002 de 2020 en la que se 
recomienda a los alcaldes de las diferentes localidades garantizar la participación de organizaciones 
como las de mujeres, las del sector cultural, las de vecinos, entre otras. 
 
Los Consejos de Planeación Local son un ente consultivo y tienen un papel clave en la definición 
de los planes de desarrollo local. Entre sus funciones están la de organizar, promover y coordinar 
una amplia discusión sobre esos planes de desarrollo mediante, foros, seminarios, audiencias, 
talleres y cualquier otra herramienta que garantice la participación ciudadana en este proceso. Una 
vez aprobado en plan de desarrollo, tienen el papel de hacer seguimiento al cumplimiento del mismo 
y evaluar los informes que presente el alcalde sobre su ejecución. 
 
 
Las condiciones de inequidad de género están presentes aún en la ciudad y por eso es 
particularmente preocupante que las organizaciones de mujeres no hagan presencia obligatoria en 
los Consejos de Planeación para que su visión se plasme en las decisiones y en el seguimiento a 
la ejecución de los planes de desarrollo local. 
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Las condiciones en que viven y trabajan muchas mujeres en Bogotá son aún inequitativas. Sólo por 
mencionar unos datos la brecha salarial, según la Veeduría, está entre 16% y 36% según nivel de 
ingreso. Los datos del DANE muestran que la brecha promedio es de $259.580 pesos para el tercer 
trimestre de 2019. La tasa de desempleo para mujeres en el último tercio de 2019 fue de 11,4% y 
la de los hombres de 8,7%. 
 
La inequidad también se revela en los motivos por los que las mujeres en edad para trabajar no 
participan en el mercado laboral. Según la Encuesta Integrada de Hogares que lleva a cabo el 
DANE, las mujeres no buscan trabajo porque deben responder por responsabilidades familiares en 
un 44,1%. Esa razón sólo aplica para el 2,8% de los hombres que permanecen inactivos 
laboralmente. El motivo de no trabajar relacionado con dedicarse a estudiar representa un 10,3% 
para los hombres y solo un 3,6% para las mujeres. La mayor brecha se presenta en el nivel 
educativo de media (formación hasta grado 11). Allí en desempleo femenino es de 15% frente a un 
9,1% de desempleo masculino. 
 
La cantidad de horas a la semana dedicadas por las mujeres a actividades domésticas no 
remuneradas es de 26,2, mientras que las que dedican los hombres a esas labores son 10,2 horas. 
En general, la medición de carga de trabajo (labores remuneradas y no remuneradas) indica que 
las mujeres tienen un indicador de 63,6 horas y el de los hombres es de 56,8 horas. 
 
El informe sobre participación de las mujeres en los niveles decisorios de la Administración Pública 
de Bogotá publicado en 2019 muestra que es precisamente en las localidades en donde la 
participación porcentual de mujeres en cargos administrativos es menor (el dato corresponde al 
número de alcaldesas locales). El indicador en los niveles central y descentralizado de la 
Administración está más cercano a la equidad. Por nivel de decisión puede encontrarse que en el 
máximo nivel decisorio aún la participación de las mujeres está casi 7 puntos porcentuales debajo 
de la de los hombres. Estos datos se muestran en las dos siguientes gráficas: 
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Preocupa además que observando la tendencia de participación de las mujeres a través del tiempo 
en el nivel central de la Administración hay una tendencia decreciente al pasar de 54,8% de 
participación en el máximo nivel decisorio y otros niveles de decisión en 2015, a 50,7% en el 2018. 
Algo similar pasa en las localidades, se pasó de un indicador de 35,3% a 31,6%. Sólo en el sector 
descentralizado de la Administración se pudo notar un crecimiento. 
 

 
Estas cifras muestran que si bien, como lo resalta el estudio del Instituto de Formación y Estudios 
de Democracia en Costa Rica, denominado “Género y participación  política de las mujeres”2, que 
si bien existe ya en varios países un cuerpo normativo que respalda la igualdad entre las personas 
tomando en cuenta su diversidad, en la práctica, las relaciones entre esas personas están 
determinadas por la posición que ocupan en la sociedad. En esa medida, no es igual en la realidad 
el contexto de una persona que vive en el ámbito urbano  al que vive una persona en la ruralidad. 
Tampoco es igual la problemática de personas con más alto nivel de formación o la realidad de los 
hombres frente a la de las mujeres. 
 
La discriminación a las mujeres tiene efectos muy complejos. Minan su autopercepción como 
sujetos de derechos, empiezan a creer que están predestinadas a ciertas labores y no son capaces 
de desarrollarse en el campo en el que realmente desean estar. Además de  todas estas 

 
2 Instituto de Formación y Estudios en Democracia. “Género y participación política de las 
mujeres”. 2012. Tomado de:  
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percepciones se presentan unos hechos de violencia constantes que han llegado a tomarse como 
“normales” en nuestras sociedades. En síntesis, se están limitando las posibilidades de desarrollo 
de la mitad de la población. 
 
Este panorama obliga a que las mujeres pueden tener voz en todos los espacios posibles en donde 
se toman decisiones. Su visión del mundo y de su contexto más inmediato, como su ciudad (o su 
localidad en este caso), debe ser tenida en cuenta para generar cambios reales, para adoptar 
políticas que consideren las consecuencias sobre esta población y para cambiar el enfoque con que 
se abordan los problemas.  
 
En esa medida, una iniciativa como esta tiene el propósito de contribuir a que las mujeres puedan 
incidir más directamente en los planes de desarrollo local. Su punto de vista es clave para generar 
entornos más seguros y menos discriminatorios en los espacios más cercanos, las localidades de 
la ciudad. 
 

3. Marco Normativo 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y 
firmado en Copenhague el 17 de julio de 1980. Aprobada por la  Ley  51 de 1981  
 
“ARTICULO 2º. Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, 
convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a 
eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:  
   

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley 
u otros medios apropiados la realización práctica de ese  

b) principio;  
   
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter con las sanciones correspondientes, 
que prohíban toda discriminación contra la mujer;  
   
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los 
del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;  
   
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;  
   
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada 
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;  
   
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer;  
   
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la 
mujer. 
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Artículo 3. Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, 
social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el 
goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el 
hombre.” (subraya fuera de texto) 
 
 
“Convención internacional  para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, 
suscrita en la ciudad de Belem Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994” Aprobada por la  Ley  
248 de 1995 
 
“CAPITULO II 

DERECHOS PROTEGIDOS 
 Artículo 3 
 Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
 Artículo 4 
 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos 
humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: 
 
 a. el derecho a que se respete su vida; 
 b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; 
 c. el derecho a la libertad y a la seguridad personales; 
 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 
 e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; 
 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; 
 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos; 
 h. el derecho a libertad de asociación; 
 i. el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley, y 
 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los 
asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. 
  
Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos consagrados 
en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.  Los Estados Partes 
reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos.” 
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• De orden constitucional 

“ARTICULO 2o. 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; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y 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, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” […] 

“ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 
y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política 
o filosófica.” […] 

“ARTICULO 40. Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 

1. Elegir y ser elegido. 

2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de 
participación democrática. 

3. Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna; formar parte de 
ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 

4. Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y 
la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 

6. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 

7. Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o 
por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 
casos a los cuales ha de aplicarse. 

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de la Administración Pública.” […] 

“ARTICULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá 
ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará 
de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 
estuviere desempleada o desamparada. 
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El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.”  

• De orden Normativo 
Ley 1257 de 2008 “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de 
formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, la 
Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones” 
 
“ARTÍCULO 6o. PRINCIPIOS. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con 
los siguientes principios: […] 

7. No Discriminación. Todas las mujeres con independencia de sus circunstancias personales, 
sociales o económicas tales como edad, etnia, orientación sexual, procedencia rural o urbana, 
religión entre otras, tendrán garantizados los derechos establecidos en esta ley a través de una 
previsión de estándares mínimos en todo el territorio nacional. 

8. Atención Diferenciada. El Estado garantizará la atención a las necesidades y  

 

circunstancias específicas de colectivos de mujeres especialmente vulnerables o en riesgo, de tal 
manera que se asegure su acceso efectivo a los derechos consagrados en la presente ley. 

ARTÍCULO 7o. DERECHOS DE LAS MUJERES. Además de otros derechos reconocidos en la ley 
o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a 
una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura 
o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna 
de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la 
salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal. […] 

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento del principio de 
corresponsabilidad las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, las empresas, el 
comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas y naturales, tienen la 
responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la eliminación de la violencia y la discriminación 
contra las mujeres. Para estos efectos deberán: 

1. Conocer, respetar y promover los derechos de las mujeres reconocidos señalados  

en esta ley. 

2. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique maltrato físico, sexual, psicológico o 
patrimonial contra las mujeres. 

3. Abstenerse de realizar todo acto o conducta que implique discriminación contra las mujeres. 

4. Denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y discriminación en su 
contra. 
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5. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control de las 
políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia y la 
discriminación en su contra. 

6. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley y en la 
ejecución de las políticas que promuevan los derechos de las mujeres y la eliminación de la violencia 
y la discriminación en su contra. 

7. Realizar todas las acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de 
las mujeres y eliminar la violencia y discriminación en su contra.” (subraya fuera de texto) 

Acuerdo 091 de 2003 “Por el cual se establece el plan  de igualdad de oportunidades para la 
equidad de género en el Distrito Capital” 

“ARTÍCULO 4. Líneas de acción. El plan de igualdad de oportunidades, define a  

 

título enunciativo las siguientes líneas de acción:  

3. Promoción de la participación política y ciudadana de las mujeres en la toma de 
decisiones, cargos de dirección y de representación en el marco de la equidad de género. 
Fomentando la participación igualitaria de la mujer en el ámbito político y fortaleciendo 
su acceso a los espacios de participación y dirección empresarial.” (Subraya fuera de 
texto) 

Decreto 403 de 2007 “Por el cual se crea y estructura el Consejo Consultivo de Mujeres” 

ARTICULO 3. Principios. El Consejo Consultivo de Mujeres se regirá por los siguientes principios. 

e. Ciudadanía Activa y plural: El Consejo Consultivo promoverá diversos ejercicios de ciudadanía 
desde la perspectiva de géneros, generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socio-económica e 
ideológica, y las distintas capacidades motoras,  

 

visuales, auditivas, psicológicas y cognitivas. 

DECRETO 166 DE 2010 “Por el cual se adopta la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 

“Artículo 1°. Adopción. Adoptar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital, en el marco del reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las mujeres de la 
zona rural y urbana de la ciudad. 

Artículo 2°. Concepto. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital es 
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el marco de acción social, político e institucional que, desde el reconocimiento, garantía y restitución 
de los derechos de las mujeres que habitan el territorio, contribuye a modificar las condiciones 
evitables de desigualdad, discriminación y subordinación que, en razón al género, persisten aún en 
los ámbitos social, económico, cultural y político de la sociedad. 

Artículo 3°. Ámbito de aplicación. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital se aplica en el territorio urbano y rural de Bogotá, Distrito Capital y de su implementación 
son responsables las entidades de los Sectores Central, Descentralizado, y de las Localidades, que 
conforman la Administración Distrital. […] 

Artículo 5°. Principios. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital se 
fundamenta en los siguientes principios: 

a. Igualdad de oportunidades. Igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre los 
bienes, servicios y recursos del Distrito Capital, teniendo en cuenta las diferencias de género en 
cuanto a intereses, necesidades y demandas. 

b. Igualdad de trato. Protección de la dignidad humana de las mujeres contra toda forma de 
discriminación, en los distintos ámbitos de las relaciones y la convivencia familiar, social, política, 
educativa y cultural. 

c. Equidad de género. Ejercicio pleno de los derechos, y disfrute equitativo entre mujeres y hombres, 
de los bienes, servicios y recursos del Distrito Capital. 

d. Justicia de género. Las autoridades de la Administración Distrital emprenden las acciones 
necesarias para contribuir a la disminución y eliminación de las barreras que enfrentan las mujeres 
para denunciar los hechos de violencia y discriminación, garantizando una oportuna, eficaz e idónea 
atención y reparación. 

e. Diversidad. Reconocimiento y valoración de las diferencias generacional, cultural, étnica, 
identidad campesina, religiosa, ideológica, socioeconómica, territorial, orientación sexual y las 
originadas en la condición de discapacidad, de las mujeres que habitan en el Distrito Capital. 

f. Autonomía. Reconocimiento de las capacidades y libertades de las mujeres para definir y actuar 
en consonancia con sus proyectos individuales y colectivos de vida y de organización social. 

g. Solidaridad. Compromiso del Estado y de la sociedad, de brindar atención prioritaria a las mujeres 
que se encuentran en desventaja frente al ejercicio de sus derechos. 

h. Participación.  Reconocimiento de las mujeres como actoras políticas y sujetas de derechos, 
como condición para el ejercicio pleno de su ciudadanía. 

i. Sororidad. Potenciación de las buenas prácticas relacionales de confluencia entre mujeres, 
basadas en la confianza y en la valoración mutua, que fortalezcan los procesos de reconocimiento, 
garantía y restablecimiento de sus derechos. 
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Artículo  6°. Objetivo general. Reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que 
habitan en el Distrito Capital, de manera que se modifiquen de forma progresiva y sostenible, las 
condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y exclusión que enfrentan las 
mujeres en los ámbitos público y privado, promoviendo la igualdad real de oportunidades y la 
equidad de género en el Distrito Capital. 

Artículo 7°. Objetivos específicos. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito 
Capital, tiene los siguientes objetivos específicos: 

a) Ejercicio de derechos. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres que habitan 
en el Distrito Capital, con el fin de superar la discriminación, la subordinación y la exclusión social, 
económica, política y cultural en razón al género, en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. […] 

Artículo 9°. La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital tiene los 
siguientes lineamientos transversales: 

a. Transformación de referentes culturales. Promover la transformación de referentes 
culturales, para resignificar prácticas, imaginarios y representaciones, que subordinan, 
discriminan y excluyen lo femenino y sobrevaloran lo masculino. 

b. Modificación y adecuación de normas y procedimientos. Promover la modificación y 
adecuación de normas nacionales, distritales y locales, en el marco de la defensa de los 
derechos de las mujeres, así como el cambio en los procedimientos de la gestión 
institucional, para incorporar el enfoque de derechos y de género en la planeación de la 
ciudad. 

c. Acciones afirmativas para la equidad de género. Implementar acciones afirmativas 
orientadas a la reducción de la desigualdad y las inequidades de género, en concordancia 
con la normatividad vigente y con el alcance dado a este tipo de acciones por la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional. […] 

Artículo  11. Eje estructural de derechos de las mujeres. En este eje se parte del reconocimiento 
que los derechos son universales, indivisibles e integrales. Así mismo, se busca promover, 
reconocer, garantizar y restablecer los derechos de las mujeres que habitan en Bogotá D.C. Algunos 
de éstos derechos han sido priorizados para facilitar la identificación de las problemáticas y sus 
respectivos componentes. 

c) Participación y representación con equidad. Este derecho está encaminado a garantizar la 
participación y representación de las mujeres que habitan en Bogotá, D.C., en todas las instancias, 
espacios, escenarios y mecanismos del orden distrital y local, en los ámbitos social, económico, 
cultural y político. Apunta al reconocimiento de las mujeres como actoras políticas, sujetas de 
derechos y en ejercicio pleno de su ciudadanía, con una participación deliberante, autónoma y 
decisoria, y con el aumento de su representatividad en los distintos espacios y escenarios sociales, 
económicos, culturales y políticos, que permita incluir sus derechos en la agenda política de la 
ciudad, a través de los siguientes componentes: 

c.1. Mujeres empoderadas. Está dirigido a fortalecer la participación autónoma de las mujeres y 
promover nuevos ejercicios de liderazgo político y social femenino. Asimismo, tiene como propósito 
el reconocimiento y la promoción de las diversas formas de organización de las mujeres, así como 
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brindarles apoyo y asistencia técnica. También apunta al fortalecimiento interno de las 
organizaciones de mujeres en lo político, administrativo y financiero; a su formación y actualización 
social y política; al fomento y la promoción de la constitución de redes de mujeres y organizaciones 
de mujeres, con el fin de que éstas tengan mayor alcance y despliegue en sus propósitos y logros. 
Igualmente, está orientado a la ampliación de espacios y de la representación de las mujeres en los 
ámbitos social, cultural, educativo y político.” (Subraya fuera de texto) 

• De orden Jurisprudencial 
 

Corte Constitucional, en Sentencia C-371 de 2000 

"[…] el mismo artículo 13 superior, en el inciso 2°, dispone que el "Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados." 

Este inciso, entonces, alude a la dimensión sustancial de la igualdad, "al compromiso Estatal de 
remover los obstáculos que en el plano económico y social configuran efectivas desigualdades de 
hecho. La igualdad sustancial revela, entonces, un carácter remedial, compensador, emancipatorio, 
corrector y defensivo de personas y de grupos ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el 
impulso de acciones positivas de los poderes públicos. Si bien pueden generar una desigualdad, lo 
hacen como medio para conseguir el fin de una sociedad menos inequitativa y más acorde con el 
propósito consignado en el artículo 2º de la Carta, de perseguir un orden justo. 

Las acciones afirmativas, incluyendo las de discriminación inversa, están, pues, expresamente 
autorizadas por la Constitución y, por ende, las autoridades pueden apelar a la raza, al sexo o a 
otra categoría sospechosa, no para marginar a ciertas personas o grupos ni para perpetuar 
desigualdades, sino para aminorar el efecto nocivo de las prácticas sociales que han ubicado a esas 
mismas personas o grupos en posiciones desfavorables." 

 
4. Competencia  

Decreto Ley 1421 de 1993 
 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la 
Ley: 
 

1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito […] 
 

10. Dictar las normas que garanticen la descentralización, la desconcentración y la participación 
y veeduría ciudadanas.” 
 

 
5. Impacto Fiscal 

Teniendo en cuenta que la Ley 819 de 2003 que señala: “Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal 
de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o 
acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y 
deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo” se tiene que esta iniciativa no 
genera impacto fiscal para el Distrito. 
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Cordialmente, 
 

BANCADA ALIANZA VERDE 
 

 
 
 
H.C. MARÍA FERNANDA ROJAS M.      H.C. LIBARDO ASPRILLA LARA         
Concejala de Bogotá D.C                             Concejal de Bogotá D.C 
Partido Alianza Verde                                   Partido Alianza Verde 
 
 
 

H.C.  DIEGO ANDRÉS CANCINO                H.C. EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO 
Concejal de Bogotá D.C                                Concejal de Bogotá D.C 
Partido Alianza Verde                                     Partido Alianza Verde 
 

 
 
H.C.  LUCIA BASTIDAS UBATE                H.C. DIEGO GUILLERMO LASERNA           
Concejala de Bogotá D.C                              Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                    Partido Alianza Verde 

 
 
 

H.C. MARTÍN RIVERA ALZATE                     H.C.  JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ         
Concejal de Bogotá                                          Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                       Partido Alianza Verde 

 
 
 
 
H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA                          
Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 089 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO 13 DE 2000 “POR EL CUAL SE 
REGLAMENTA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ELABORACIÓN, APROBACIÓN, 
EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO Y SOCIAL PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE CONFORMAN EL 
DISTRITO CAPITAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”” 

  
Artículo 1.  Modifíquese el artículo 5 del Acuerdo 13 de 2000 con el fin de incorporar a una 
representante de las organizaciones de mujeres dentro de los Consejos de Planeación Local. 
 
“ARTICULO 5. CREACIÓN E INTEGRACION. En cada una de las Localidades del Distrito Capital 
funcionará un Consejo de Planeación Local, el cual tendrá la naturaleza de ente consultivo y será 
la instancia de planeación en la localidad. Estará integrado por un representante de cada una de 
las siguientes organizaciones, con asiento en la respectiva localidad:  
 
• Asociación de Juntas de Acción Comunal.  
• Asociaciones de Padres de Familia  
• Organizaciones Juveniles.  
• Rectores de Establecimientos educativos.  
• Organizaciones de Comerciantes.  
• Organizaciones de industriales.  
• Gerentes de establecimientos de salud pública local.  
• Organizaciones no gubernamentales.  
• Organizaciones ambientales. 
• Organizaciones de mujeres 

 
PARÁGRAFO 1. En aquellas Localidades en donde existan organizaciones de las comunidades 
indígenas y étnicas, se elegirá un representante de las mismas ante el Consejo de Planeación Local.  
 
PARÁGRAFO 2. En las Localidades rurales o donde existan zonas rurales o con vocación agrícola 
las organizaciones campesinas elegirán un representante al consejo de Planeación Local.  
 
PARÁGRAFO 3. Los representantes de las asociaciones, organizaciones y sectores serán 
escogidos en forma autónoma y democrática de conformidad con sus estatutos y deberán 
acreditarse ante la alcaldía local dentro de los quince (15) días siguientes a la convocatoria.” 
 
Artículo 2.  El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá a los ___ días del mes de _______ de dos mil veintidós (2022) 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 090 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO 
DE TRANSPORTE EN LAS EMPRESAS PRIVADAS, BUSCANDO EVITAR Y REDUCIR LOS 

NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y LA CONGESTIÓN EN BOGOTÁ”. 

1. OBJETO DEL PROYECTO. 
 
El presente proyecto tiene como objeto plantear soluciones efectivas y así mismo lograr un 
buen uso a la bicicleta para promover en las empresas privadas este modo como un medio 
de transporte; saludable, económico, eficiente y amigable con el medio ambiente. De esta 
forma, se busca reducir los niveles de contaminación que afectan a la ciudad, bajar los 
niveles de aglomeración que tiene hoy el transporte público, entre otras. Este proyecto nos 
ofrece herramientas para enfrentar y sobre llevar la nueva realidad.  
 

2. DESCRIPCION DE PROYECTO. 
 
Hoy en día, una de las mayores problemáticas que se presentan en el planeta tierra es el 
calentamiento global, en conjunto con la contaminación ambiental, como también los 
escases de recursos por la que están pasando los ciudadanos. A lo anterior, esto le 
sumamos el hecho de invertir todos los días en un medio de transporte. Por ende, es 
importante buscar otras estrategias de transporte para todos y todas. Por la actual 
contingencia por la que atraviesa el país, debemos buscar soluciones que nos ayuden a 
sobre llevar todas estas problemáticas al mismo tiempo. 
 
Una buena solución para bajar, mas no finiquitar la contaminación ambiental; es la bicicleta, 
un medio de transporte amigable con el medio ambiente, económico, saludable y cómodo. 
Así que debemos incentivar este transporte en las empresas tanto públicas como privadas 
y de esta manera lograremos bajar los niveles de contaminación capitalina. Para lograr que 
los trabajadores obtén por el uso de la bicicleta es indispensable que reciban beneficios y 
estímulos por parte de sus empresas, ese es el punto central del presente proyecto. 
 

3. ANTECEDENTES:  
El presente proyecto no ha sido presentado anteriormente ya que es una iniciativa propia y 
originada por los cabildantes estudiantiles distritales en el año 2020.  

      Los cabildantes autores se relacionan a continuación: 

Laura Vanessa Alarcón Gómez 
Kennedy 
Instituto San Ricardo Pampuri 

 
Daniela Valentina Hernández Duarte 
Puente Aranda 
Instituto Cemoden 
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        4.  JUSTIFICACION: 

Anteriormente frente al honorable concejo de Bogotá se han presentado proyectos como: 
- Crear consejos locales de bicicleta (ya están siendo utilizados) 
- Ampliar los corredores viales de bicicletas 
- Programa escuela de bicicleta (actualmente se encuentra suspendido) 
- Reacondicionar los bici-carriles 
- Ampliar los bici-parqueaderos 
- Al trabajo en bici 

El proyecto en el cual nos podemos apoyar es “al trabajo en bici”, puesto que fue un plan piloto que 
se desarrolló por parte de la Alcaldía de Bogotá el cual consistía en que más trabajadores usaran 
la bicicleta como medio de transporte de ida al trabajo y regreso a la casa, entre ellos, había más 
que todo mujeres y de esta manera lograr que las ellas tengan más confianza al momento de usar 
la bici como medio de transporte               

 Razón por la cual Bogotá tiene altos niveles de contaminación 

En el 2018 según la cadena de radio FM y de acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la 
Salud); Colombia ocupaba en el 2018 el segundo puesto en Latinoamérica como uno de los países 
más contaminados, Bogotá registraba un valor de 15PM2.5 de exposición (cantidad de esmog que 
produce). 

Uno de los mayores agentes contaminantes definitivamente son los vehículos Diésel los cuales 
contaminan el aire PM 2,5 (Material Particulado), aparte de esto, los pasajeros que van en este 
medio de transporte están expuestos a inhalar altos niveles de material particulado, ocasionándoles 
así problemas respiratorios, hasta cáncer en los pulmones. 

El estudio realizado y el cual estamos tomando como ejemplo consistió en implementar una 
tecnología para simular la dispersión del PM2,5 en estos vehículos, conocida como Dinámica de 
Fluidos Computacional (CFD), que permitió evaluar los contaminantes que estaban dentro y fuera 
de los buses. "Duramos más de 30 horas recorriendo los tramos y evidenciamos que en la parte de 
atrás de los articulados se presenta en un 35 por ciento mayor contaminación, a diferencia de la 
parte delantera que genera solo un diez por ciento", explicó Guevara, investigador de la UN, además 
agregó: "Tomamos como referencia la emisión del tubo de escape para ver cómo se comportaban 
los gases con el entorno de adentro y afuera del bus". 

Asimismo, el estudio manifestó que la concentración promedio de las partículas supera la norma 
dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que es de 10 microgramos por metro 
cubico.  Mientras que; en la troncal calle 26 fue de 54 microgramos por metro cúbico y en la Calle 
80 fue de 214 microgramos por metro cubico.  

Frente al tema del estudio publicado por la Universidad Nacional, Transmilenio informó que, en la 
administración anterior, no se llevó a cabo el proceso de licitación para evitar que los buses viejos 
de las fases I y II, se movilizaran por las calles de la capital. 
"La flota de Transmilenio debió ser renovada hace 7 años, por esta razón los buses hoy tienen un 
recorrido que supera el millón de kilómetros", expresaron funcionarios de la entidad. 

Según la entidad, con la llegada de los nuevos buses serán mínimo 15,8 toneladas menos de 
material particulado anual. Al pasar de Euro II a Euro V, la reducción de contaminantes por bus será 
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al menos del 95 por ciento y tendrán un filtro que capturen como mínimo el 75 por ciento de material 
particulado.  

Lamentablemente el hecho de que el transporte público que tenemos hoy en día no produzca tanto 
material particulado, no será suficiente para disminuir la contaminación en el medio ambiente, ya 
que no solo Transmilenio es un agente contaminante en la ciudad, también los carros particulares, 
camiones de carga entre otros. 

Con el uso adecuado de las bicicletas en las empresas se logrará ayudar a la ciudad a disminuir un 
poco el alto grado de contaminación que estamos viviendo hoy en día, y de esta manera lograr 
complementar el proyecto “al trabajo en bici”. 

Beneficios de la bicicleta como medio de transporte en la salud 

Según la OMS (organización mundial de la salud) la cual se ha pronunciado con respecto al uso de 
la bicicleta y la considerado como una de las mejores maneras de trasporte hoy en día. Puesto que 
beneficia a la salud en diversos aspectos; como ayudar al correcto funcionamiento del sistema 
cardiovascular, ya que, según estudio realizado, afirma que el uso de la bicicleta reduce en un 50% 
la posibilidad de sufrir de un infarto, protege las articulaciones, combate el dolor de espalda, apoya 
el sistema inmunológico como también ayuda a dormir mejor; entre otros beneficios más. 

Hoy día estamos en una época donde las personas se empiezan a preocupar más por estado físico, 
por lucir bien y a esto se le ha denominado siglo “Fitness”, dicho lo anterior, diversas personas ya 
han empezado a asistir al trabajo en medios de transporte que beneficien su salud física y apoyen 
su estilo de vida; diferentes a usar el transporte público o carros particulares, debido a que la 
bicicleta ira fortaleciendo sus músculos y mejorara la capacidad pulmonar,  por este motivo la 
mayoría de personas prefieren asistir al trabajo en bicicleta dejando de un lado la inseguridad por 
la que está pasando nuestra ciudad. 

 
Ilustración 1. Encuesta realizada por la secretaria de movilidad y la alcaldía de Bogotá. 
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Según la encuesta realizada por la secretaria de movilidad, podemos observar que los viajes diarios 
en bicicleta en la ciudad de Bogotá son de 880K, tengamos en cuenta que en promedio hay 2010 
bicicletas por cada 100 habitantes en Bogotá. 

Las mujeres como población más vulnerable en el medio de transporte publico 

Día a día las vemos en las noticias como las mujeres son vulneradas con actos desagradables como 
el acoso en el transporte público, y por este motivo ya están tomando la decisión de transportarse 
por medio de la bicicleta ya que les parece un medio menos peligroso. 

A continuación, vemos una encuesta donde se evidencia que las mujeres son las que más realizan 
viajes, teniendo una cifra de 6,9M en el 2019 la cual año tras año se ha ido incrementando. 

 
Ilustración 2. Viajes diarios en Bogotá 

     La ciudadanía cada día se está concientizando más sobre el daño tan grande que le estamos 
haciendo al medio ambiente. Hoy en día hay muchos medios de transporte como carros particulares, 
motos, transporte público, y hay otros medios más sostenibles para el medio ambiente como lo son 
bicicleta, patines o patineta, así que a continuación veremos los siguientes porcentajes que 
sustentaran esta tesis, 
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Ilustración 3 Ahorro a largo plazo 

El transporte público año tras año ha ido incrementando su valor y lastimosamente los más 
afectados son la población de bajos recursos, por este motivo día a día buscan un medio de 
transporte más amigable con el bolsillo. Así que, en la siguiente grafica veremos cómo se va 
incrementando el valor del transporte.  

 
Ilustración 4. Costo de viaje en transporte público 
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Con el uso continuo de la bicicleta día a día se ahorrarían alrededor de 780.000 pesos colombiano 
anúlales por persona, de esta manera este ahorro seria a largo plazo en donde cada persona lo 
podrá aprovechar a su gusto. 

Cambiar la forma en que nos movilizamos 

En el plan distrital de desarrollo 2020-2024 hay un punto muy específico sobre adaptarnos y mitigar 
el cambio climático, para esto es de suma importancia cambiar la forma en la que nos movilizamos, 
donde podemos hacer cosas como: caminar o montar en bicicleta. 

Importancia del uso de la bicicleta en pandemia (Covid-19) 

Finalmente, destacaremos un punto importante hoy en día; como sabemos, estamos pasando por 
una contingencia denominada (Covid-19) en donde cuidarnos es importante, y algunos lineamentos 
de la alcaldía fueron, el uso constante del tapabocas en conjunto con un distanciamiento de mínimo 
2 metros de persona a persona, debido a la gran población de Bogotá, este distanciamiento en el 
transporte público es muy complejo, por lo cual para facilitar estas distancias la cicla es una buena 
alternativa. 

Apoyándonos en los argumentos de la alcaldía que aconseja el uso de la bicicleta para 
descongestionar el transporte público, debido a que la capacidad máxima del mismo en estos 
tiempos debe ser del 50% de ocupación, el otro 50% de la población tiene como una de sus opciones 
movilizarse en bicicleta, de esta manera se hace necesario obtener una alianza entre ciudadanía y 
empresas, para lograr promover el uso de la bicicleta.  

Las personas que más usan el transporte público son de estratos 1, 2, 3 y 4 y en esta población 
encontramos que la gran mayoría trabajan en empresas desempeñando diferentes labores, si 
logramos crear alianzas entre ciudadanía, alcaldía y empresas alrededor del uso de la bicicleta y 
con base en el programa “al trabajo en bici” el transporte público se descongestionaría en un 
porcentaje apreciable. 

5. MARCO JURIDICO 

El presente proyecto de acuerdo se sustentará teniendo en cuenta la siguiente normatividad. 

   5.1 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

      Artículo 52. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del 
deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 
inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser 
democráticas. 

       Artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los trabajadores 
participen en la gestión de las empresas. 

       Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del 
Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 

5.2. LEYES 

Ley 1811 - 21 octubre de 2016 
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       “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio 
nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”. 

        Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto incentivar el uso de la bicicleta como 
medio principal de transporte en todo el territorio nacional; incrementar el número de viajes en 
bicicleta, avanzar en la mitigación del impacto ambiental que produce el tránsito automotor y mejorar 
la movilidad urbana. 

LEY 769 DE 2002 (6 de julio) 

         “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras 
disposiciones.” 

         Artículo 94. Normas generales para bicicletas, triciclos, motocicletas, Motociclos y moto 
triciclos, estarán sujetos a las siguientes normas: 

• Deben transitar por la derecha de las vías a distancia, no mayor de un metro de la acera u orilla y 
nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo. 

• Los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes deben vestir chalecos o 
chaquetas reflectivas de identificación que deben ser visibles cuando se conduzca entre las 18:00 
y las 6:00 horas del día siguiente, y siempre que la visibilidad sea escasa. 

• Los conductores que transiten en grupo lo harán uno detrás de otro. 

• No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro carruaje de mayor tamaño que lo oculte 
de la vista de los conductores que transiten en sentido contrario. 

• No deben transitar sobre las aceras, lugares destinados al tránsito de peatones y por aquellas vías 
donde las autoridades competentes lo prohíban. Deben conducir en las vías públicas permitidas o, 
donde existan, en aquellas especialmente diseñadas para ello. 

• Deben respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. 

• No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o entre vehículos que transiten por sus 
respectivos carriles. Siempre utilizarán el carril libre a la izquierda del vehículo a sobrepasar. 

• Deben usar las señales manuales detalladas en el artículo 69 de este código. 

• Los conductores y acompañantes cuando hubieren, deberán utilizar casco de seguridad, de 
acuerdo como fije el ministerio de transporte. 

• La no utilización del casco de seguridad cuando corresponda dará lugar a la inmovilización del 
vehículo. 

5.3. ACUERDOS DISTRITALES 

        ACUERDO 019 DE 1996(Septiembre 9) 

         “Reglamentado parcialmente por el Decreto Distrital 417 de 2006. Por el cual se adopta 
el Estatuto General de Protección Ambiental del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá y se 
dictan normas básicas necesarias para garantizar la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico, los recursos naturales y el medio ambiente” 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1924 

             

         Artículo 1º.- Objeto. El presente estatuto propenderá por el mejoramiento de la calidad del 
medio ambiente y los recursos naturales como mecanismo para mejorar la calidad de la vida urbana 
y rural y satisfacer las necesidades de los actuales y futuros habitantes del Distrito Capital. 

       Artículo 3º.- De los Objetivos de la Política y la Gestión Ambientales. Es función pública de las 
autoridades distritales estimular, crear y mantener condiciones que contribuyan a la armonía entre 
el hombre y su entorno. La gestión ambiental distrital debe: 

1. Lograr la consolidación de un entorno urbano y rural seguro, saludable y estéticamente 
placentero. 

2. Prevenir, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales y sociales causados por el uso 
y el aprovechamiento del medio ambiente y los recursos naturales. 

4. Estimular la adopción y el desarrollo de tecnologías productivas ambientales sanas. 

        Programa ‘Al Trabajo en bici’ (Acuerdo 660 de 2016) 

          Este programa institucional fue creado en virtud del Acuerdo 660 de 2016 del Concejo de 
Bogotá. Promueve el uso de la bicicleta en las entidades públicas del Distrito, fomenta jornadas y 
actividades institucionales para promover este medio de transporte y establece estímulos para 
incentivar los viajes al trabajo en bici. 

       Programa ‘Parquea Tu Bici’ (Acuerdo 668 de 2017) 

            La Secretaría Distrital de Movilidad desarrolla el programa ‘Parquea Tu Bici’ con acciones 
pedagógicas e informativas dirigidas al cumplimiento de las obligaciones legales que recaen sobre 
los estacionamientos públicos y privados, en materia de parqueaderos para bicicletas. 

         Programa ‘PIMS’ (Acuerdo 663 de 2017) 

      Para fortalecer este programa, el Alcalde Mayor de Bogotá firmó el Decreto 037 del 7 de febrero 
de 2019, el cual obliga a todas las entidades distritales a formular e implementar un Plan Integral 
de Movilidad Sostenible (PIMS).  El mismo Decreto, invita a las entidades públicas del Gobierno 
Nacional y a las empresas privadas a formular sus PIMS de manera voluntaria. 

Programa de ‘Eco-conducción’ (Acuerdo 689 de 2017) 

      La Secretaría Distrital de Movilidad, en cumplimiento del Acuerdo 689 de 2017, desarrolló el 
contenido pedagógico en temas de Eco-conducción que se imparte en las capacitaciones ofrecidas 
a los conductores con el fin de lograr un cambio en sus hábitos y fomentar buenas prácticas que 
permitan reducir el impacto ambiental y el riesgo vial generados por la conducción. 

6. COMPETENCIAS 

La competencia del Concejo de Bogotá, D.C. para aprobar esta iniciativa se sustenta jurídicamente 
en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, que establece: 

(…) DECRETO 1421 DE 1993 – ESTATUTO ORGÁNICO DE BOGOTÁ 

       ARTÍCULO  12 - ATRIBUCIONES. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la 
Constitución y a la ley: 
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1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. 

 

7. IMPACTO FISCAL 

      Ley 819 de 2003 Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el 
impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue 
beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto no presenta impacto fiscal al Distrito porque los 
lineamientos presentados en el artículo, no implica nuevos ni mayores gastos para la Administración 
Distrital.  

 

REFERENCIAS: 

 Alcaldía mayor de Bogotá 
https://www.movilidadbogota.gov.co/web/Noticia/secretar%C3%ADa_distrital_de_movilidad_cumpl
e_con_los_acuerdos_del_concejo 

Bogota.gov 

https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/asi-se-desarrollo-el-plan-piloto-de-al-
trabajo-en-bici 

 

Cordialmente, 
 

H.C. MARIA FERNANDA ROJAS M.           H.C. LIBARDO ASPRILLA LARA 
Concejal de Bogotá                                       Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                    Vocera Partido Alianza Verde 
 
 H.C. LUCIA BASTIDAS UBATÉ                    H.C. ANDRÉS DARÍO ONZAGA 
Concejal de Bogotá                                          Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                       Partido Alianza Verde 

H.C. DIEGO ANDRES CANCINO                           H.C. JULIÁN DAVID RODRÍGUEZ 
Concejal de Bogotá                                                    Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                                 Partido Alianza Verde 
 
H.C. MARTÍN RIVERA ALZATE                              H.C. EDWARD A. ARIAS. R. 
Concejal de Bogotá                                                  Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                               Partido Alianza Verde 
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H.C. JULIÁN ESPINOSA ORTÍZ                             H.C. ANA TERESA BERNAL M. 
Concejal de Bogotá                                                  Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                              Partido Alianza Verde 
 
H.C. MARISOL GÓMEZ GIRALDO                 H.C. MANUEL JOSÉ SARMIENTO A 
Concejal de Bogotá                                          Concejal de Bogotá 
Bogotá para la Gente                                        Partido Dignidad 

 
H.C. SEGUNDO CELIO NIEVES H.                  H.C. ÁLVARO JOSÉ ARGOTE M. 
Concejal de Bogotá                                            Concejal de Bogotá 
Partido Polo Democrático Alternativo                Partido Polo Democrático Alternativo 
 
 
 
H.C. CARLOS ALBERTO CARRILLO A.                                                                     
Concejal de Bogotá 
Partido Polo Democrático Alternativo   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1927 

             

PROYECTO DE ACUERDO Nº 090 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE BUSCA INCENTIVAR EL USO DE LA BICICLETA COMO MEDIO 
DE TRANSPORTE EN LAS EMPRESAS PRIVADAS, BUSCANDO EVITAR Y REDUCIR LOS 

NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, EMISIÓN DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO Y LA CONGESTIÓN EN BOGOTÁ”. 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el 
numeral 7 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993. 

ACUERDA: 

         Artículo 1: La administración distrital propenderá acciones para sensibilizar a las empresas 
privadas a dar los beneficios estipulados en la ley 1811 de 2016, para así estimular el uso de la 
bicicleta entre sus trabajadores. 

       Artículo 2: Las empresas que incentiven el uso de la bicicleta entre sus trabajadores se les 
otorgará un sello ambiental, el cual los reconocerá como empresas amigables con el medio 
ambiente, y para ello deberán cumplir con los siguientes parámetros. 

El sello se categorizará como bronce, plata y oro, los cuales se obtendrán dependiendo del número 
de parámetros que cumpla la empresa que como mínimo serán los planteados a continuación:.  

Parámetros: 

1. Tener un 10% de ciclo parqueaderos con respecto a su cantidad de empleados, los cuales 
serán implementados en los parqueaderos automovilísticos. 

2. La existencia de baños para uso exclusivo de los trabajadores de la empresa, que cuenten 
con condiciones mínimas para asearse como la existencia de ducha, de esta forma los 
empleados podrán iniciar su jornada laboral en óptimas condiciones. 

3. Convenios con parqueaderos circundantes para ampliar el número de biciparqaderos. 
4. Incentivo de uso para sus empleados, los cuales recibirán medio día laboral libre 

remunerado por cada 30 veces que certifiquen haber llegado al trabajo en bicicleta, como 
estipula la ley 1811 de 2016. 

     Artículo 3: la Administración Distrital buscará que se conviertan en permanentes la mayor 
cantidad de bicicarriles habilitados durante la pandemia del Covid-19, de acuerdo a las 
condiciones de movilidad de cada corredor vial. De esta manera los ciclistas tendrán mayores 
posibilidades de movilización, como también un mayor distanciamiento social cumpliendo con 
las normas impuestas por el distrito. 

      ARTÍCULO 4. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá a los  días del mes de  de dos mil veintidós (2022) 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 091 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ORDEN CIVIL AL MÉRITO SINDICAL” 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. OBJETO 
 

El presente proyecto de acuerdo busca rendir un homenaje a los gremios sindicales de la ciudad a 
través de la creación de una Orden Civil al Mérito, la cual pretende resaltar los aportes, conquistas 
o publicaciones de las organizaciones sindicales, o personas en beneficio de los empleados al 
servicio del estado. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
Este Proyecto de Acuerdo no tiene antecedentes. 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
La historia sindical en Colombia ha sido caracterizada por distintas luchas (individuales y colectivas) 
que deben ser conmemoradas y exaltadas. 
 
El primer sindicato de Colombia nace en Bogotá en el año 1847. Es conocido como la Sociedad de 
Artesanos de Bogotá cuyo fin era presionar un alza en los impuestos de aduana para poder competir 
con los productos que se importaban. Dichas peticiones cayeron en oídos sordos y se desató una 
guerra civil que conllevaría a la muerte de varios artesanos y campesinos.  

 
Luego de este primer fallido intento no surgirían agrupaciones parecidas sino hasta después de la 
Primera Guerra Mundial. En Francia, se reúne en 1919 la Conferencia de Paz conformada por los 
países victoriosos y se acuerda la creación de dos organizaciones internacionales. La primera, seria 
conocida como la Liga de las Naciones la cual tendría sede en Ginebra. La segunda, la Organización 
Internacional del Trabajo la cual reconoció la importancia del movimiento sindical internacional y los 
derechos de los trabajadores.  
 
En Colombia, como respuesta a una industria naciente, los trabajadores se unieron en distintas 
agrupaciones sindicales. Sin embargo, debido a que en Colombia no existían leyes para regularlos 
o protegerlos, sus miembros eran constantemente perseguidos, despedidos o encarcelados. Es por 
esto que al periodo entre 1918 y 1930 se le conocía como el sindicalismo heroico. 
 
Entre 1917 y 1924 existe un “boom” de organizaciones sindicales. Tal como lo expone la 
Universidad Javeriana de Cali: 
 

“Entre 1917 y 1924 surgen quince sindicatos oficialmente reconocidos, cifra que se 
incrementa a casi cien, finalizando la década de los treinta. En materia de asociaciones, en 
el año de 1913 se constituye en Bogotá la Unión Obrera Colombiana, que lograría congregar 
a quince gremios con cerca de 3.500 afiliados. Su plataforma de acción rechazaba de plano 
la acción política tradicional, propugnaba por la alfabetización, la batalla contra el alcoholismo, 
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el estímulo al ahorro, entre otros aspectos. En 1919 se expide la primera ley relacionada con 
el funcionamiento de los sindicatos. La Ley 78 sobre huelgas, despenalizó parcialmente el 
derecho de huelga, permitió el abandono parcial del empleo, prohibió los comités de huelga 
y la participación en ellas de los extranjeros.”3 

 
El 6 de diciembre de 1928, ocurrió la Masacre de las Bananeras.  
 
La ley 83 de 1931 fue la primera normativa colombiana que reconoce por primera vez en el país 
varios derechos a los trabajadores, entre otros a la huelga y a conformar sindicatos o asociaciones.  
 
En 1935 se fundó la primera central obrera: la CST (Confederación Sindical de Trabajadores), la 
cual tres años más tarde se convertiría en la Confederación de Trabajadores de Colombia. 
 
A partir de ahí, el movimiento sindical logró hitos importantes en la historia de Colombia, tales como: 
 

• Las jornadas de 8 horas establecidas mediante el decreto 895 de 1934. 
• Creación del SENA mediante el decreto ley 118 de 1957, como resultado de la iniciativa 

conjunta de los sindicatos, los empresarios, la iglesia católica y la Organización Internacional 
del Trabajo. 

• Determinar la creación obligatoria de las Cajas de Compensación Familiar dentro del código 
del trabajo mediante el decreto 118 de 1957 

• Influir en el establecimiento del salario mínimo legal mediante la ley 6 de 1945. 
•   Influir en la creación de las primas extralegales introducidas en la reforma laboral de 1950. 
•  Influir en la creación legal de las vacaciones remuneradas, pagos de horas extra y 

dominicales mediante distintas reformas al código del trabajo. 
• Creación del Instituto Colombiano de Seguros Sociales en 1946 que luego se llamaría el 

Instituto de Seguros Sociales. 
 

Por su lado, los Convenios 151 de 1978 y 154 de 1981 de la OIT relativos a las relaciones de trabajo 
en la Administración Pública y al fomento de la negociación colectiva, serian acogidos en la 
legislación nacional mediante las leyes 411 de 1997 y 524 de 1999 también fruto de la presión de 
las organizaciones sindicales. 
 
En el mismo espíritu y bajo un trabajo conjunto con los distintos actores de la sociedad, entre ellos 
los sindicatos, se promulgo la Constitución Política de Colombia de 1991 la cual consagra al país 
como un Estado Social de Derecho y esto se ve reflejado en unos artículos proteccionistas y 
garantistas hacia el trabajador tales como el derecho a conformar sindicatos (art 39), el derecho a 
la Seguridad Social (Art 48) el derecho a la negociación colectiva ( Art 55) el derecho a la huelga 
(Art 56),  y demás derechos de los trabajadores. 
 
Es por esto que es importante resaltar los logros, aportes conquistas o publicaciones de las 
organizaciones sindicales, o personas en beneficio de los empleados al servicio del estado. 
 
 

 
3 Universidad Javeriana de Cali. Escuela para el Liderazgo Sindical Módulo 2. Historia de los movimientos sindicales y 
la gestión sindical 
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4. MARCO NORMATIVO 
4.1. Normativa Internacional 
 
4.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos  
 
Art. 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 
así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 
 
4.1.2 Convenio OIT 151 de 1978  
 
Artículo 4 
1. Los empleados públicos gozarán de protección adecuada contra todo acto de discriminación 
antisindical en relación con su empleo. 
2. Dicha protección se ejercerá especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 

(a) sujetar el empleo del empleado público a la condición de que no se afilie a una organización de 
empleados públicos o a que deje de ser miembro de ella; 

(b) despedir a un empleado público, o perjudicarlo de cualquier otra forma, a causa de su afiliación a 

una organización de empleados públicos o de su participación en las actividades normales de tal 

organización. 

Artículo 9 
Los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y políticos 
esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical, a reserva solamente de las obligaciones que se 
deriven de su condición y de la naturaleza de sus funciones. 
 

4.2 Normativa Nacional 
4.2.1. Constitución Política de Colombia 
 
ARTICULO 1o. 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. 
 
ARTICULO 2o. 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; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa 
y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
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Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 
 
ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades 
que las personas realizan en sociedad. 
 
ARTICULO 39. Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, 
sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de 
constitución. 
La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se 
sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. 
La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. 
Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el 
cumplimiento de su gestión. 
No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública. 
 
ARTICULO 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos 
por el legislador. 
La ley reglamentará este derecho. 
Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los 
trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, contribuirá a la solución de los conflictos 
colectivos de trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición 
y funcionamiento. 
 
4.2.2 Ley 411 de 1997 “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 151 sobre la protección del 
derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la 
administración pública", adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978.” 
 
Artículo 1º.- Apruébese el "Convenio 151 sobre la protección del derecho de sindicación y los 
procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública", adoptado en la 
64 reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978. 

Artículo 2º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el "Convenio 151 
sobre la protección del derecho de sindicación y los procedimientos para determinar las condiciones de 
empleo en la administración pública", adoptado en la 64 reunión de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, Ginebra, 1978, que por el artículo 1º de esta Ley se aprueba, 
obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma. 

4.2.3 Decreto 160 DE 2014 “Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 
151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con 
las organizaciones de empleados públicos.” 
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5. COMPETENCIA  

Decreto Ley 1421 de 1993 
“Artículo 12. Atribuciones. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la 
Ley: 

2. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito” 
 
 

6. IMPACTO FISCAL 
Teniendo en cuenta la Ley 819 de 2003 que señala: “…Artículo 7º. Análisis del impacto fiscal de las 
normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 
ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo” se tiene que esta iniciativa no genera impacto fiscal para el 
Distrito. 
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https://www.oitcinterfor.org/ 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA                        GLORIA ELSY DIAZ MARTINEZ 
Concejala de Bogotá                                                         Concejal de Bogotá 
Partido Alianza Verde                                                       Partido Conservador   
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 091 DE 2022 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CREA LA ORDEN CIVIL AL MÉRITO SINDICAL “ 

  
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el 

numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ARTICULO PRIMERO. - Créase la Orden Civil al mérito Sindical en el grado CRUZ DE ORO, la 
cual será otorgada a los ciudadanos y/u organizaciones sindicales que se hayan distinguido por sus 
aportes, conquistas o publicaciones en la lucha sindical en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
 ARTICULO SEGUNDO. - La Orden Civil al mérito Sindical constará de Medalla Estuche y carpeta 
que contendrá en nota de estilo, copia de la resolución por medio de la cual se otorga la orden.  
 
ARTICULO TERCERO. - La Orden Civil al Mérito Sindical en el grado Cruz de Oro será conferida 
por la Mesa Directiva del Honorable Concejo de Bogotá, de conformidad con el reglamento que 
establezca la misma para tal efecto. 
 
 ARTICULO CUARTO. - La condecoración se otorgará a un individuo y/o a una organización 
sindical, elegidos en plenaria del Concejo, de postulaciones que presenten los honorables 
concejales. La Orden se impondrá en ceremonia especial en el mes de diciembre de cada año. 
 
ARTICULO QUINTO. - Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación, deroga las 
demás disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá a los ___ días del mes de _______ de dos mil veintidós (2022) 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 092 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

 
“POR EL CUAL SE CREA UNA OFERTA DE ALIMENTACIÓN BASADA EN VEGETALES 

EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. OBJETO DEL PROYECTO 

 
El objeto del presente proyecto de Acuerdo es crear una oferta de alimentación basada en 
vegetales en el Distrito Capital, en aras de promover brindar a todos los estudiantes una opción 
de una alimentación saludable, ambientalmente sostenible y libre de explotación animal. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 

 
2.1. El consumo de productos de origen animal y sus riesgos para la salud humana 

 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las dietas malsanas y la falta de actividad física 
son dos de los principales factores de riesgo por los que las personas adquieren enfermedades 
crónicas1. Uno de los alimentos más perjudiciales para la salud humana son las carnes rojas y 
procesadas. Actualmente, la OMS clasifica las carnes procesadas en el Grupo 1 de 
carcinogenicidad, el mismo grupo en el que están incluidos el tabaco y el asbesto. Lo anterior 
significa que existen “pruebas convincentes de que el agente causa cáncer”2. Por su parte, las 
carnes rojas han sido clasificadas por la OMS en el Grupo 2A de carcinogenicidad, lo cual significa 
que existen “estudios epidemiológicos que muestran una asociación positiva entre el consumo de 
carne roja y el desarrollo de cáncer”3, especialmente en la zona colorrectal, el páncreas y la 
próstata. 
 
Según la evidencia disponible, existe una correlación entre la cantidad de carne roja y procesada que 
se consume y la probabilidad de desarrollar cáncer: un análisis de los datos de diez estudios 
científicos demostró que cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente 
aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en aproximadamente un 18%4. Además, de acuerdo con 
estimaciones del Proyecto 
 

1 Organización Mundial de la Salud (OMS). Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y salud. 
Disponible en: who.int/dietphysicalactivity/diet/es/. 
2 Organización Mundial de la Salud (OMS). Carcinogenicidad del consumo de carne roja y de la carne procesada. 
Disponible en: https://www.who.int/features/qa/cancer-red-meat/es/. 
3 Íbid. 
4 Íbid. 
 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1935 

             

sobre la Carga Global de Enfermedad –una organización académica independiente–, cerca de 
34.000 muertes por cáncer al año en todo el mundo se atribuyen al consumo de carnes 
procesadas5. 
 
Otros estudios han concluido que el consumo de carne “está consistentemente asociado con el 
riesgo de diabetes”6 y que “la evidencia disponible indica fuertes asociaciones entre el consumo 
de carne procesada y la enfermedad de las arterias coronarias”7. 
 
Sin embargo, la carne de vaca no es el único alimento de origen animal asociado con riesgos para 
la salud humana. Los productos lácteos –como la leche y el queso– también han sido asociados con 
un mayor riesgo de enfermedades: algunos estudios indican que las hormonas esteroides, 
especialmente los estrógenos contenidos en los productos lácteos pueden ser “un importante factor 
de riesgo para varios cánceres en humanos”, particularmente para el cáncer de seno y de próstata8. 
Así lo afirma también la Sociedad Canadiense contra el Cáncer (Canadian Cancer Society), según la 
cual las dietas altas en productos lácteos y en calcio pueden incrementar el riesgo de cáncer9. 
 
Otros estudios han mostrado que existe evidencia de que el consumo temprano de leche de vaca 
puede incrementar el riesgo de desarrollar diabetes10 11, y que existe una relación directa entre el 
consumo de algunos productos lácteos por parte de madres gestantes y el riesgo para sus hijos 
de desarrollar asma y rinitis alérgica12. 
 
Por otra parte, hay estudios que han mostrado “una fuerte asociación entre el consumo de huevo 
y la carga de placa carotídea”13. Por lo tanto, sus investigadores recomiendan que las personas 
con alto riesgo de enfermedades cardiovasculares eviten el consumo regular de huevo. En esa 
misma dirección, otros estudios han 

 
5 Íbid. 
6 Meat Consumption ad a Risk Factor for Type 2 Diabetes. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov 
7 Unprocessed Red and Processed Meats and Risk of Coronary Artery Disease and Type 2 Diabetes – An Updated 
Review of the Evidence. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov 
8 Hormones in Dairy Foods and Their Impact on Public Health – A Narrative Review Article, Disponible 
en: www.ncbi.nlm.nih.gov 
9  Risk Factors for Prostate Cancer. Disponible en:   https://www.cancer.ca/en/cancer-information/cancer - 
type/prostate/risks/?region=on 
10 Introduction of pasteurized/raw cow’s milk during the second semester of life as a risk of type 1 diabetes mellitus in 
school children and adolescents, Disponible en: http://www.aulamedica.es/nh/pdf/9247.pdf 
11 Early exposure to cow’s milk raises risk of diabetes in high-risk children. Disponible en: www.ncbi.nlm.nih.gov 
12 Low-fat yogurt intake in pregnancy associated with increased child asthma and allergic rhinitis risk: a prospective 
cohort study. Disponible en: http://europepmc.org/article/PMC/3582227 
13 Egg yolk consumption and carotid plaque. Disponible en: 
http://www.med.mcgill.ca/epidemiology/hanley/c609/articles/EggyolkPlaqueSmoking.pdf 
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concluido que “un mayor consumo dietario de colesterol o de huevos está significativamente 
asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares”14. 
 
Por último, aunque algunos expertos recomiendan sustituir las carnes rojas y procesadas por otros 
tipos de carnes, como la de pollo o pescado, existe evidencia científica de que este tipo de 
alimentos no son más saludables. En febrero de este año, investigadores de la Universidad de 
Cornell y la Universidad Northwestern concluyeron que las personas que comen dos porciones de 
carne de aves de corral (poultry) a la semana tienen un 4% más de riesgo de sufrir enfermedades 
cardiovasculares y que, por lo tanto, al igual que el consumo de carnes rojas y procesadas, la 
ingesta de aves de corral “está significativamente asociada con la enfermedad cardiovascular 
incidente”15. 
 
Por su parte, la agencia para la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos han advertido que “casi todos los peces y 
mariscos contienen trazas de mercurio” y, por lo tanto, han recomendado que algunas poblaciones 
vulnerables, como las mujeres en estado de gestación y los niños, reduzcan su ingesta de pescado 
y eviten consumir ciertos tipos de peces16. En Colombia, la minería legal e ilegal ha contaminado 
los cuerpos de agua con mercurio y otros elementos perjudiciales para la salud y el ambiente, a tal 
punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha alertado al Estado sobre 
esta situación. Según la CIDH, Colombia es uno de los países con mayor contaminación por 
mercurio y tiene “elevadas tasas de mercurio en pescados”, lo cual puede afectar “los sistemas 
inmunitario, enzimático, genético y nervioso; inclusive, puede comprometer la coordinación y los 
sentidos del tacto, gusto y vista”17. 
 
En 2018, la Unidad de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y la Universidad 
de Cartagena, con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation publicaron un estudio 
titulado Contenido de Mercurio en comunidades étnicas de la Subregión Planicie en la Amazonía 
Colombiana. En dicho estudio se encontró que el 37% de las muestras de peces evaluadas 
presentaron 

 
14 Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption with Incident Cardiovascular Disease and Mortality. 
Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30874756/ 
15 Associations of Processed Meat, Unprocessed Red Meat, Pultry, or Fish Intake with Incident Cardiovascular 
Disease and All-Case Mortality. Disponible en: enlace. 
16 FDA/EPA 2004 Advice on What You Need to Know About Mercury in Fish and Shellfish . Disponible en: 
https://www.fda.gov/food/metals-and-your-food/fdaepa-2004-advice-what-you-need-know-about-mercury-fish-and- 
shellfish 
17 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Situación de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas y tribales de la Panamazonía. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Panamazonia2019.pdf 
 
concentraciones de mercurio superiores a las recomendadas por la OMS para consumo de 
pescado (0,5 μg/g)18. 
 
 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1937 

             

2.2. Las dietas basadas en productos de origen vegetal son saludables y seguras en 
todas las etapas de la vida 

 
Para llevar una dieta saludable y balanceada, la OMS recomienda, entre otras cosas, “aumentar 
el consumo de frutas, hortalizas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos”19. Por 
lo tanto, es deseable, como lo hace el proyecto de Acuerdo, fomentar el consumo de alimentos de 
origen vegetal, en reemplazo de los alimentos de origen animal. 
 
Aunque el presente proyecto de Acuerdo no necesariamente implicará que más habitantes de la 
ciudad adopten dietas exclusivamente basadas en vegetales, es importante resaltar que varias 
autoridades científicas han afirmado que este tipo de dietas son saludables y seguras en todas las 
etapas de la vida. En 2016, la Academia de Nutrición y Dietética (la organización de profesionales 
en nutrición más grande de los Estados Unidos) publicó un documento con su posición sobre la 
alimentación vegetariana y vegana, en el que afirmó que “las dietas vegetarianas, incluyendo las 
veganas, apropiadamente planeadas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden 
proporcionar beneficios para la salud y para la prevención y el tratamiento de ciertas 
enfermedades”20. En dicho documento, la Academia añadió que “los veganos y vegetarianos 
tienen un menor riesgo de sufrir ciertas condiciones de salud, incluyendo la enfermedad de las 
arterias coronarias, diabetes tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad”21. Además, 
la Academia anotó que este tipo de dietas son seguras en todas las etapas de la vida, incluyendo el 
embarazo, la lactancia, la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta mayor. 
 
Otras instituciones médicas, como la Asociación de Dietistas de Canadá, la Asociación de Dietistas 
Británicos y la Sociedad Argentina de Nutrición, consideran, también, que este tipo de dieta es 
apropiada para los atletas, e incluso afirman que puede resultar beneficiosa en la prevención y 
tratamiento de ciertas enfermedades. 
 

 
18 Parques Nacionales Naturales y otros, Contenido de Mercurio en comunidades étnicas de la Subregión Planicie 
en la Amazonía Colombiana, Disponible en: https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp - 
content/uploads/2019/07/CONTENIDO-DE-MERCURIO-EN-COMUNIDADES-AMAZONIA-COLOMBIANA-
2018.pdf 
19 Organización Mundial de la Salud (OMS), 10 datos sobre la obesidad, Disponible en: www.who.int 
20 Academy of Nutrition and Dietetics, Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: Vegetarian Diets. Disponible 
en: https://jandonline.org/article/S2212-2672(16)31192- 
3/abstract?fbclid=IwAR3qzwREH7_PlomBvhYLNEPJgWy3SrcSSNKPpU49jBnAVIE5W1TlKLw7l_Q 
21 Íbid. 
A las mismas concusiones llega la doctora Katherine D. McManus de la Universidad de Harvard, 
quien recopiló algunos de los hallazgos científicos sobre las dietas veganas, que muestran, entre 
otras cosas, que quienes adoptan este tipo de alimentación tienen 23% menor riesgo de desarrollar 
diabetes tipo 2 y 35% menor riesgo de desarrollar cáncer de próstata –en el caso de los hombres–
. Por eso, la doctora McManus afirma que “la salud se ha convertido en otra de las razones por las 
que las personas están transitando a dietas basadas en plantas. Finalmente, las investigaciones 
soportan la idea de que las dietas basadas en plantas, incluyendo las veganas, proporcionan 
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beneficios para la salud”22. 
 
Otros estudios han reforzado la misma conclusión: según evidencia recopilada y analizada por la 
Unión Vegetariana Española, los niños con dietas basadas en plantas tienen una ingesta de fibra 
mayor y niveles de vitaminas y minerales comparables a los de los demás niños. Y aunque existen 
pocos estudios recientes sobre los beneficios de adoptar una dieta vegana desde la niñez en el 
largo plazo, se sabe que muchas enfermedades propias de la edad adulta tienen su origen en la 
infancia. Por ejemplo, está claro que la aterosclerosis (formación de ateromas en las arterias) y la 
hipertensión arterial tienen su origen en las primeras etapas de la vida. Los niños con dietas 
basadas en plantas ingieren más frutas y hortalizas y menores cantidades de grasas, grasas 
saturadas y colesterol que los niños con otros tipos de dietas. Todo lo anterior reduce el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas, como afecciones cardiacas y obesidad23. 
 

2.3. El consumo de productos de origen animal y su relación con la degradación del 
ambiente 

 
En Colombia y en el mundo, la producción de alimentos de origen animal es uno de los principales 
responsables de la degradación del ambiente. Según el informe de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulado La larga sombra del ganado, la ganadería 
representa: 
 

- El 87% del consumo mundial de agua dulce, principalmente para irrigar cultivos para 
consumo del ganado; 

 

22 Katherine D. McManus, Ms, RD, LDN, with a Little planning, vegan diets can be a healthful choice. Disponible 
en: https://www.health.harvard.edu/blog/with-a-little-planning-vegan-diets-can-be-a-healthful-choice-
2020020618766 
23 Dieta vegana para bebés y niños, Disponible en: https://unionvegetariana.org/dieta-vegana-para-bebes-y-ninos/ 
 

- El 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero medidos en equivalentes de 
CO2, lo cual es superior a las emisiones de la industria del transporte24 25; 

- El 65% del óxido nitroso de origen humano, un gas que tiene un potencial de calentamiento 
global (PCG) 296 veces mayor que el CO2; 

- La ocupación de más del 70% de la superficie agrícola de la tierra. El 33% de las tierras 
cultivables del planeta se destina a cultivar el alimento de los animales usados para 
consumo; 

- El 20% del total de la biomasa animal terrestre26. 
 
El Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP) también ha expuesto los costos 
ambientales de los productos alimenticios que consumimos en el informe titulado La evaluación del 
impacto ambiental del consumo y producción: productos prioritarios y materiales. En dicho informe, 
la UNEP mostró que los productos de origen animal, en particular la carne de vaca y los lácteos, 
requieren más recursos y producen más emisiones que los vegetales. 
 
Esta huella de carbono se produce principalmente a través de los gases emitidos por la digestión 
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que realizan los animales criados para consumo, pero también por el óxido de nitrógeno resultante 
de la fertilización de los campos para produci r su comida. 
 
Además de lo anterior, la ganadería afecta significativamente la disponibilidad de recursos hídricos, 
pues contribuye a la compactación del suelo, afecta la recarga de acuíferos y reduce los recursos 
hídricos durante las temporadas secas. Algunas de las principales fuentes de contaminación del 
agua provienen de los desechos de los animales usados para consumo, de las hormonas y los 
antibióticos que se les inyectan, y de los químicos que se utilizan para transformar sus cuerpos en 
otros productos, como el cuero. De hecho, mientras que producir medio kilo de arroz requiere 1.700 
litros de agua, medio kilo de trigo 500 litros, medio kilo de maíz 450 litros, y medio kilo de lentejas 
25 litros; la producción de una hamburguesa de carne animal requiere aproximadamente 2.400 
litros de agua, la de medio kilo de queso 
2.500 litros y medio kilo de mantequilla 2.700 litros27. Evidentemente, las diferencias en proporciones 
son abrumadoras. 
 

24 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Inventario Nacional de Fuentes y 
Sumideros de Gases de Efecto Invernadero. Disponible en: http://www.cambioclimatico.gov.co/gases-de-efecto-
invernadero 
25 Organización de Naciones Unidas (ONU), La ganadería produce más gases contaminantes que el transporte. 
Disponible en: https://news.un.org/es/story/2006/11/1092601 
26 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), La larga sombra del ganado. 
27 Fundación Aquae, ¿Cuánta agua se necesita para producir alimentos? Disponible en: 
https://www.fundacionaquae.org/cuanta-agua-se-necesita-para-producir-alimentos/ 
 
 
Adicionalmente, la mayoría de analistas coinciden en que la ganadería es el principal motor de la 
deforestación en la Amazonía. En esta región, el 70% de las tierras deforestadas se convirtieron 
en pastizales para ganado28. En Colombia, la correlación entre la ganadería y la deforestación es 
clara: para dar solo un ejemplo, los tres municipios en Caquetá con mayor inventario de vacas (San 
Vicente del Caguán –1,1 millones–; Cartagena del Chairá –349 mil– y Puerto Rico –229 mil–) son 
los que más deforestación sufrieron en 2020, puesto que perdieron 22 mil de las 25 mil hectáreas 
deforestadas en todo el departamento29. 
 
Según el ex ministro de ambiente, Manuel Rodríguez Becerra, este proceso, conocido en algunos 
países de América Latina como la “potrerización de la selva”, “ha sido y sigue siendo la mayor 
causa de la deforestación y una causa importante de la destrucción de los humedales, que se 
drenan para abrir nuevas tierras para la ganadería”30. David Kaimowitz, Director de Recursos 
Naturales y Cambio Climático de la Fundación Ford, quien ha estudiado por décadas las 
transformaciones de los bosques en América Latina, lo plantea de otro modo, al afirmar que “la 
ganadería extensiva explica la mayoría de la deforstación en América Latina31. 
 
La deforestación, a su vez, contribuye al cambio climático porque sustituye el espacio de 
producción de oxígeno por un espacio de producción de gases de efecto invernadero. Además, este 
fenómeno también afecta la composición de los suelos, fomenta su erosión y, con ello, aumenta el 
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empobrecimiento y la desertificación. Esto también contribuye a la pérdida de soberanía 
alimentaria y de biodiversidad. Según el Fondo Mundial para la Naturaleza, en 306 de las 825 
ecorregiones clasificadas por él la ganadería es considerada una amenaza32. 
 
Todo lo anterior es particularmente grave en un contexto de escasez de agua y desigualdad. Según 
el Banco Mundial, para 2050, la crisis climática y la escasez de 
 

28 Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia), Ganadería extensiva, ausencia del Estado, disidencias de las Farc y 
otras problemáticas de la deforestación en el Meta. Disponible en: https://www.dejusticia.org/ganaderia-extensiv a- 
ausencia-del-estado-disidencias-de-las-farc-y-otras-problematicas-de-la-deforestacion-en-el-meta/ 
29 La Silla Vacía, Con la deforestación disparada, el “patrón” del Caquetá apuesta más por la ganadería. Disponible 
en: https://lasillavacia.com/deforestacion-disparada-patron-del-caqueta-apuesta-mas-ganaderia-77293 
30 Rodríguez Becerra, Manuel (2020). Los límites impuestos por la naturaleza y el desarrollo. Friedrich-Ebert-Stiftung. 
Proyecto Regional Transformación Social-Ecológica, Ciudad de México. 
31 Entrevista con Lorenzo Morales, periodista del Centro ODS. Disponible en: https://cods.uniandes.edu.co/la- 
ganaderia-extensiva-explica-la-mayoria-de-la-deforestacion-en-a-latina/ 
32 La larga sombra del ganado, de la Iniciativa Ganadería, Medioambiente y Desarrollo de la FAO. 
 

agua causarán el desplazamiento de 140 millones de personas33. Además, mientras que más de 
800 millones de personas sufren de desnutrición en el mundo, el 36% de los granos producidos en 
entre 2005 y 2015 se destinaron a engordar animales usados para consumo, y esa cifra podría 
subir al 70% entre 2015 y 202534. En Colombia, esta desigualdad es patente: aproximadamente 
el 77% del suelo agropecuario en Colombia se destina a la ganadería y solo el 9,2% se usa para 
fines agrícolas35. Según la Radiografía de la desigualdad que publicó Oxfam en 2017, esto 
significa que aproximadamente un millón de hogares campesinos disponen de menos tierra de la 
que tiene en promedio una vaca en el país36. En otras palabras, la ganadería está ocupando el 
suelo que podrían usar los campesinos y en la que se podrían cultivar muchos más alimentos de los 
que se dispone hoy. En este factor también se ve una relación entre la ganadería y la pérdida de la 
soberanía alimentaria. 
 
Por todo esto, Rodríguez Becerra afirma que “no hay una actividad económica que más haya 
contribuido a la transformación del territorio y que haya tenido un mayor impacto ambiental que la 
ganadería”37. 
 

2.4. La reducción o eliminación del consumo de productos de origen animal puede 
contribuir a combatir la crisis climática 

 
Por los anteriores motivos, diferentes organizaciones internacionales han recomendado reducir 
significativamente o incluso eliminar y reemplazar la producción y el consumo de alimentos de 
origen animal. Sin embargo, la tendencia parece ser la contraria: según la FAO, “se prevé que la 
producción mundial de carne sea 13% mayor en 2026 que en el período base (2014-2016)” y que 
“debido a las altas tasas de crecimiento de la población en gran parte del mundo en desarrollo, 
aún se espera que el consumo total [de carne] se incremente en cerca de 1,5% al año”38. 
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33 Banco Mundial, El cambio climático podría obligar a más de 140 millones de personas a migrar dentro de 
sus propios países para el año 2050: Informe del Banco Mundial, Disponible en: 
https://www.bancomundial.org/es/news/pre ss- release/2018/03/19/climate-change-could-force-over-140-million- to-
migrate-within-countries-by-2050-world-bank-report 
34 Nutrición Animal, Hasta un 70% de la producción de grano mundial se destinará a la alimentación animal, 
Disponible 
en: https://nutricionanimal.info/hasta-un-70-de-la-produccion-de-grano-mundial-se-destinara-a-la-alimentacion-
animal/ 
35 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Encuesta Nacional Agropecuaria (2019), 
Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_2019.pdf 
36 Oxfam International, Radiografía de la desigualdad: lo que nos dice el último censo agropecuario sobre 
la distribución de la tierra en Colombia, Disponible en: https://www.oxfam.org/es/informes/radiografia-de-la-desigualdad 
37 Rodríguez Becerra, Manuel (2019), Nuestro planeta, nuestro futuro. Bogotá: Editorial Penguin Random House. 
38 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Disponible 
en: http://www.fao.org/3/a-BT089s.pdf 
 
Además, en los países en desarrollo, se prevé que la demanda crezca más rápido que la 
producción, y que a medida que aumente la calidad de vida de las personas, también incremente el 
consumo de productos de origen animal (carne, leches y huevos). 
 
Por eso, con el fin de evitar mayores afectaciones a la salud pública y al ambiente, es necesario 
que los estados fomenten activamente el consumo de productos de origen vegetal y desestimulen 
el consumo de productos de origen animal. Entre las autoridades e instituciones que han 
recomendado disminuir o eliminar el consumo de productos de origen animal están: 
 

- la Universidad de Oxford y el Instituto Suizo de Investigación Agrícola (Agroscope). Según 
estas instituciones, si se redujera el consumo de productos de origen animal en un 50% y 
se evitaran los productos más contaminantes, se podrían reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 73%39; 

- el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, que ha recomendado 
reducir el consumo de carne y de lácteos, y aumentar el de vegetales40; 

- el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
En el informe titulado El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el 
Caribe, estas entidades afirmaron que uno de los cinco pilares para alcanzar un futuro 
libre de emisiones de gases de efecto invernadero en América Latina es el reemplazo de 
los alimentos de origen animal por alimentos de origen vegetal, y que en esta transición 
la creación de empleos superará “con creces” la posible destrucción de puestos de 
trabajo41; 

 
En Colombia, el suelo con vocación agrícola supera en extensión al suelo apto para la ganadería 
(hay más de 22 millones de hectáreas con vocación agrícola y cerca de 15 millones aptas para 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1942 

             

actividades ganaderas)42. Según el informe del BID y la OIT, el crecimiento que tendrá el sector 
agrícola en los próximos años es una 

 
39 El Tiempo, No comer proteína animal, la mejor opción para cuidar el planeta. Disponible en: 
https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/no-comer-proteina-animal-es-la-mejor-opcion-para-cuidar-el-
planeta- 224954 
40 BBC, Cambio climático: por qué el consumo de carne y lácteos tiene tanto impacto. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-49279749 
41 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Organización Internacional del Trabajo (OIT), El empleo en un futuro 
de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Disponible en: 
https://www.ilo.org/americas/publicaciones/WCMS_752078/lang--es/index.htm 

42 Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE), Encuesta Nacional Agropecuaria 
(2019). 

Disponible   en:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/enda/ena/2019/boletin_ena_2019.pdf 

 
oportunidad de empleo para los pequeños campesinos latinoamericanos. Por eso, es coherente 
que el Estado fomente la producción y el consumo de productos de origen vegetal y desestimule 
la producción y el consumo de productos de origen animal. En todo caso, es necesario que los 
gobiernos nacionales adopten medidas para que la transición de la producción animal a la 
producción vegetal sea justa y sostenible, por ejemplo, que capaciten a los nuevos agricultores, que 
fortalezcan la integración de las cadenas de suministro y que ofrezcan líneas de crédito de fácil 
acceso. 
 

2.5. El consumo de productos vegetales como estrategia para combatir la inseguridad 
alimentaria 

 
El segundo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se denomina “Hambre cero”. Su meta 
principal es terminar todas las formas de hambre y desnutrición a 2030, para que las personas, 
especialmente los niños, tengan acceso a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el 
año, lo que requiere promover prácticas agrícolas sostenibles. Para ello, será necesario apoyar a 
pequeños agricultores, facilitar el acceso igualitario a la tierra, la tecnología y los mercados, y 
fomentar la cooperación internacional para asegurar inversiones en la infraestructura y tecnología 
necesaria para mejorar la productividad agrícola. 
 
Según cifras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2017 en el 
mundo había 821 millones de personas con desnutrición, 1 de cada 3 mujeres en edad reproductiva 
padecía anemia, y 1 de cada 8 personas en el mundo era obesa. Sin embargo, se estima que con 
ocasión de la pandemia ocasionada por el COVID-19, el cumplimiento de este objetivo se verá 
seriamente afectado. 
 
En Colombia, la Encuesta Nacional de Situación Nutricional realizada en 2015 señala que la 
inseguridad alimentaria del país alcanza el 54.2%, siendo el 13.8% moderada y el 8.5% severa. 
Esta problemática se ve especialmente en los hogares del área rural, donde llega al 64.1%; en 
hogares con jefatura femenina, que alcanza el 57.6%; o en hogares donde el jefe es indígena o 
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afrodescendiente, oscila entre el 68.9% y el 77%. Por esta razón, el Ministerio de Salud afirma que 
las entidades que conforman la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CISAN) han desarrollado 3 estrategias intersectoriales con el fin de combatir esta problemática43: 
 
 
43 Ministerio de Salud y Protección Social, https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud- for talece-acciones-para- 
combatir-la-inseguridad-alimentaria.aspx 
 

i) Estrategia 1: Acciones para mejorar la accesibilidad física y económica a los 
alimentos; 

ii) Estrategia 2: Promoción de prácticas alimentarias y de nutrición saludables; 
iii) Estrategia 3: Avanzar en las políticas públicas hacia el Derecho a la 

Alimentación 
 
De acuerdo con la FAO44, una de las mayores causas de la inseguridad alimentaria en Colombia es 
la imposibilidad de acceder a los alimentos. El bajo nivel de ingresos de las poblaciones vulnerables, 
sumado a los elevados costos de abastecimiento y distribución de los alimentos, hacen que los 
precios de los alimentos sufran alzas injustificadas que no pueden ser costeadas por estas 
poblaciones poniendo en riesgo así su salud y su vida. Para enfrentar este problema, la FAO 
propone desarrollar sistemas agroalimentarios eficientes e inclusivos que incorporen la agricultura 
familiar al abastecimiento de alimentos con escala territorial y regional, las cooperativas agrarias, 
asociaciones de productores y otras formas de asociatividad que fortalezcan su capacidad 
productiva y de gestión para ingresar a los mercados. 
 
Como estrategia para combatir el hambre y la desnutrición, la FAO señala que los aumentos en la 
producción agrícola deben ser sostenibles, y por ello propone tener una alimentación basada 
principalmente en alimentos de origen vegetal, preferir alimentos locales y de temporada, reducir 
el desperdicio de alimentos, reducir el consumo de carne roja y procesada, alimentos altamente 
procesados y bebidas azucaradas45. A manera de ejemplo, esta organización señala en el caso 
de las legumbres, que son una fuente importante de proteínas mucho menos costosa que la 
obtenida de la carne o la leche, son alimentos de larga conservación por lo que se evita el 
desperdicio de los mismos, son resistentes a las sequías, y pueden ser cultivados en climas áridos, 
por lo que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de los hogares de entornos 
vulnerables.46 

2.6. El consumo de alimentos de origen animal y la explotación de seres sintientes 
 
Por último, el proyecto de Acuerdo busca promover el respeto y la consideración moral de todos 
los animales, incluidos aquellos que comúnmente se usan para 
 
44 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, http://www.fao.org/colombia/fao - en-
colombia/colombia-en-una- mirada/es/ 
45  FAO, http://www.fao.org/nutrition/educacion-nutricional/food-dietary-guidelines/background/sustainable-dietary - 
guidelines/es/ 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1944 

             

46 FAO, http://www.fao.org/3/a-i5387s.pdf 
 
consumo humano. Desde hace décadas, la evidencia científica ha mostrado que los animales de la 
especie Homo Sapiens no somos los únicos con capacidad de sentir, de tener estados de conciencia 
y de mostrar comportamientos intencionales. En 2012, un prestigioso grupo internacional de 
expertos en neurociencia firmaron la Declaración sobre la Consciencia de Cambridge, en la que 
sostuvieron que 
 
“la ausencia de neocórtex no parece impedir que un organismo pueda experimentar estados 
afectivos. Hay evidencias convergentes que indican que los animales no humanos poseen los 
sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de los estados de consciencia, junto 
con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la 
evidencia indica que los humanos no somos los únicos en poseer la base neurológica que da lugar 
a la consciencia. Los animales no humanos, incluyendo a todos los mamíferos y aves, y otras 
muchas criaturas, entre las que se encuentran los pulpos, también poseen estos sustratos 
neurológicos”47. 
 
Aunque los animales usados para consumo –en su mayoría, mamíferos, aves y peces– tienen la 
misma complejidad biológica y la misma capacidad de sentir que los seres humanos, sus intereses 
son, por lo general, supeditados a los nuestros en todos los contextos. Por eso, gran parte de los 
seres humanos considera aceptable sacrificar el interés más importante de los animales –no sufrir 
y preservar su vida– para satisfacer uno de nuestros intereses más triviales: el del gusto. 
 
Hoy en día, una alimentación basada en productos de origen animal implica un enorme sufrimiento 
para los animales involucrados en la cadena de producción pecuaria. Miles animales de pocas 
semanas de edad mueren en las peores condiciones imaginables cada día para satisfacer la 
demanda de alimentos, aunque su expectativa de vida es superior a diez o veinte años en el caso 
de muchas especies. Sin embargo, en la industria pecuaria los animales son alimentados hasta que 
alcanzan su peso máximo a las pocas semanas o meses de edad y son matados rápidamente 
para obtener rentabilidad. 
 
Por otra parte, aquellos animales que viven para producir leche o huevo son separados de otros 
miembros de su especie, recluidos en jaulas diminutas, sometidos a ritmos de producción ajenos 
a su naturaleza y finalmente matados cuando cumplen su “vida útil”. Las vacas, las cabras y las 
ovejas deben preñarse y 
 

 
47 Declaración sobre la Consciencia de Cambridge. Disponible en: https://www.animal-ethics.org/declaracion- 
consciencia-cambridge/ 
 
parir constantemente para producir leche: durante su tiempo de vida, estos animales están preñados 
“casi constantemente, y [son] fecundados a los 60-120 días después de parir, con el fin de 
preservar la máxima producción de leche. Sus terneros son separados de ella[s] poco después de 
nacer. Las hembras son criadas para que se conviertan en la siguiente generación de vacas 
lecheras, mientras que los machos son destinados a la industria de la carne”48. 
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En el caso de la industria del huevo, prevalecen los sistemas intensivos, que permiten una mayor 
densidad de aves y, por lo mismo, una mayor rentabilidad. En esta industria, las aves suelen ser 
confinadas en jaulas extremadamente reducidas 
–no superior al tamaño de una hoja de papel–, que les impiden manifestar sus comportamientos 
naturales: estirar las alas, picotear, anidar, cavar, bañarse en polvo, y relacionarse adecuadamente 
con otros miembros de su especie. Además, suelen sufrir lesiones, alteraciones y desviaciones 
podales y altas tasas de canibalismo y mortalidad. Para evitar el canibalismo, muchas aves son 
“despicadas”, lo que les causa un gran sufrimiento físico y emocional. Al igual que en la industria 
de la leche, después de cumplir su “vida útil”, las aves ponedoras son enviadas para la matanza y 
convertidas en productos para la industria de la carne. 
 

2.7. Antecedentes nacionales e internacionales relevantes 
 
En vista de los impactos que la producción y el consumo de alimentos de origen animal tienen 
sobre el ambiente, la salud y los animales, otras ciudades del mundo han adoptado decisiones 
políticas para promover otros tipos de alimentación. Una de esas estrategias ha sido la del “Lunes 
sin carne” (“Meatless Monday”), una campaña internacional para eliminar los productos de origen 
animal, en particular la carne, todos los lunes del año. Actualmente, está campaña está presente 
en más de 40 países, en las escuelas públicas de Los Angeles (EE.UU.), Nueva York (EE.UU.), 
Sao Paulo (Brasil) y Medellín (Colombia)49 50. En Noruega, las fuerzas militares adoptaron esta 
estrategia para combatir el cambio climático51. 
 
El 9 de noviembre de 2020, la plenaria del Concejo de Bogotá aprobó en segundo debate el 
Proyecto de Acuerdo 256 de 2020, “Por el cual se declara la emergencia climática en Bogotá D.C., 
se reconoce esta emergencia como un asunto prioritario de gestión pública, se definen 
lineamientos para la adaptación, mitigación y 
 

48 Noah Harari, Yuval, De animales a dioses, p. 114. 
49 Disponible en: https://www.lunessincarne.net/ 
50 En Medellín, el Concejo municipal expidió el Acuerdo 076 de 2017, “Por el cual se promueve una 
alimentación verde en el Municipio de Medellín y sus entidades descentralizadas”. 
51 BBC, ¿Por qué el ejército noruego no comerá carne los lunes? Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/11/131120_curiosidades_noruega_ejercito_vegetariano_wb
m 
 
resiliencia frente al cambio climático y se dictan otras disposiciones”. En el artícul o 5, mandato 
5.1.4, se consagró que el Distrito Capital adoptará la celebración del “Día distrital sin consumo de 
carne” cada año. 
 
Por otra parte, en el mandato 3.17, se estableció que: 
 
“El Distrito Capital promoverá el consumo de productos de origen vegetal en todas las instituciones 
educativas y en las entidades oficiales. Para tal efecto, se incluirán en los menús alimenticios allí 
ofrecidos, opciones alimenticias alternativas a los productos de origen animal”. 
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Además, en el mandato 8.1.5, se estableció que: 
 
“Teniendo en cuenta la autonomía de las Instituciones Educativas Distritales 
–IED-, el Distrito capital socializará la importancia de vincular en el desarrollo del currículo, 
contenidos relacionados con el impacto del sector pecuario (crianza de animales para consumo 
humano) en la crisis climática actual. Se hará especial énfasis en el impacto ambiental que tienen 
las actividades concernientes a la obtención de productos de origen animal, y sus efectos 
negativos, a saber: violencia contra los animales en la industria alimenticia, impactos negativos 
para la salud humana, inequidad en la distribución de recursos alimentarios y degradación 
ambiental”. 
 
Como se ve, el proyecto de Acuerdo 256 de 2020 incluyó tres disposiciones concernientes a la 
producción y consumo de alimentos de origen animal y vegetal: 
(i) la celebración del “Día sin consumo de carne” una vez al año; (ii) la inclusión de alimentos 
libres de productos de origen animal en todas las entidades oficiales; (iii) y la inclusión de 
contenidos educativos relacionados con los impactos de la industria pecuaria sobre el ambiente y 
los animales. 

 
El presente proyecto de Acuerdo complementa dichas disposiciones y añade otras con el objetivo 
de fortalecer la promoción de una alimentación sostenible, ética y saludable en el Distrito Capital. 
En concreto se proponen cuatro disposiciones adicionales: 
 

(i) el deber de que la Administración Distrital ofrezca al menos una opción basada en 
vegetales en los eventos y capacitaciones que organice; 

 
(ii) la posibilidad de que las entidades oficiales adopten voluntariamente la estrategia 
del “Día consciente”, que consiste en ofrecer exclusivamente 

 
alternativas de alimentación basadas en vegetales al menos un día de la semana; 
 

(iii) el mandato para que la Administración Distrital promueva y promocione la producción 
de alimentos basados en vegetales y desarrolle estrategias, planes, programas y proyectos 
orientados a aumentar la oferta y el consumo de alimentos basados en vegetales, en 
concordancia con lo establecido en el programa 22 del Acuerdo 761 de 2020; 

 
(iv) por último, la creación de una “Feria Vegana Internacional de Bogotá”, que se 
celebrará durante la Semana Distrital de Protección Animal con el fin de reunir muestras 
de alimentación basada en vegetales, cosmética, vestimenta y otros productos libres de 
ingredientes de origen animal y no testeados en animales, y de organizar conferencias, 
talleres, muestras artísticas, demostraciones culinarias y otras estrategias para promover 
la oferta y el consumo de estos productos. 
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2.8. El derecho a la alimentación  y el derecho al libre desarrollo de la 
personalidad 

 
Como se verá en el marco jurídico siguiente, existen diferentes disposiciones internacionales, 
constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el derecho a la alimentación de toda la 
población. El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación define 
este derecho como: 
 
“el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante 
compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 
corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que 
garantice una vida psíquica y física individual y colectiva libre de angustias, satisfactoria y digna”52. 
 
El derecho a la alimentación es uno de los derechos económicos, sociales y culturales y, por lo 
mismo, su prestación es progresiva y no inmediata. Respecto de este derecho, los estados tienen 
principalmente tres obligaciones: (i) respetar el derecho –no impedir el acceso a alimentos, por 
ejemplo, denegar asistencia alimentaria a opositores políticos–; (ii) proteger el derecho –impedir 
que otros destruyan las fuentes de alimentación, por ejemplo, mediante fuentes 
 

 
52  Relator especial de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación. Disponible 
en: http://www.fao.org/3/ca3518es/CA3518ES.pdf 
 
contaminantes–; (iii) y cumplir el derecho, es decir, facilitar el acceso a alimentos adecuados y 
suministrar alimentos a las personas que no pueden ejercer este derecho por sí mismas53. 
 
En Colombia, la Corte Constitucional ha protegido de forma especial el derecho a la alimentación de 
los niños, niñas y adolescentes y de otras poblaciones vulnerables, por ejemplo, de las mujeres, de 
los pueblos indígenas y de las personas privadas de la libertad. 
 
Actualmente, las personas que optan por llevar una alimentación exclusivamente basada en 
plantas para proteger su salud, el ambiente y a los animales, no pueden actuar de forma consistente 
con su posición ética en muchos escenarios: si una persona privada de la libertad en la cárcel 
distrital, un estudiante de un colegio oficial o un trabajador de una entidad pública distrital deciden 
adoptar una dieta basada en plantas, es probable que encuentren obstáculos y dificultades en las 
alternativas actualmente ofrecidas por el Distrito en sus menús y refrigerios. 
 
Sin embargo, impedirle a una persona alimentarse de acuerdo con su propio sistema de valores 
no es un hecho menor. Al imponer obstáculos a las personas que han adoptado o quieren adoptar 
una dieta basada en plantas, se les vulnera su derecho fundamental a la alimentación, pues este 
derecho se relaciona con la alimentación adecuada que necesita una persona para llevar una vida 
satisfactoria y digna, de acuerdo con su cultura y su sistema de valores. Por eso, también se 
vulneran los derechos a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad cuando se 
imponen obstáculos para las que personas adopten dietas basadas en plantas en cualquier 
contexto. 
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La importancia de las dietas basadas en plantas ya ha sido reconocida política y judicialmente. En 
el Reino Unido, por ejemplo, un juez reconoció que el “veganismo ético” es una creencia filosófica 
que puede asimilarse a las creencias religiosas o culturales, y que, por lo tanto, las personas 
veganas merecen protección legal contra la discriminación cuando son despedidas o tratadas 
injustamente por ese motivo54. En Canadá, un bombero vegano alegó que su empleador había 
vulnerado sus derechos humanos debido a que le negaba el suministro de alimentos basados en 
plantas55. 
 
 

53 ONU, El derecho a la alimentación adecuada. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf 
54 BBC, Ethical veganism is philosophical belief, tribunal rules. Disponible en: https://www.bbc.com/news/uk-50981 
359 
55 Washington Post, Vegan firefighter Adam Knauff sues for being denied access to his ‘creed’. Disponible 
en: https://www.washingtonpost.com/nation/2019/05/22/vegan-firefighter-adam-knauff-canada-human-
rights/ 
 
En Colombia el derecho a una alimentación basada en plantas ha sido reconocido por la Corte 
Constitucional. En sentencia T-077 de 2015 la Corte protegió la petición de una dieta especial por 
parte de personas privadas de la libertad, afirmando que “la alimentación constituye un proceso 
complejo, que va más allá de un grupo de ingredientes transformados. Se trata de un fenómeno 
social, cultural e identitario que termina por simbolizar una realidad. (…) Estas normas de 
comportamiento, entonces, no son meros hábitos deseables, sino que constituyen verdaderas 
manifestaciones de las convicciones religiosas que deben ser acatadas por parte de los creyentes”. 
En este mismo sentido, en sentencia T-363 de 2018, el alto tribunal estableció que “la verdadera 
protección de la libertad religiosa y de cultos implica la defensa de sus manifestaciones externas y, 
en este caso, la alimentación vegetariana es una forma de exteriorización de las creencias que 
profesa el tutelante y que deben ser protegidas en el marco de la relación de sujeción.” 
 
Además, proteger la decisión de las personas de tener estilos de vida que impliquen optar por una 
alimentación basada en vegetales también protege su derecho a la igualdad. Esto, por cuanto el 
artículo 13 de la Constitución Política establece que todas las personas gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen 
nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Optar por una alimentación basada 
en plantas, en el marco de creencias éticas, religiosas o políticas, no debe ser motivo de 
discriminación. Frente a este particular la Corte Constitucional ha manifestado que “trasgrede el 
derecho a la igualdad y libre desarrollo de la persona cualquier tipo de diferenciación arbitraria o 
caprichosa, ya sea en las normas o en al actuar de la administración o de los particulares, lo cual 
explica que la Constitución claramente propugna por un mandato de no discriminación” (Sentencia 
T-314 de 2011). 
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1. MARCO JURÍDICO 
 

1.1. Marco internacional 
 

- Declaración Universal de Derechos Humanos 
 
Los artículos 22 y 25 establecen que toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos 
económicos, sociales y culturales –dentro de los que se encuentra el derecho a la alimentación–; y 
que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura, así como a su familia, 
la salud y el bienestar, y en especial la alimentación. 
 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 
 
Los artículos 11.1 y 11.2 establecen que los estados parte del pacto reconocen el derecho de toda 
persona a la alimentación y a estar protegidas contra el hambre. Además, se establece que los 
estados deben asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con 
sus necesidades. 
 

- Convención sobre los derechos del niño 
 
En el artículo 24 se establece que los estados parte adoptarán medidas para combatir la 
malnutrición, mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre. 
 

- Protocolo adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 
El artículo 12 consagra el derecho a la alimentación, así: “toda persona tiene derecho a una 
nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual”. 

1.2. Marco constitucional 
 

- Constitución política, artículo 16 
 
Establece que “todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”. 
 

- Constitución Política, artículo 44 
 
Establece los derechos fundamentales de los niños, entre los cuales se menciona el derecho a la 
alimentación equilibrada. Además, se establece que la familia, la sociedad y el Estado tienen la 
obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. 
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- Constitución Política, artículos 8, 79 y 95.8 
 
Establecen que “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente”, que “es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación” 
y que “son deberes de la persona y del 
ciudadano (…) 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano”. 
 

- Sentencia T-224 de 2005 de la Corte Constitucional 
 
En esta sentencia, la Corte Constitucional amparó los derechos a la vida, la seguridad social, la 
salud y la alimentación equilibrada de una menor a quien se le había negado un tipo de alimento 
especial prescrito por su médico. En este caso, la Corte determinó que una adecuada nutrición 
durante los primeros años de vida es de vital importancia para el desarrollo psicofísico del ser 
humano y que, por haber sido prescrito por un profesional de la salud, el alimento que necesitaba 
la menor debía considerarse “la base de su alimentación” y “un medicamento vital”. 
 

- Sentencia T-388 de 2013 de la Corte Constitucional 
 
Estableció que el derecho a la alimentación “adecuada y suficiente” de las personas privadas de la 
libertad hace parte del derecho a la dignidad humana, la salud, la integridad personal y la vida. 
Además, se explicó que las fallas en el suministro de alimentos, por cantidad, calidad o valor 
nutricional, propicia la causación de enfermedades, la debilitación del sistema inmunológico y 
produce infecciones o indigestiones, y que la ausencia de los insumos alimenticios o el 
aprovisionamiento de alimentos que no se puedan consumir ocasiona desnutrición. 
 

- Sentencia T-029 de 2014 de la Corte Constitucional 
 
Estableció que “la alimentación adecuada es el derecho que tiene toda persona a tener acceso 
físico y económico a los elementos nutritivos específicos que requiere para su adecuado desarrollo 
físico y mental, es una garantía que se encuentra estrechamente vinculada con el derecho de toda 
persona a tener un nivel de vida adecuado y a estar protegido contra el hambre”. 
 

1.3. Marco legal 
 
� Ley 84 de 1989 
 
Adoptó el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, con el objetivo de “a) Prevenir y tratar 
el dolor y el sufrimiento de los animales; b) promover la salud y el bienestar de los animales, 
asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; c) erradicar y sancionar el 
maltrato y los actos de crueldad para con los animales” (Art. 2), entre otros. Además, en su artículo 
4 estableció que 
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“toda persona está obligada a respetar y abstenerse de causar daño o lesión a cualquier animal”. 
 
� Ley 65 de 1993 
 
Expidió el Código Penitenciario y Carcelario. En esta ley, se ordenó al INPEC expedir un 
reglamento sobre diferentes asuntos relacionados con las personas privadas de la libertad, entre 
ellas, la alimentación. En los artículos 67 y 68, se estableció que dicha alimentación debe ser 
administrada en condiciones de calidad y cantidad para asegurar la “suficiente y balanceada 
nutrición” de los internos. 
 
� Ley 1098 de 2006 
 
Expidió el Código de la Infancia y la Adolescencia. En el artículo 17, estableció que el derecho a la 
calidad de vida implica generar condiciones para asegurarles a los menores una alimentación 
“nutritiva y equilibrada”, entre otras cosas. 
 

� Ley 1355 de 2009 
 
Declaró la obesidad como una enfermedad crónica de Salud Pública. En el artículo 4, estableció 
que 
 
“los diferentes sectores de la sociedad impulsarán una alimentación balanceada y saludable en la 
población colombiana, a través de las siguientes acciones: 
 
Los establecimientos educativos públicos y privados del país en donde se ofrezcan alimentos para 
el consumo de los estudiantes deberán garantizar la disponibilidad de frutas y verduras (…)”. 
 
En el artículo 11, estableció que: 
 
“las instituciones educativas públicas y privadas que suministren el servicio de alimentación de 
manera directa o a través de terceros, deberán ofrecer una diversidad de alimentos que cubran las 
necesidades nutricionales de su comunidad, siguiendo, entre otras referencias, las guías 
alimentarias del Ministerio de la Protección Social y del ICBF, velando por la calidad de los 
alimentos que se ofrecen y de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio de la 
Protección Social (…) 
 
Las instituciones educativas públicas y privadas deberán implementar estrategias tendientes a 
propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable que permitan a 
los estudiantes tomar decisiones adecuadas en sus hábitos de vida (…)”. 
 
En el artículo 15, estableció que la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CISAN) será la máxima autoridad rectora de la seguridad alimentaria y nutricional en Colombia. 
 
� Ley 1774 de 2016 
 
Reconoció que los animales son seres sintientes y que deben recibir especial protección contra 
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el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos. En el 
artículo 3, la ley consagró el deber de que el responsable o tenedor de los animales asegure, 
como mínimo: 
 
“1. Que no sufran de hambre ni sed; 

2. Que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor; 
3. Que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido; 

4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés; 
5. Que puedan manifestar su comportamiento natural”. 

 
� Ley 1804 de 2016 
 
Establece la “política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primaria Infanci a de Cero a 
Siempre”. En el artículo 4, define la “seguridad alimentaria y nutricional” de los niños y niñas como: 
 
“el conjunto de acciones articuladas que busca aportar a la realización de los derechos asociados a 
la alimentación y la adecuada nutrición de los niños y niñas. Estas acciones buscan promover en 
las familias hábitos alimentarios y estilos de vida saludables que permitan mejorar el consumo de 
los alimentos y la nutrición, aportando el mejoramiento de la salud a la prevención de 
enfermedades ligadas a la alimentación mediante el reconocimiento, valoración e identificación de 
los haberes y prácticas culinarias”. 
 
1.4. Marco reglamentario 
 

- CONPES 113 de 2008 
 
Formuló la política de seguridad alimentaria y nutricional, con algunos objetivos, estrategias y 
herramientas para su implementación. Estableció que la Seguridad Alimentaria se refiere a la 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de 
los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas. 
 

- Decreto Nacional 1115 de 2014 
 
Armonizó las disposiciones vigentes para la integración de la Comisión Intersectori al de Seguridad 
Alimentaria (CISAN). 
 

- Resolución 3803 de 2016, Ministerio de Salud y Protección Social 
 
Estableció las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) para la población 
colombiana. En el artículo 3, estableció que una dieta equilibrada “es aquella que contiene todos 
los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo”, en términos de calorías, 
proteínas, minerales y vitaminas. 
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- Resolución 464 de 2017, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
 
Estableció lineamientos estratégicos de política pública para la Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria. En el artículo 3, define la soberanía alimentaria como: 
 
“el derecho de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación sana y nutritiva 
para toda la población, respetando sus propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, 
de comercialización y de gestión de los espacios rurales”. 

- Resolución 29452 de 2017, Ministerio de Educación Nacional 
 
Estableció los lineamientos técnicos-administrativos, los estándares y las condiciones mínimas del 
Programa de Alimentación Escolar (PAE). En el anexo 1, se consagraron las “minutas patrón” con 
las orientaciones nutricionales del PAE, según el tipo de jornada y el grupo etario. 
 

- Acuerdo Distrital 086 de 2003, Bogotá D.C 
 
Creó el Sistema Distrital de Nutrición de Bogotá, así como el Comité Distrital Intersectorial de 
Alimentación y Nutrición. 
 

- Acuerdo Distrital 119 de 2004, Bogotá D.C 
 
Adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 2004-2008, dentro del que se incluyó el programa “Bogotá 
sin hambre”. En dicho programa, se incluyeron acciones de formación ciudadana y de educación 
nutricional y alimentaria. 
 

- Acuerdo Distrital 186 de 2005, Bogotá D.C 
 
Dictó los lineamientos de la Política Distrital de Seguridad Alimentaria en Bogotá; reiteró la 
definición de seguridad alimentaria contenida en el Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad 
Alimentaria de Bogotá; y estableció los principios que rigen la política. 
 

- Decreto Distrital 315 de 2006 
 
Adoptó el Plan Maestro de Abastecimiento de alimentos y seguridad alimentaria para Bogotá, con 
el objetivo de regular la función de abastecimiento alimentario del Distrito Capital y garantizar la 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos. 
 

- Decreto Distrital 508 de 2007 
 
Adoptó la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá. En el artículo 6, se 
estableció que el Distrito “deberá evitar tomar medidas que mengüen los recursos o restrinjan las 
oportunidades o la autonomía que poseen las personas, los hogares y la ciudad para tomar 
decisiones informadas, exigir sus derechos y satisfacer sus necesidades de alimentación”. 
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- Resolución 685 de 2018, Secretaría Distrital de Educación 
 
Reglamentó el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para su funcionamiento en el Distrito 
Capital. 
 

- Acuerdo Distrital 761 de 2020, Bogotá D.C 
 
Adoptó el Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. En el programa 22, se estableció que “se esperan 
decisiones incidentes para una ciudadanía consciente de lo ambiental, con hábitos de vida, de 
alimentación y de consumo para el cuidado colectivo de la naturaleza y de los animales, la 
conservación de los ecosistemas, la defensa del territorio y el respeto y buen trato a la fauna 
doméstica y la importancia de una alimentación basa en productos de origen vegetal”. 
2. COMPETENCIA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ 

 
El Concejo de Bogotá es competente para expedir el presente proyecto de Acuerdo en atención a lo 
dispuesto en los numerales 1 y 9 del artículo 313 de la Constitución Política, 1 y 7 del artículo 12 del 
Decreto-Ley 1421 de 1993. 
 
3. IMPACTO FISCAL 

 
En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 819 de 2003, se debe precisar que el presente proyecto 
de Acuerdo no tiene ningún impacto fiscal que implique modificación del marco fiscal de mediano 
plazo, en tanto la materialización de las reglas contenidas en este Proyecto no representa ningún 
gasto adicional para el Distrito. Sin embargo, en el eventual caso de que esta iniciativa conlleve 
algún gasto para alguna o algunas de las entidades distritales, dichos costos se entenderán 
incorporados en los presupuestos y en el Plan Operativo Anual de Inversión de la autoridad 
correspondiente. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
MARÍA FERNANDA ROJAS MANTILLA  
Concejal de Bogotá  
Autora  
Partido Alianza Verde  

 
 
 
 
 
 



 
EDICIÓN  3313 ENERO 25 DEL  AÑO 2022                 ANALES DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1955 

             

 
PROYECTO DE ACUERDO Nº 092 DE 2022 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE CREA UNA OFERTA DE ALIMENTACIÓN BASADA EN VEGETALES 

EN EL DISTRITO CAPITAL” 
 

El Concejo de Bogotá D.C 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las que le confieren los 
numerales 1 y 9 del Artículo 313 de la Constitución y los numerales 1 y 7 del artículo 12 del 

Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1. OBJETO. El objeto del presente proyecto de Acuerdo es crear una oferta de 
alimentación basada en vegetales en el Distrito Capital, en aras de promover brindar a todos los 
estudiantes una opción de una alimentación saludable, ambientalmente sostenible y libre de 
explotación animal. 
 
 
Parágrafo. Para los efectos del presente Acuerdo, se entenderá que una alimentación basada en 
vegetales es la que excluye cualquier producto, ingrediente o derivado de origen animal. 
 

Artículo 2. OFERTA ALIMENTARIA EN ACTIVIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. En todas las actividades definidas en los planes y programas de 
bienestar e incentivos para los servidores públicos de la Administración Distrital, o en aquellos 
relacionados con actos protocolarios que deban atenderse misionalmente, se garantizará, al 
menos, una opción de alimentación basada en vegetales, con el fin de aumentar el consumo de 
frutas, hortalizas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Esta regla podrá pactarse 
en los contratos que, a partir de la vigencia de este Acuerdo, se suscriban para tal fin. 
 
Parágrafo. La disposición contenida en el presente artículo no podrá implicar una erogación 
adicional para las entidades de la Administración Distrital. 
 
Artículo 3. DÍA CONSCIENTE. Todas las entidades distritales, incluidos los colegios oficiales, 
comedores comunitarios, jardines infantiles, restaurantes de las entidades distritales, centros 
penitenciarios y carcelarios distritales, y las demás entidades del sector central, descentralizado 
y de las localidades, podrán adoptar 
voluntariamente la estrategia “Día consciente”, con el fin de aumentar el consumo de frutas, 
hortalizas, verduras, legumbres, cereales integrales y frutos secos. Esta estrategia consistirá en 
ofrecer exclusivamente, al menos un día a la semana, alternativas de alimentación basada en 
vegetales. 
 
Parágrafo 1. En concordancia con el mandato 3.1.7 contenido en el artículo 5 del Acuerdo 790 de 
2020, en todas las entidades distritales mencionadas en el presente artículo se ofrecerán 
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permanentemente alternativas de alimentación basada en vegetales. 
 
Parágrafo 2. Cada entidad distrital aplicará el presente artículo teniendo en cuenta la normativa 
especial, los lineamientos y criterios vigentes del orden nacional, en caso de haberlos. 
 
Parágrafo 3. La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría Distrital de Ambiente, otorgará 
el sello “Día consciente” a las entidades que adopten la estrategia mencionada en el presente 
artículo, como una distinción simbólica por promover una alimentación basada en vegetales y por 
su compromiso con la protección ambiental, animal, y de la salud humana. 
 
Artículo 4. PROMOCIÓN. La Administración Distrital promoverá el consumo de frutas, verduras, 
cereales y otros alimentos de origen vegetal, preferiblemente producidos en Bogotá y en los 
departamentos que hacen parte de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E). 
Con este fin, promoverá y promocionará la producción de alimentos basados en vegetales y 
desarrollará estrategias, planes, programas y proyectos orientados a aumentar la oferta y el 
consumo de alimentos basados en vegetales en el Distrito Capital. 
 
Artículo 5. FERIA VEGANA INTERNACIONAL. Durante la Semana Distrital de Protección Animal, 
la Administración Distrital organizará y llevará a cabo la “Feria Vegana Internacional de Bogotá”, 
donde se reunirán muestras de alimentación basada en vegetales y de otros productos libres de 
ingredientes de origen animal y no testeados en animales, y se organizarán conferencias, talleres, 
muestras artísticas, demostraciones culinarias y otras estrategias para promover la oferta y el 
consumo de estos productos. 
 
Artículo 6. REGLAMENTACIÓN. La Administración Distrital reglamentará el presente Acuerdo 
dentro de los seis (6) meses siguientes a su promulgación. 
 
Artículo 7. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
Dado en Bogotá a los  días del mes de  de dos mil veintidós (2022) 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 093 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA INSTITUCIONALIZAR Y FORTALECER 
LA ESTRATEGIA “BOGOTÁ A CIELO ABIERTO” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
 

I. OBJETO. 
 
Este proyecto busca propiciar el uso responsable y productivo del espacio público, 
institucionalizando y fortaleciendo la estrategia de Bogotá a Cielo Abierto-BACA, en un proceso de 
corresponsabilidad para el beneficio de comerciantes y ciudadanos, contribuyendo con la 
reactivación económica de la ciudad. El proyecto establece entre otras medidas: 
 

1. Institucionalizar de forma permanente la estrategia “Bogotá a Cielo Abierto” como una 
actividad de aprovechamiento económico del espacio público. 

2. Incentivar la revitalización y apropiación ciudadana del espacio público mediante unos 
lineamientos para que los establecimientos de comercio puedan vincularse a la estrategia 
“Bogotá a Cielo Abierto”. 

3. Definir los responsables de la estrategia “Bogotá Cielo Abierto”. 
4. Permitir que la retribución económica por el aprovechamiento económico del espacio público 

sea progresiva y gradual, vinculando a los establecimientos de comercio que ya hayan hecho 
parte de la estrategia en el pasado y para ello se propone que estén exonerados por 12 
meses del pago por este aprovechamiento.  
 

Este proyecto fue presentado por primera vez al Cabildo Distrital en las sesiones de noviembre y 
contó con ponencia positiva conjunta de HC. Ati Quigua Izquierdo y Luz Marina Gordillo.  
 

II. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 
 
De acuerdo a las cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), al inicio de la vigencia 2020 
en Bogotá se habían identificado 27.380 establecimientos en la categoría de restaurantes en 
diferentes modalidades que contaban con matrícula activa.  
 
Sin embargo, en el primer periodo de confinamiento para prevenir y mitigar el COVID-19, entre el 1 
de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, se registró la cancelación de 5.412 matrículas cuya 
actividad se clasifica en los códigos CIIU 5611, 5612, 5613 y 5619 los cuales pertenecen a negocios 
dedicados al expendio de comidas servidas a la mesa en establecimientos especializados. 
 
Empresas con matrícula cancelada para el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2020 y 31 
de mayo de 2021 

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU REV 4 .A.C.) MATRICULAS 
CANCELADAS 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas  3.306 
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas  220 
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías  1.040 
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5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas 
n.c.p.  

846 

TOTAL 5.412 
Fuente: CCB -Tomado de: Proposición de SDDE –Respuesta proposición 288 de 2021. 

 
Es así, que, para mayo de 2021, un año después de haber comenzado la reapertura gradual de los 
negocios, se tenía un registro de 20.030 establecimientos activos en los códigos CIIU 5611, 5612, 
5613 y 5619 los cuales pertenecen a negocios dedicados al expendio de comidas servidas a la 
mesa en establecimientos especializados. 
 

Total de matrículas activas en Bogotá 
ACTIVIDAD ECONÓMICA (CIIU REV 4 .A.C.) MATRICULAS 

CANCELADAS 
5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas  12.185 
5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas  856 
5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías  3.727 
5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas 
n.c.p.  

3.262 

TOTAL 20.030 
Fuente: CCB -Tomado de: Proposición de SDDE –Respuesta proposición 288 de junio 28 2021. 

 
Sin lugar a dudas una de las actividades económicas más afectadas por la crisis del covid-19 es el 
sector de restaurante (códigos CIIU 5611, 5612, 5613 y 5619), durante los primeros meses de 
pandemia, gran parte de estos cerraron y los que continuaron abiertos solo pudieron operar a través 
del servicio de domicilios.  
 
Con la primera etapa de reactivación económica en Bogotá, algunos empezaron a funcionar con un 
aforo muy reducido y con enormes restricciones para volver a servir a la mesa. Eso sin contar la 
informalidad marcada que generó el sector de comidas preparadas, muchos funcionando sin contar 
con matricula mercantil o con las formalidades plenas de cualquier actividad comercial. 
 
 
Los pocos establecimientos dedicados a esta actividad que pudieron sobrevivir, tuvieron que seguir 
con la carga de arrendamientos, el pago de servicios públicos y asumir la nómina durante todo el 
tiempo hasta hoy. De acuerdo con la nota del diario la República , el cierre de muchos restaurantes 
ha generado  un retroceso de más de 20 años en avances de cultura gastronómica de la ciudad.4 
 
Es así que el Distrito tuvo que empezar a generar diversas estrategias para poder superar la crisis 
causada por la pandemia, desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico-SDDE se 
impulsaron varias iniciativas para atender diversas unidades productivas (Bogotá responde, 
Hackathones, Plan Piloto de Reactivación Artesanal, Mercados Campesinos). 
 

 
4 Ver: “Estos son los nombres de restaurantes más famosos que han cerrado por la crisis.” Mayo 4 de 2021 
https://www.larepublica.co/ocio/los-restaurantes-mas-emblematicos-y-de-la-alta-cocina-que-han-cerrado-por-la-
crisis-3163691  
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Una de las más aceptadas fue Bogotá a Cielo Abierto-BACA, que empezó a operar en el mes de 
septiembre de 2020, como una estrategia enmarcada en casos exitosos de restaurantes al “aire 
libre” y con aforos limitados.  
 
“Bogotá a Cielo Abierto-BACA” surge en cabeza de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 
entidad que diseñó y creó esta estrategia que tiene como finalidad generar condiciones favorables 
para la reactivación económica del sector gastronómico, artesanal y de otros sectores de la ciudad 
que se vieron afectados con medidas de cierre y aforo limitado como consecuencia de la pandemia 
ocasionada por el virus del COVID – 19. 
 
Bogotá a Cielo Abierto-BACA crea una alianza estratégica del sector público y privado que permitía 
a los establecimientos de forma conjunta o individual, funcionar en el espacio público adyacente, 
previo al cumplimiento de unos requisitos como fue la implementación de protocolos de 
Bioseguridad, acciones pedagógicas y de transformación digital, puntualmente la digitalización de 
las cartas o menús y contar con mecanismos de pago virtual, para reducir el contacto entre clientes 
y empleados. 
 
De esta forma, el 13 de octubre de 2020, fue aprobada por la Comisión Intersectorial de Espacio 
Público - CIEP la inserción de una nueva actividad transitoria de aprovechamiento económico dentro 
del Marco Regulatorio de Aprovechamiento Económico del Espacio Público para Bogotá relativa a 
ACTIVIDAD DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA A CIELO ABIERTO. 
 
De esa forma, se expidió la Resolución 251 de 15 de octubre 2020 que incluyó de forma transitoria 
dentro de listado de actividades de espacio público establecidas en el Decreto 552 de 2018, la 
actividad de reactivación económica a cielo abierto hasta el 12 de enero de 2021, y que 
posteriormente con otras resoluciones fue aplazada hasta diciembre del presente año. 
 
Con esto, alrededor de 351 restaurantes en 35 zonas y 11 localidades han venido operando bajo la 
estrategia BACA durante la pandemia, ubicados en las siguientes direcciones de la ciudad: 
 

Ubicación geográfica 
Cantidad de 

establecimientos 
Calle 17 sur entre carrera 12d y Avenida caracas 9 
Carrera 12d entre calles 14 Sur y 17 sur 6 
Carrera 78K entre calle 65F Sur y Calle 65D sur 3 
Calle 59 entre carreras 9 y 10 12 
Calle 69a entre carrera 5 y carrera 7 14 
Carrera 6 entre calle 70 y calle 69a 3 
Carrera 13 entre calle 84 bis y calle 82 15 
Calle 70 entre carrera 5 y 7 4 
Calle 83 entre carrera 12 y carrera 13 6 
Carrera 12A entre calle 83 y calle 84BIS 8 
Carrera 13 entre Calle 86A y Av. Calle 85 10 
Parque sobre la 82 entre carrera 9 y carrera 10 3 
Plazoleta Giordano Bruno (Calle 69 con Carrera 9) 9 
Anden Desde la Carrera 78 con Calle 9 Hasta la Cra 73B 8 
Carrera 7 y 8 y calles 72 a la 80 13 
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Anden Calle 7 A Bis C No. 78 – 41 (Castilla) Nueva 3 
Carrera 78B entre Calle 26 sur y Calle 3 41 
Carrera 23c entre calles 33 sur y 31d sur 3 
Calle 32 sur entre carrera 23c y 24 6 
Parque completo, ingreso por carrera 7 por Caracas 7 
Calle 30 entre carreras 5 y 7ma 16 
Terrazas zonas comunes 5 
Carrera 109B 143-15 1 
Calle 142 a bis # 109a - 15 2 
Carrera 110 a No 142 a 1 
Diagonal 48 sur y parque de Venecia 11 
Carrera 24 C - Calle 47B Sur 18 
Plazoleta Naranja CC. Santa Bárbara 1 
Carrera 6A entre Calle 117 y Calle 118 20 
CC Hacienda Santa Bárbara entrada CR 7 2 
Bahía Calle 125 Bis No. 20 2 
Calle 116 y la Calle 118, y entre las Carreras 19 y 19a 17 
Carrera 19 entre Calle 112 y Calle 127 35 
Calle 8 Sur entre Carrera 30 y Carrera. 50 36 
TOTAL 351 

Fuente: Subdirección de Intermediación, formalización y regulación empresarial. Tomado de: 
Proposición de SDDE –Respuesta proposición 288 de junio 28 2021 

 
“Bogotá a Cielo Abierto” ha sido una gran opción para poder mantener los empleos y dar viabilidad 
a los negocios del sector permitiendo preservar alrededor de 95 puestos de trabajo en la ciudad, de 
los cuales la mitad de ellos benefician al género femenino y  a los jóvenes.  
 
Consideramos pertinente que los establecimientos de comercio que ya hicieron parte de la 
estrategia Bogotá a Cielo Abierto puedan estar exonerados de pagar por el aprovechamiento de 
espacio público hasta por 12 meses, teniendo en cuenta que son sectores que pertenecen al grupo 
IV de la clasificación realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, fueron uno de los 
primeros sectores en cerrar por causa de la pandemia. A pesar de todas las dificultades, varios 
establecimientos le apostaron a la estrategia asumiendo las inversiones iniciales, logrando manteer 
el empleo, cumplir con los protocolos y permisos exigidos por la administración distrital y operar 
bajo el aforo limitado (30% de aforo al aire libre y 25% consumo interno), permitiendo que hoy la 
estrategia pueda ser exitosa para los demás actores interesados. 
 
Para ello es importante darle continuidad a los actuales beneficiados y sostenibilidad para quienes 
deseen vincularse. En ese orden de ideas, la propuesta es que quienes le apostaron inicialmente al 
proyecto puedan gozar de un beneficio que les de vocación de permanencia en el tiempo, porque 
fueron estos negocios quienes hicieron inicialmente el sacrificio y le apostaron a la estrategia, 
manteniendo su nivel de empleos, garantizando los protocolos y permitieron que la ciudad se 
recuperara paulatinamente. 
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2.1 Impacto como política pública:  
 
Bogotá cuenta con el Decreto Distrital 215 de 2005, que adoptó el Plan Maestro de Espacio Público 
para Bogotá. Es así que artículo 18 del Decreto Distrital 215 de 2005 dispone: 
 

 "Artículo 18. Zonas de Aprovechamiento Regulado. Son aquellos espacios públicos respecto 
de los cuales, la autoridad competente, autoriza expresamente la localización de mobiliario y 
la ejecución de algún tipo de actividad económica, tomando en consideración su capacidad, 
el uso especializado o multifuncional para el cual haya sido construido y adecuado el 
respectivo espacio, los intereses y las demandas de lo comunidad, todo respecto a la 
participación del Distrito Capital, en rentas generadas." 

 
Los instrumentos con los que el Distrito concede los bienes de uso público y la forma como obtiene 
el aprovechamiento económico, es usualmente por medio de los contratos de concesión, 
Autorizaciones de Uso, Convenios Solidarios, Contrato de arrendamientos y los Contratos de 
Administración Mantenimiento y Aprovechamiento Económico de Espacio Público - CAMEP.  
 
Los CAMEP estaban diseñados para que a partir de la voluntad y la participación de las 
comunidades organizadas se contribuya con la recuperación, el mantenimiento preventivo y la 
administración de los espacios públicos de la ciudad, propiciando una mejora en los espacios 
administrados y en la calidad de vida de los habitantes del sector. A 2020 existían 20 CAMEP 
vigentes. 
 
Otra figura que fue reglamentada por el Decreto 540 de 2018, son los Distritos Especiales de 
Mejoramiento y Organización Sectorial, DEMOS, son un instrumento de iniciativa privada, que 
promueve acciones complementarias a las intervenciones y actuaciones que adelanta el Distrito 
Capital en áreas delimitadas de la ciudad.  
 
Estos tienen como finalidad el mejoramiento, mantenimiento, administración y preservación de las 
condiciones urbanas, ambientales y socioeconómicas de los espacios públicos respectivos. 
Actualmente funcionan el de Amigos Parque de la 93, Paseo de la Luz, Zona Rosa, Centro 
Internacional. 
 
En ese orden de ideas, Bogotá a Cielo Abierto, se erige como una alternativa de uso y apropiación 
del espacio público de forma ordenada, concertada, permitiendo una adecuada ocupación del 
espacio público, generado una mayor gobernabilidad sobre el espacio habilitado, hacerlo más 
atractivo y fomentar su revitalización mediante este tipo de intervenciones. 
 
2.2 Partes beneficiadas del proyecto. 
 
A nivel internacional, posterior a los confinamientos se potenció la relación entre ciudadanía y el 
buen uso del espacio público para desarrollar actividades gastronómicas al aire libre. En ese sentido 
este proyecto beneficia a la ciudadanía en general, porque permite cambiar la visión del espacio 
público como un espacio muerto, donde no se podía desarrollar ningún tipo de actividad.  
 
Recientemente, el DADEP en una entrevista dada al portal del Instituto de Estudios Urbanos 
señalaba: “Son varios aprendizajes. El primero es que definitivamente es importante fomentar la 
creación de un espacio público para todos, donde haya una diversidad de oferta con mobiliarios y 
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espacios de esparcimiento al aire libre, que permita tener actividades que contribuyan a la economía 
de la ciudad. En eso se basa la revitalización del espacio público. Hasta hace unos años se creía 
en términos de urbanismo que los andenes entre más limpios y planos eran mejores. Ahora esa 
idea ha cambiado y esos espacios grandes sin mobiliario, se están revitalizando.”5 
Ejemplo de ello es que otras ciudades del mundo están en la misma sintonía, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires aprobó la Ordenanza 34.421 para las áreas gastronómicas habilitando el 
emplazamiento de macetas, faldones, artefactos de iluminación y guirnaldas de luces, bicicleteros, 
cubiertas exteriores y artefactos de calefacción.6 De acuerdo a esa ordenanza (ver capítulo 11.8)7: 
 

- Las mesas y sillas que se instalen en la acera tienen que armonizar entre sí y deben estar 
dispuestas de modo tal que se garantice el paso entre ellas, según los criterios de la 
autoridad de aplicación. 

- Sólo se admite un área gastronómica en aceras cuyo ancho sea igual o mayor a 2,50 metros. 
- En aceras de ancho menor a cuatro metros, se puede autorizar un área gastronómica, 

dejando un corredor libre mínimo entre el área gastronómica y la Línea Oficial de Edificación 
de 1,50 metros. 

- En arterias peatonales, la autoridad de aplicación puede autorizar un área gastronómica que 
no exceda del 35% del ancho de la arteria. La superficie del área gastronómica y su lugar 
de emplazamiento serán determinados en cada caso, atendiendo a las características 
particulares de cada arteria. 

 
2.3 Alcance final del proyecto de acuerdo. 

 
Debido a los resultados favorables de la estrategia planteada y su impacto significativo en un 
momento de crisis como el que afronta la ciudad por causa de la emergencia sanitaria, social y 
económica por COVID –19, la Administración Distrital ha venido impulsando una reglamentación 
que permita darle vocación de permanencia al programa. 
 
Ahora, gracias a las bondades que tiene la estrategia, se plantea como una actividad de 
aprovechamiento económico del espacio público de carácter permanente y bajo un modelo de 
retribución económica, a través de un Decreto Distrital que se encuentra en proceso de socialización 
y posterior sanción por parte de la Alcaldesa Mayor.  
 
De esa manera el DADEP viene trabajando con las entidades administradoras del espacio público 
en la reglamentación de la estrategia de revitalización y las actividades de aprovechamiento 
económico del espacio público “Bogotá A Cielo Abierto 2.0” en el Distrito Capital y por eso es 
importante institucionalizar mediante un acuerdo de ciudad que le dé perdurabilidad a esta 
estrategia, que pasaría de ser institucional y temporal a una política de ciudad de largo aliento.   
 

 
5 Consultado en el siguiente enlace web: http://ieu.unal.edu.co/medios/noticias-del-ieu/item/hace-unos-anos-se-
creia-en-terminos-de-urbanismo-que-los-andenes-entre-mas-limpios-y-planos-eran-mejores-ahora-esa-idea-ha-
cambiado-alejandra-rodriguez-directora-del-
dadep?utm_source=newsletter_768&utm_medium=email&utm_campaign=boletin-semanal-de-noticias-del-ieu  
6 Consultado en el siguiente enlace web: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/gastronomia-aire-libre-nid2434022/  
7 Anexo B Ordenanza I - N° 34.421 Código De Habilitaciones Y Verificaciones. Consultado en el siguiente enlace web: 
https://digesto.buenosaires.gob.ar/documento/download/Ordenanza-
34421__f7413284dd60884118f1d85ae912d83ff02f8991.pdf.  
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La Alcaldía por solicitud del DADEP recientemente presentó un borrador de un decreto con el que 
se cobraría por el aprovechamiento del espacio público a los restaurantes y bares que estuviesen 
suscritos al programa ‘Bogotá a Cielo Abierto’.   
 
El artículo 16 del Decreto Distrital 215 de 2005 (Plan Maestro del Espacio Público - PMEP) define 
el aprovechamiento económico del espacio público como: "la realización de actividades con 
motivación económica de manera temporal, en los elementos constitutivos y complementarios del 
espacio público del Distrito Capital, previa autorización de la autoridad competente a través de los 
instrumentos de administración del espacio público." 
 
Tanto los gremios, como comerciantes y varios sectores políticos manifestaron la inconveniencia de 
este cobro en pro de la reactivación. En virtud de ello, la Alcaldesa Mayor Claudia López anunció el 
7 de julio que decidieron posponer la propuesta de cobro. Dentro de lo manifestado en diferentes 
medios y reuniones se ha dicho que este tendría un régimen de transición de estas actividades, 
permitiendo su operación hasta por un término máximo de tres (3) meses y de conformidad, con las 
resoluciones transitorias 232 y 251 de 2020 y de las prórrogas 167 y 168 de 2021. 
 

III. MARCO LEGAL DEL PROYECTO DE ACUERDO 
 
El artículo 82° de la Constitución Política de 1991 determinó que "Es deber del Estado velar por 
la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual 
prevalece sobre el interés particular". 

A nivel nacional tenemos: 

La Ley 2079 de 2021, “Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de vivienda y 
hábitat”, que estableció un Capítulo titulado “ESPACIO PUBLICO”, entre lo cual definió: 

Artículo 40. Espacio público. Modifíquese el artículo 7° de la Ley 9ª de 1989, el cual quedará así: 

 “Artículo 7°. Los Concejos Municipales y Distritales podrán, de acuerdo con sus 
competencias, crear entidades responsables de administrar, defender, desarrollar, 
mantener y apoyar financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas 
de cesión. Así mismo, el alcalde Municipal o Distrital en el marco de sus competencias 
podrá crear dependencias u organismos administrativos, otorgándoles autonomía 
administrativa y financiera sin personería jurídica. Los alcaldes municipales y distritales 
mediante decreto reglamentarán lo concerniente a la administración, mantenimiento y 
aprovechamiento económico del espacio público. Así mismo, podrán entregar a 
particulares la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes 
de uso público, utilizando el mecanismo contenido en el Capítulo XVI de la Ley 489 de 
1998. Igualmente podrán expedir actos administrativos que permitan la ocupación temporal 
de dichos bienes, considerando en ambos casos lo dispuesto por el artículo 63 de la 
Constitución. 

La Ley 1801 de 2016, “Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia 
Ciudadana” prevé:  
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Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que  
afectan la actividad económica. Los siguientes comportamientos relacionados con el 
cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo tanto no deben 
realizarse:  
 
(...)  1.Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o 
contrariando las normas vigentes.  
(...) 10. Propiciar la ocupación indebida del espacio público.  
(...) 16. Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos 
en la normatividad vigente. 

Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Los  
siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del espacio público y por 
lo tanto no deben efectuarse:  

(...) 4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.  
(...)    6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas 
y jurisprudencia constitucional vigente." 

El Decreto Nacional 1077 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad 
y Territorio). El artículo 2.2.3.3.3 dispone que "Los municipios y distritos podrán contratar con 
entidades privadas la administración, mantenimiento y el aprovechamiento económico para el 
municipio o distrito del espacio público, sin que impida a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute 
visual y libre tránsito". 

A nivel Distrital tenemos las siguientes normas: 

La administración distrital tiene varias entidades administradoras del espacio público, en ese orden 
de ideas el distrito cuenta con el Decreto Distrital 552 de 2018, que Establece el Marco Regulatorio 
de Aprovechamiento Económico del Espacio Público para Bogotá D.C. -MRAEEP, como el 
instrumento de la política de gestión económica del espacio público de la ciudad.  

Este MRAEEP define las reglas para el ejercicio de actividades económicas en el espacio público 
de la ciudad, señala su objetivo, ámbito, principios fines, glosario, inspección, vigilancia y control. El 
artículo 30 dispone que la coordinación de la implementación y evaluación del MRAEEP, estará a 
cargo de la entidad que ejerza como secretaría técnica de la Comisión Intersectorial del Espacio 
Público - CIEP". 

De conformidad con el artículo 1 del Decreto Distrital 546 de 2007, la Comisión Intersectorial del 
Espacio Público del Distrito Capital - CIEP es una de las instancias del Sistema de Coordinación de 
la Administración del Distrito Capital que tienen por objeto garantizar la coordinación para la 
implementación de las políticas y estrategias distritales de carácter intersectorial. 

Existen del mismo modo, varias resoluciones que permitieron el uso de elementos constitutivos del 
espacio público como alternativa para el desarrollo extensivo de actividades comerciales, así: 
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- Resolución # 339 de 2019. “Por la cual se adopta el Reglamento Interno de la Comisión 
Intersectorial del Espacio Público del Distrito Capital –CIEP”. 

- Resolución # 3818 de 2020 del IDU. “Por la cual se reglamenta el permiso de uso temporal de 
espacio público durante el estado de calamidad pública con ocasión de la situación epidemiológica 
causada por el COVID19 en Bogotá, D.C.” 

- Resolución # 232 del 6 de octubre de 2020 del DADEP. “Por la cual se establecen disposiciones 
transitorias en materia de aprovechamiento económico del Espacio Público en el Distrito Capital de  
Bogotá,  reglamentado  por  el  Decreto  552  de  2018,  Reactivación económica a Cielo Abierto” 
(Prorrogada mediante la Resolución 117 de 2021 hasta el 01 de junio de 2021). 

3.1 Competencia del Concejo de Bogotá 
 
El Concejo de Bogotá es la suprema autoridad del Distrito Capital y es competente para presentar 
esta iniciativa como lo señala expresamente el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 12 numeral 
1º: "Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la 
eficiente prestación de servicios a cargo del Distrito". 
 
Es así, que en anteriores oportunidades se han expedido normas relacionadas con la regulación del 
espacio público como las evidenciadas a continuación: 
 

- Acuerdo 038 de 1999 – “Por el cual se dictan normas sobre los derechos y deberes del 
peatón tendientes a garantizar el adecuado uso del espacio público”.  

- Acuerdo 260 de 2006 – “Por el cual se promueve la instalación y equipamiento de baños 
para el servicio público en Bogotá, Distrito Capital”. 

- Acuerdo 317 de 2008 – “Por medio del cual se establece la rehabilitación y dotación de 
equipamiento en las zonas bajas de los puentes vehiculares”. 

- Acuerdo 452 de 2010 - "Por medio del cual se establecen procesos lúdicos en los espacios 
públicos, equipamientos de educación, cultura, recreación y deporte del Distrito Capital, para 
el desarrollo de la inteligencia emocional y se dictan otras disposiciones". 

- Acuerdo 632 de 2015 -"Por el cual se establecen estrategias para la preservación y defensa 
de los bienes conmemorativos, esculturas y otros bienes culturales ubicados en el espacio 
público". 

- Acuerdo 697 de 2017- “Por el cual se articulan acciones de embellecimiento y ornato en el 
Distrito Capital, a través de las Zonas de Embellecimiento y Apropiación - ZEA -; se crea la 
campaña "Día Bogotá Limpia" y se dictan otras disposiciones”. 
 

Igualmente, el Concejo de Bogotá ha institucionalizado diversos programas que el Gobierno Distrital 
ha desarrollado y que han tenido un impacto favorable para la ciudad, para citar un par de ejemplos, 
señalando que no son los únicos programas institucionalizados, relacionamos: 
 

- Acuerdo 644 de 2016. "Por el cual se institucionaliza la Red Distrital de Bibliotecas Públicas 
de Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones" 
 

- Acuerdo 605 de 2015. "Por el cual se formulan los lineamientos para institucionalizar el 
programa de agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá." 
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3.2 Impacto Fiscal.  
 
De conformidad con lo que establece el artículo 7° de la Ley 819 de 2003, en todo proyecto de ley, 
ordenanza o acuerdo que ordene gastos deberá hacerse explícito cuál es su impacto fiscal y 
establecerse su compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo. Para el efecto dispone que en 
las exposiciones de motivos de los proyectos y en cada una de las ponencias para debate, se deben 
incluir expresamente los costos fiscales de los mismos y la fuente de ingreso adicional para cubrir 
los mencionados costos.   
 
En ese orden de ideas, este proyecto de acuerdo no genera dicho impacto dado que el Distrito no 
tiene que asumir costos adicionales, ni tiene que sustituir alguna fuente de ingresos. Por ello, este 
proyecto no afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ni requiere recursos adicionales a los ya 
programados por la Secretaría de Desarrollo Económico en su plan plurianual de inversiones. Del 
mismo modo se inscriben en las metas y proyectos del Plan de desarrollo vigente. 
 
Cordialmente, Honorables Concejales. 
 
 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA          PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA             
Partido Cambio Radical     Partido Cambio Radical   
         
SAMUEL BENJAMÍN ARRIETA BUELVAS  CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS Partido 
Cambio Radical                 Partido Cambio Radical   
 
                 No hay firma digital 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO  LUCIA BASTIDAS UBATÉ 
Partido Cambio Radical      Partido Alianza Verde 
 
SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA   MARÍA CLARA NAME RAMÍREZ        
Partido Liberal        Partido Alianza Verde 
                                     

 
JUAN JAVIER BAENA    ANDRÉS DARÍO ONZAGA NIÑO 
Partido Nuevo Liberalismo       Partido Alianza Verde  
  
 
GLORIA ELSY DÍAZ MARTÍNEZ   JORGE LUIS COLMENARES E.  
Partido Conservador    Partido Centro Democrático  
 
 
Proyectó: Camilo Torres C –Asesor  
Revisaron: Angélica Gómez -Asesora 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 093 DE 2022 

 
PRIMER DEBATE 

 
“POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA INSTITUCIONALIZAR Y FORTALECER 
LA ESTRATEGIA “BOGOTÁ A CIELO ABIERTO” Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
El Concejo de Bogotá, Distrito Capital, 

 
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 

Numeral 1º y 25 del Artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1. Objeto. Institucionalizar la estrategia distrital “BOGOTÁ A CIELO ABIERTO”, para la 
revitalización y apropiación ciudadana del espacio público en Bogotá D.C. 
 
Artículo 2. Definición. Defínase “BOGOTÁ A CIELO ABIERTO” como una estrategia distrital que 
promueve y articula concertadamente la ocupación temporal y el aprovechamiento económico del 
espacio púbico, para la prestación de servicios al aire libre de los establecimientos de comercio 
asociados al sector gastronómico y de otras actividades complementarias localizadas en las zonas 
y en los horarios delimitados por las entidades responsables. 
 
Artículo 3. Lineamientos Orientadores de la Estrategia. Los actores que se vinculen a la 
estrategia BOGOTÁ A CIELO ABIERTO, para cumplir con la revitalización y apropiación ciudadana 
del espacio público en las zonas donde se autorice el aprovechamiento, deberán velar por la 
observancia de los siguientes lineamientos: 
 

a. Fomentar buenas prácticas de comportamiento en el espacio público por parte de los 
establecimientos vinculados y sus usuarios, tales como permitir el adecuado tránsito en los 
espacios de acceso peatonal para personas con movilidad reducida. 

b. Generar estrategias de control para no exceder el aforo o los límites del espacio físico 
definido para el aprovechamiento. 

c. Propender por el cuidado de materiales y elementos del mobiliario que delimitan físicamente 
las zonas.  

d. Impulsar la limpieza y embellecimiento de los espacios públicos entregados por el Distrito 
para las actividades a desarrollar. 

e. Promover el respeto de las normas de tránsito y la seguridad vial, en especial las referidas 
al parqueo en vía o en sitios prohibidos de vehículos automotores y bicicletas. 

f. Impulsar el uso y promoción de las herramientas tecnológicas para fortalecimiento de la 
atención al ciudadano y promoción de la estrategia.   

g. Facilitar las condiciones de accesibilidad tanto en la estructura física como en los servicios 
brindados a los usuarios. 

 
Artículo 4. Responsables. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en coordinación con las 
demás entidades administradoras del espacio público, conforme a sus competencias y misionalidad,  
formularan, diseñaran y adoptaran el protocolo para el desarrollo de la estrategia BOGOTÁ A CIELO 
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ABIERTO, bajo los lineamientos del Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del 
Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá D.C. 
 
Artículo 5. Retribución por el aprovechamiento económico del espacio público. A partir de la 
vigencia del presente acuerdo, la retribución económica o en especie que deben hacer las personas 
autorizadas por el uso y aprovechamiento económico del espacio público al Distrito Capital, en el 
marco de las actividades Bogotá a Cielo Abierto, se aplicará de manera gradual y progresiva.  
 
Parágrafo: Como incentivo para la promoción y reactivación económica, los establecimientos de 
comercio que obtengan la autorización para operar la actividad de aprovechamiento económico y, 
que previo a la expedición del presente acuerdo hayan estado vinculado a la estrategia “BOGOTÁ 
A CIELO ABIERTO”,  podrán ser exonerados de esta retribución por un término de hasta 12 meses, 
de acuerdo a la reglamentación que se expida para tal fin. 
 
Artículo 6. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLESE 
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 094 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 

POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA ELIMINACIÓN DEL USO 
DE LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUE CONTIENEN BIOPOLÍMEROS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS REALIZADOS EN 
BOGOTÁ D.C.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
I. OBJETO DEL PROYECTO. 

 
El presente proyecto de acuerdo tiene como propósito generar unos lineamientos para promover la 
eliminación del uso de los productos y sustancias peligrosas que contienen biopolímeros en los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos en la ciudad de Bogotá D.C. Este proyecto 
tiene un carácter preventivo, con el fin de proteger la salud y la integridad física de las personas que 
acuden a un procedimiento médico y quirúrgico con fines estéticos, evitando el uso de estas 
sustancias que contienen biopolímeros en este tipo de intervenciones. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
Este proyecto tiene su antecedente en la vigencia pasada, para lo cual fue radicado en dos 
ocasiones con los números 196 y 400 de 2020, contando con la ponencia positiva unificada de los 
concejales Heidy Lorena Sánchez Barreto y Diego Andrés Cancino Martínez. Posteriormente en el 
año 2021, los concejales Celio Nieves Herrera y Diego Laserna Arias, realizaron ponencia positiva 
conjunta, (PA 220-327 y 434) quienes también realizaron algunos comentarios. De ambas 
ponencias se recogen algunas sugerencias que contribuyen para enriquecer el articulado del 
proyecto. 
 

III. MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO 
 
En materia del derecho a la salud y las competencias que tienen los municipios, podemos establecer 
el siguiente marco normativo que parte de la Carta Política de Colombia, para presentar el siguiente 
proyecto de acuerdo.  
 
Constitución Política de Colombia: Según el artículo primero de la Constitución Política, 
“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.  
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Por su parte, el artículo segundo establece que “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; (…) 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Subrayado fuera del texto 
original) 
 
La Corte Constitucional reconoce la salud como un derecho fundamental autónomo de todos los 
ciudadanos. Dicha aseveración fue producto de un largo desarrollo jurisprudencial, producto de los 
preceptos de los artículos 48 y 49 de la Constitución Política de Colombia que consagraron el 
derecho a la salud, el cual fue entendido como el derecho de acceso al servicio público y luego, 
conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Constitución, se consideró como un derecho 
fundamental para casos que estuvieran relacionados con niños.  
 
En cuanto a la atención a la salud el artículo 49 de la Constitución prevé que “se garantiza a todas 
las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. (…)  
 
También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y 
ejercer su vigilancia y control”. (…) 
 
Sobre la función administrativa, la Constitución dicta en el artículo 209 que “está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.” (…) 
 
En este sentido el artículo 287 del mandato constitucional dispone que “las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la 
ley”.  
En tal virtud, las entidades territoriales tienen el derecho de ejercer las competencias que les 
correspondan.  
 
Bloque de constitucionalidad: 
 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales, establece en su artículo 10, lo siguiente: 
  

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel 
de bienestar físico, mental y social. 
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2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen 
a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes 
medidas para garantizar este derecho: 
a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial 
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; 
b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos 
a la jurisdicción del Estado; 
c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; 
d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de 
otra índole; 
e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de 
salud, y 
f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que 
por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.” (subrayado fuera del texto 
original) 

 
Marco Legal: 
 

• Leyes: 
 
La Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se 
modifican otras disposiciones” establece sobre la definición de competencia en el artículo 26 que 
“se entiende por competencia la facultad o poder jurídico que tienen la Nación, las entidades 
territoriales y las figuras de integración territorial para atender de manera general responsabilidades 
estatales”. 
 
Sobre los principios del ejercicio de competencias la mencionada Ley 1454 de 2011 dicta: 

 
“Artículo 27. Principios del ejercicio de competencias. Además de los que el artículo 209 de 
la Constitución Política contempla como comunes de la función administrativa, son principios 
rectores del ejercicio de competencias, los siguientes: 
 
1. Coordinación. La Nación y las entidades territoriales deberán ejercer sus competencias 
de manera articulada, coherente y armónica. En desarrollo de este principio, las entidades 
territoriales y demás esquemas asociativos se articularán, con las autoridades nacionales y 
regionales, con el propósito especial de garantizar los derechos fundamentales de los 
ciudadanos como individuos, los derechos colectivos y del medio ambiente establecidos en 
la Constitución Política. 

 
2. Concurrencia. La Nación y las entidades territoriales desarrollarán oportunamente 
acciones conjuntas en busca de un objeto común, cuando así esté establecido, con respeto 
de su autonomía.” 
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En cuanto a la Ley Estatutaria 1751 de 2015 “Por Medio de la Cual se Regula el Derecho 
Fundamental a la Salud y se Dictan Otras Disposiciones” se establece como: 
 
“Deber del Estado adoptar políticas públicas dirigidas a lograr la reducción de las desigualdades de 
los determinantes sociales de la salud que incidan en el goce efectivo del derecho a la salud, 
promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y elevar el nivel de la calidad de vida 
(…) Parágrafo. Se entiende por determinantes sociales de salud aquellos factores que determinan 
la aparición de la enfermedad, tales como los sociales, económicos, culturales, nutricionales, 
ambientales, ocupacionales, habitacionales, de educación y de acceso a los servicios públicos, los 
cuales serán financiados con recursos diferentes a los destinados al cubrimiento de los servicios y 
tecnologías de salud”8.  
 
 
Sobre el principio de la integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015 se dispuso: 

 
“Artículo 8°. La integralidad. Los servicios y tecnologías de salud deberán ser 
suministrados de manera completa para prevenir, paliar o curar la enfermedad, con 
independencia del origen de la enfermedad o condición de salud, del sistema de 
provisión, cubrimiento o financiación definido por el legislador. No podrá fragmentarse 
la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud específico en desmedro de 
la salud del usuario. En los casos en los que exista duda sobre el alcance de un servicio 
o tecnología de salud cubierto por el Estado, se entenderá que este comprende todos 
los elementos esenciales para lograr su objetivo médico respecto de la necesidad 
específica de salud diagnosticada.” 
 

Y en la mencionada ley también se establecieron los procedimientos en los cuales no podrán ser 
financiados con cargo a los recursos públicos asignados a la salud. Sobre lo anterior, el artículo 15 
de la Ley 1751 de 2015 reza: 
 

“Artículo 15. Prestaciones de salud. El Sistema garantizará el derecho fundamental a la 
salud a través de la prestación de servicios y tecnologías, estructurados sobre una 
concepción integral de la salud, que incluya su promoción, la prevención, la paliación, 
la atención de la enfermedad y rehabilitación de sus secuelas. En todo caso, los 
recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar servicios y 
tecnologías en los que se advierta alguno de los siguientes criterios: 
 
a) Que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o 
vital de las personas; (…) (Negrita fuera del texto original) 

 
 

8 Artículo 9º de la Ley Estatutaria 1751 de 2015. 
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La Ley 1799 de 2016 “Por medio de la cual se prohíben los procedimientos médicos y quirúrgicos 
estéticos para menores de edad y se dictan otras disposiciones” definió los procedimientos médicos 
y quirúrgicos estéticos así: 
 

“Artículo 2°. Definición. Para todos los efectos de la presente ley se entenderá por 
procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos todo procedimiento médico o quirúrgico de 
corrección de alteraciones de la norma estética con la finalidad de obtener una mayor 
armonía facial y corporal, así como también de tratamientos médicos de embellecimiento y 
de rejuvenecimiento.” 
 

En el Congreso, también se han radicado iniciativas como el proyecto de ley 142 de 2019, “Por la 
cual se regulan los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos y se dictan otras 
disposiciones” que tiene por objeto regular la práctica de los procedimientos médicos y quirúrgicos 
con fines estéticos de que trata el literal a) del artículo 15 de la Ley 1751 de 2015, y establecer 
disposiciones relacionadas con los insumos, medicamentos y sus registros aplicados a los pacientes 
con el fin de proteger la salud y la vida de los mismos.9 
 
Actualmente cursa en el Congreso de la República, el proyecto de ley 155 de 2021 (HR Norma 
Hurtado Sánchez y otros) que fue acumulado con el 198 de 2021 (HR José Daniel López y otros) , 
“Por medio de la cual se crea el tipo penal de aplicación no permitida de sustancias modelantes –
biopolímeros-, se regula el uso, comercialización y aplicación de algunas sustancias modelantes, 
se establecen medidas a favor de las personas víctimas de procedimientos médicos y quirúrgicos 
con fines estéticos que involucran la aplicación no permitida de dichas sustancias y se promueven 
estrategias preventivas en la materia”.10 
 
La iniciativa busca tiene por objeto crear el tipo penal de aplicación no permitida de sustancias 
modelantes – biopolímeros-, y regular el uso, comercialización y aplicación de algunas sustancias 
modelantes, establecer medidas a favor de las personas víctimas de procedimientos médicos y 
quirúrgicos con fines estéticos que involucran la aplicación no permitida de dichas sustancias y 
promover estrategias preventivas en la materia. 
 

• Acuerdos Distritales: 
 

El Acuerdo Distrital No. 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, 
organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y 
se expiden otras disposiciones”, sobre los Principios de la Función Administrativa Distrital establece 
en el artículo 3° que: 
 

 
9  Congreso de la República, Ver: https://scare.org.co/wp-content/uploads/P.L.142-2019C-PROCEDIMIENTOS-ESTETICOS.pdf  
10 https://www.camara.gov.co/sustancias-modelantes  
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“La función administrativa distrital se desarrollará en consonancia con el interés general de 
la ciudadanía y los fines del Estado Social de Derecho y se llevará a cabo atendiendo los 
principios constitucionales y legales de democratización y control social de la Administración 
Pública Distrital, moralidad, transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, efectividad, 
economía, celeridad y buena fe, así como a los principios de distribución de competencias, 
coordinación, concurrencia, subsidiaridad y complementariedad. 
 
Las autoridades distritales desarrollarán sus actuaciones observando los principios 
enunciados en el presente artículo con el fin de garantizar la efectividad y materialización de 
los derechos humanos sean ellos individuales o colectivos, propiciar la participación social 
en las decisiones públicas y lograr la integración dinámica entre la Administración Distrital y 
los habitantes del Distrito Capital.  
 
Las decisiones que adopte la Administración Distrital serán objetivas, fundadas en los 
supuestos de hecho y de derecho, adecuadas a los fines previstos en el ordenamiento 
jurídico, y útiles, necesarias y proporcionales a los hechos que les sirven de causa. 
 
(…)”  

 
El Acuerdo Distrital 626 de 2015, “por medio del cual se ordena implementar campañas de 
prevención con el fin de informar a la ciudadanía sobre los riesgos existentes de realizarse cirugías 
estéticas”, previó con el objeto de garantizar la vida, la salud y la integridad de las personas la 
implementación de campañas de prevención para informar a la ciudadanía sobre los riesgos de 
realizarse procedimientos y cirugías estéticas por parte de la Secretaría de Salud. 
  
 

• Tipos de vigilancia que ejerce el Estado en materia de salud. 
 
Vigilancia en salud pública: Con base al DECRETO 3518 de 2006 que en su artículo 3 señala 
que la Función esencial asociada a la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud, 
consistente en el proceso sistemático y constante de recolección, análisis, interpretación y 
divulgación de datos específicos relacionados con la salud, para su utilización en la planificación, 
ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. 
 
Vigilancia sanitaria. Mediante la Resolución 1229 de 2013. Artículo 11° • La Vigilancia Sanitaria 
comprende acciones sistemáticas y constantes de captura, análisis, y divulgación de información 
estratégica sobre elementos claves como hechos de alarmas sanitarias, puntos críticos de control 
o resultados adversos que alteran la calidad e inocuidad de las cadenas productivas de bienes y 
servicios. Esta observación vigilante se desarrolla a nivel de premercado con base en el 
cumplimiento de requisitos preestablecidos y buenas prácticas, y a nivel de post-mercado con base 
en reportes de efectos y daños asociados al uso y/o consumo. Este proceso es liderado por el 
INVIMA. 
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• Vigilancia epidemiológica. Definida por el DECRETO 1562 de 1984, como un proceso regular y 
continuo de observación e investigación de las principales características y componentes de la 
morbilidad, mortalidad y otros eventos en salud en una comunidad, basado en la recolección, 
procesamiento, análisis, evaluación y divulgación de la información epidemiológica.11 

 
• Sobre los biopolímeros en los procedimientos estéticos. 

 
En Colombia es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos –INVIMA12, la 
entidad que evalúa la calidad, seguridad y desempeño, o sea, la eficacia de las tecnologías 
sanitarias para autorizar su introducción en el país y su posterior, comercialización y uso, de 
conformidad con el artículo 245 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 1°del Decreto 2078 de 2012. 
 
Es así que el INVIMA vela por los medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y otras 
tecnologías y productos cosméticos y autoriza la comercialización de estos productos mediante un 
registro sanitario o un permiso de comercialización. 
 
Es así que el Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de Protección Social, por el cual se reglamenta 
el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano, señala la clasificación de los dispositivos médicos: 
 

• Clase l. (Bajo Riesgo, sujetos a controles generales, no destinados para proteger o mantener 
la vida o para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de la salud 
humana y que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión).  

• Clase lIa. (Riesgo Moderado, sujetos a controles especiales en la fase de fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad),  

• Clase lIb. (Riesgo Alto, sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación para 
demostrar su seguridad y efectividad) y, 

• Clase III. (Muy Alto Riesgo sujetos a controles especiales, destinados a proteger o mantener 
la vida o para un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la salud 
humana, o si su uso presenta un riesgo p9tencial de enfermedad o lesión). 

 
Del mismo modo, este define “Dispositivo Médico Alterado” como aquel que se encuentre inmerso 
en una de las siguiente situaciones;  i) cuando sin el lleno de los requisitos señalados en el presente 
decreto, se le hubiere sustituido, sustraído total o parcialmente, o reemplazado los elementos 
constitutivos que forman parte de la composición o el diseño oficialmente aprobado, o ii) cuando se 
le hubieren adicionado sustancias o elementos que puedan modificar sus efectos o sus 
características funcionales fisicoquímicas o microbiológicas. 

 
11 “Las Tecnologías Sanitarias y el Uso en Estética desde la Óptica de la Seguridad del Paciente Actualidad Sobre Reactivo vigilancia” 
MD Elkin Hernán Otálvaro Cifuentes, Medellín septiembre de 2018. 
12 Decreto 2078 de 2012 “por el cual se establece la estructura del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima), y se determinan las funciones de sus dependencias”. 
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Por su parte, el Decreto 582 de 2017, que modifica el Decreto 4725 de 2005 y dicta otras 
disposiciones, actualizó el procedimiento para la obtención del registro sanitario, señalando que; “el 
Invima tramitará las solicitudes de registros sanitarios o permisos de comercialización de 
dispositivos médicos Riesgo IIb y III en un término de noventa (90) días hábiles, una vez se cuente 
con la totalidad de los requisitos técnicos y legales que para el efecto dispongan las normas sobre 
la materia”.   
 

• Resoluciones del Orden Nacional  
 

La Resolución No. 6408 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se define, 
aclara y actualiza integralmente el Plan Beneficios en Salud”, contempla que entre las tecnologías 
no financiadas con cargo a la UPC, se encuentran aquellas “cuya finalidad no sea la promoción de 
la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad”, y 
los “Servicios y tecnologías en salud conexos, así como las complicaciones que surjan de las 
atenciones en los eventos y servicios que cumplan los criterios de no financiación con recursos del 
SGSSS señalados en el artículo 154 de la Ley 1450 de 2011”. (Art. 132, núm. 1 y 5). 
  
También, en el artículo 8 de la Resolución citada consagra una distinción entre la cirugía cosmética 
o de embellecimiento y la cirugía reparadora o funcional, en los siguientes términos:  
 

“7. Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: Procedimiento quirúrgico 
que se realiza con el fin de mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin 
efectos funcionales u orgánicos. 

  
8. Cirugía plástica reparadora o funcional: Procedimiento quirúrgico que se practica sobre 
órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, restaurar o restablecer la función de los 
mismos, o para evitar alteraciones orgánicas o funcionales. Incluye reconstrucciones, 
reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de malformaciones 
congénitas y secuelas de procesos adquiridos por traumatismos y tumoraciones de cualquier 
parte del cuerpo.” 

 
En adición a lo expuesto, el artículo 36 de la Resolución 6408 de 2016, indica que: 
 

“ARTÍCULO 36. TRATAMIENTOS RECONSTRUCTIVOS. En el Plan de Beneficios en 
Salud con cargo a la UPC están cubiertos los tratamientos reconstructivos definidos en 
el anexo 2 ‘Listado de Procedimientos en Salud del Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC’, que hace parte integral de este acto administrativo, en tanto tengan 
una finalidad funcional de conformidad con el criterio del profesional en salud tratante.” 
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• Jurisprudencia:  
 
La Corte Constitucional en la Sentencia T-579 de 201913 revisó el caso de una mujer quien 
presentaba una complicación derivada de una cirugía estética en sus glúteos, y reclamaba de su 
EPS la realización de una cirugía reconstructiva con el fin de recuperar su salud, y el nivel de 
funcionalidad de su cuerpo en las condiciones normales, afectada por la migración de la sustancia 
(biopolímero) que introdujo en su cuerpo a otras partes diferentes de los glúteos. En dicha sentencia 
la Corte explicó sobre el derecho a la salud que: 
 

“Así, el derecho fundamental a la salud es un derecho de contenido cambiante, que 
exige del Estado una labor de permanente actualización, ampliación y modernización 
en su cobertura, por lo que no es aceptable considerar que ya se ha alcanzado un 
grado de satisfacción respecto de su garantía. Para ello, es fundamental que el 
Estado garantice que los elementos esenciales del derecho a la salud como son (i) la 
disponibilidad, (ii) la aceptabilidad, (iii) la accesibilidad y (iv) la calidad e idoneidad 
profesional, siempre estén interrelacionados y que su presencia sea concomitante 
pues, a pesar de la independencia teórica que cada uno representa, la sola 
afectación de uno de estos elementos esenciales es suficiente para comprometer el 
cumplimiento de los otros y afectar en forma  negativa la protección del derecho a la 
salud.” (Subrayado fuera del texto original) 

 
En este orden de ideas, la Corte Constitucional, a pesar de resaltar que efectivamente, según lo 
establece la Ley, los recursos públicos asignados a la salud no podrán destinarse a financiar 
servicios y tecnologías que tengan como finalidad principal un propósito cosmético o suntuario no 
relacionado con la recuperación o mantenimiento de la capacidad funcional o vital de las personas, 
por el principio de integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015, para que el 
derecho a la salud pueda alcanzar su más alta y efectiva protección, debe asegurarse una oferta 
de servicios en salud para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación de todas aquellas patologías que afecte a la persona. 
 
La Corte Constitucional ordena a la EPS otorgar la cirugía reconstructiva, estableciendo entre otros 
argumentos, el siguiente:  
 

“Sin embargo, cuando los efectos secundarios o las complicaciones derivadas de una cirugía 
estética, comprometen muy gravemente la funcionalidad de los órganos o tejidos 
originalmente intervenidos o de otros órganos o tejidos del cuerpo que no fueron objeto de 
dicha cirugía inicial, esa circunstancia desborda el alcance de lo que podría entenderse 
como efectos secundarios o complicaciones previstas científicamente para cada tipo de 
cirugía estética, en cuyo caso se impone la necesidad dar una interpretación a la norma que 

 
13 Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 
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excluye la atención en salud a la luz de los principios pro homine y de integralidad del 
servicio de salud”. 

 
 

• Competencia del Concejo Distrital 
 
Los artículos 8° y 12° del Decreto Ley 1421 de 1993, estableció que el Concejo de Bogotá es la 
Suprema Autoridad Administrativa del Distrito Capital y la encargada de dictar las normas 
necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y la eficiente prestación de 
los servicios a su cargo. Corresponde al Concejo Distrital, de conformidad con la Constitución y la 
ley: “1. Dictar las normas necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones y 
la eficiente prestación de los servicios a cargo del Distrito. (….)” 
 
Es así que en su momento, el Cabildo Distrital aprobó el Acuerdo 626 del 26 de diciembre de 2015, 
en el que ordenó al Distrito implementar campañas de prevención con el fin de informar a la 
ciudadanía sobre los riesgos existentes de realizarse cirugías estéticas.14 Lo que demuestra que el 
Concejo de Bogotá tiene la competencia para legislar sobre temas de protección de la salud de sus 
ciudadanos y  fue un primer paso para la socialización y educación de éstos sobre los riesgos en 
los procedimientos y cirugías estéticas, pero se limita de forma general a implementar campañas 
de prevención y estrategias de comunicación sobre los lugares habilitados para la realización de 
estos procedimientos y cirugías.  
 
Por su parte, este proyecto de acuerdo pretende promover la eliminación del uso de los productos 
y sustancias peligrosas que contienen biopolímeros en los procedimientos médicos y quirúrgicos 
con fines estéticos en la ciudad de Bogotá D.C. y evitar más casos de personas afectadas con el 
uso de la mencionada sustancia.  
 
En este orden de ideas, en vez de tratarse de un proyecto de acuerdo con la misma tematica que 
el Acuerdo 626 de 2015 aprobado por el mismo Concejo de Bogotá, lo que se busca con esta nueva 
iniciativa es establecer lineamientos de forma especial, concreta y particular para promover la 
eliminación del uso de los productos y sustancias peligrosas que contienen biopolímeros en los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos. 
 
Siendo este el escenario, se concluye que el fin perseguido por el Acuerdo Distrital mencionado y 
esta propuesta no es el mismo, pero tampoco son incompatibles, sino que son complementarios y 
que pueden ser armonizados sobre la base de que el Acuerdo 626 de 2015 consagra una regla 
general sobre las campañas de prevención y estrategias de comunicación para procedimientos y 
cirugías estéticas y el proyecto de acuerdo presentado, es un norma especial que busca la 
promoción para la eliminación de sustancias peligrosas que contienen biopolímeros en 
procedimientos y cirugías estéticas, no solo por medio de campañas sino también con otras 
estrategias que tengan un alcance mayor y eviten más casos en los capitalinos por el uso de 
biopolímeros. 
  
 

 
14 Ver: http://concejodebogota.gov.co/concejo/site/artic/20151014/asocfile/20151014074804/acuerdo_626_15.pdf  
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• Impacto fiscal 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 819 de 2003, el presente proyecto de acuerdo no tiene 
impacto fiscal dado que no afecta el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Los gastos que se generen 
por la presente iniciativa, se entienden que hacen parte dentro de los programas y proyectos 
incluidos en los presupuestos de inversión anual y en el Plan Operativo Anual de Inversión de las 
entidades competentes. Por lo que no requieren erogación o adición presupuestal alguna para el 
cumplimiento de los lineamientos planteados en el mismo. 
 
Así mismo, esta iniciativa se enmarca en lo dispuesto por el Acuerdo 761 de 2020, “por medio del 
cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito 
Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI””, que en su 
articulado consagra: 
 

“Programa 9. Prevención y cambios para mejorar la salud de la población. Promover 
modos, hábitos y estilos de vida que potencien los determinantes protectores y atenúen los 
determinantes destructores del proceso salud-enfermedad. Se busca detectar oportunamente 
la enfermedad o fortalecer el proceso de recuperación o rehabilitación del paciente; disminuir la 
morbilidad por enfermedades transmisibles en control (Tosferina, Varicela, Hepatitis A, 
parotiditis y meningitis) y controlar la pandemia de Coronavirus COVID-19. Ello contribuirá a la 
inclusión social y desarrollo integral de familias, comunidades y población en general, al igual 
que al mejoramiento de espacios personales y entornos territoriales”. 
 
Del mismo modo está la meta de ciudad, ”Completar la implementación de un modelo de salud 
pública con enfoque poblacional - diferencial, de género, participativo, resolutivo y territorial que 
aporte a la modificación de los determinantes sociales de la salud.” 
 

Dentro de la Secretaria de Salud existen programas como el 7791- Control, vigilancia e inspección 
en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá, cuya meta es “Realizar la IVC por año al 
25.00 % de los prestadores de servicios de salud de Bogotá D.C. (a 2024)” 

Del mismo modo está el proyecto 7833 Asistencia: MujerEs, salud incluyente y diferencial Bogotá, 
cuyo objetivo es Propender por el acceso, oportunidad y calidad de los servicios de salud para las 
mujeres con enfoque de género donde una de las metas es  Implementar y mantener en 
funcionamiento 20 servicios de atención integral en salud a 2024, con enfoque de equidad de género 
para mujeres en todas sus diversidades. 
 
Adicionalmente, la Secretaría cuenta con el proyecto 7834 Formulación programa para la 
producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá, que busca Diseñar e implementar 
(1) programa de educación toma de decisiones y producción de conocimiento para la vida y la salud 
por y para los ciudadanos. (A 2024). 
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IV. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA.  

 
Los biopolímeros son extractos de petróleo sintetizados con otros productos, que al entrar en 
contacto con el tejido humano pueden desencadenar reacciones negativas del propio organismo. 
En procedimientos ilegales se aplican parafina, silicona líquida, aceite vegetal, aceite industrial, 
cemento óseo y otras sustancias, con el fin de mejorar el volumen, tamaño o apariencia en zonas 
como el rostro, los senos y los glúteos. 
 
Los tipos de biopolímeros más usados son los siguientes: 
 

• Biogel o Silicon: Es aceite de silicona o aceite mineral de alta viscosidad. Genera 
encapsulamiento de la silicona y sintomatología como infecciones, inflamación, cambios en 
la textura y color de la piel e insuficiencia respiratoria. 

 
• Metacrilato (PMMA): Está compuesto generalmente por acrílico y gel. Esta sustancia puede 

penetrar los tejidos musculares, cristalizarse y producir fibrosis. Así, el cuerpo intenta 
expulsar la sustancia extraña desplazando los cristales a otras partes. 

 
• Dimetil polisiloxano: Es silicona diluida que al volverse solida puede generar abultamientos 

debajo de la piel. 
 

• Hialucorp: Es una sustancia no apta para el cuerpo pero que está aprobada por el Invima. 
Está compuesta generalmente por silicona. Al estar en el organismo, puede generar 
infecciones severas y la destrucción de los tejidos. 

En los últimos años se ha incrementado el uso de los biopolímeros como moldeante corporal, tanto 
en mujeres como hombres, los biopolímeros se utilizan principalmente para aumentar senos, 
glúteos, engrosamiento de labios sin necesidad de una cirugía.  
 
Uno de los más peligrosos es el Polimetilmetactilato (PMMA), es un polímero de uso industrial que 
algunas clínicas han utilizado para bioplastias, inyectándolo en los glúteos, órgano sexual masculino 
u orejas, con el riesgo de generar deformidades o inflamaciones cíclicas. 
 
Su uso ha sido muy controvertido por las complicaciones que genera en el cuerpo humano y que 
han sido ampliamente demostradas en la literatura científica, las cuales pueden ir desde dolor local 
e inflamación hasta necrosis15. 
 
De acuerdo con los especialistas, este fenómeno ocurre frecuentemente en países de América 
Latina en vías de desarrollo. Colombia es uno de ellos, donde estos productos se emplean en los 
denominados centros de estética.  

 
15 Degeneración de un tejido por muerte de sus células. Definición de Rae 
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Incluso estos procedimientos llegan a ser ofrecidos en salones de belleza por cosmetólogos que no 
cuentan con formación médica, quienes lo ofrecen a bajo costo, incluso en algunos casos productos 
no avalados, valiéndose del desconocimiento de la población frente a las consecuencias de estos 
productos en la salud. 
 
En Colombia el Médico Felipe Coiffman (QEPD), acuñó el término "Alogenosis iatrogénica" para 
calificar esta enfermedad: "Alogenosis" porque es producida por sustancias alógenas, es decir, 
extrañas al organismo; "Iatrogénica" porque la producen los médicos o las personas que las han 
inyectado.  
 
En su estudio, catalogado como el más completo realizado sobre este tema, revisó 342 casos a lo 
largo de 10 años en Bogotá, en los cuales señala que un 95% no sabe qué le inyectaron, uno de 
cada cinco pacientes complicados, ha recurrido a tratamiento psiquiátrico y 2 pacientes, ambas con 
deformidades faciales y corporales, terminaron en suicidio después de un largo período de 
depresión.16 
La Revista de Ciencia Médica ha señalado que: 
 

“Los biopolímeros son peligrosos principalmente por 3 razones: La primera es que pueden 
desencadenar una excesiva reacción inflamatoria en el organismo, granulomas, porque el 
organismo identifica al biopolímero como un objeto extraño y se desencadena una reacción 
defensiva. La segunda es que pueden migrar del lugar donde fueron infiltrados creando 
complicaciones a distancia. La tercera es que la mayoría de las veces no tienen ningún control 
sanitario lo que aumenta el riesgo de complicaciones y efectos secundarios por infección”17 
 

El estudio de Duarte y Sánchez, señaló: 
 

La inyección de estos productos puede provocar diferentes consecuencias que pueden ser 
locales o sistémicas, según aparezcan en la zona de la inyección o afecten a la salud general 
del paciente, y que de acuerdo a su tiempo de aparición se clasifican más habitualmente 
como: inmediatas, cuando aparecen segundos, minutos u horas después de su aplicación, y 
que pueden incluir sangrado intradérmico, oclusión arterial, necrosis focal, embolia, pápulas, 
discromía, eritema, equimosis, edema y reacciones de hipersensibilidad; y tardías, cuando se 
producen meses o incluso años después de la inyección y que incluyen la aparición de nódulos 
inflamatorios, nódulos no inflamatorios, dolor, equimosis, pigmentación, prurito, siliconomas, 

 
16 Coiffman, F.. (2008). Alogenosis iatrogénica: Una nueva enfermedad. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 34(1), 01-10. 
Recuperado en 24 de marzo de 2020, del siguiente enlace web: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-
78922008000100002&lng=es&tlng=es.  
17 SANZ-BARRIGA, Helen Amelia y  EROSTEGUI REVILLA, Carlos Pedro. Alogenosis Iatrogénica, el Gran Peligro de los Biopolímeros. Rev 
Cient Cienc Méd [online]. 2010, vol.13, n.1 [citado  2020-03-09], pp. 31-34. Disponible en: 
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-74332010000100010. ISSN 2077-3323.  
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celulitis, abscesos estériles, linfedema, así como la migración del material desde el lugar 
donde fue infiltrado inicialmente, creando complicaciones a distancia.18 

 
Otro estudio publicado en julio de 2016, señala que los biopolímeros causan el Síndrome Asia, 
llamado así por su sigla en inglés: Autoinmune-Inflamatory-Syndrome Induced for Adyuvants. 
 

“Los materiales de relleno, como mínimo, desencadenan una reacción inflamatoria que precipita 
la creación de abscesos y/o granulomas en respuesta a las características físicas propias de 
cada material empleado. Se induce un cambio fenotípico de las células fagocitarias, provocando 
una transformación hacia células gigantes multinucleadas o células epitelioides, cuya función 
es encapsular el material extraño. Por otro lado, se ha visto que los distintos hidrocarburos 
empleados, por ejemplo la silicona o los aceites minerales, producen diferentes tipos de 
autoanticuerpos, los cuales están implicados en el desarrollo de trastornos reumatológicos 
difusos. Este fenómeno, asociado a las sustancias modelantes de uso cosmético, ha sido 
incorporado en el espectro clínico del síndrome asia, descrito por Shoenfeld.  

 
En el 2013, se publicó un artículo de revisión por Vera-Lastra et al., en el cual también participó 
Shoenfeld. En este reporte, se discute sobre la enfermedad humana por adyuvantes y se 
refirieron a que las sustancias oleosas que son inyectadas en las personas con fines cosméticos 
pueden desencadenar enfermedades reumatológicas. Sin embargo, el material de relleno con 
mayor documentación de casos de enfermedad reumatológica es la silicona, especialmente los 
implantes mamarios de silicona. Algunos de los trastornos autoinmunes comúnmente descritos 
en estos casos son la esclerosis sistémica, la artritis reumatoide, el lupus y la fibromialgia, entre 
otros.”19 

 
4.1 Contexto sobre los procedimientos estéticos en Colombia y Bogotá. 

 
La demanda por cirugías estéticas ha venido creciendo vertiginosamente en nuestro país, es por 
eso que antes de entrar a dar una discusión sobre el tema, es importante revisar la definición 
contenida en la Resolución 6408 del 26 de diciembre de 2016 del Ministerio de Salud y Protección 
Social.  
  

• La Cirugía plástica reparadora o funcional: Procedimiento quirúrgico que se practica 
sobre órganos o tejidos con la finalidad de mejorar, restaurar o restablecer la función de los 
mismos, o para evitar alteraciones orgánicas o funcionales. Incluye reconstrucciones, 
reparación de ciertas estructuras de cobertura y soporte, manejo de malformaciones 

 
18 Duarte y Sánchez, Alejandro, Hamid Hedo-Toledo, Abdul, Pradel-Mora, Juliana, & Gómez-Recilla, Víctor. (2016). Complicación 
tardía tras infiltración de biopolímeros en glúteos. Cirugía Plástica Ibero-Latinoamericana, 42(4), 385-389. Recuperado en 24 de 
marzo de 2020, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0376-78922016000400011&lng=es&tlng=es.  
  
19 Ricaurte AI, Castaño DA, Castro JA, De Paz DA. Alogenosis iatrogénica vs. alogenosis secundaria en Cali, Colombia. A propósito de 
12 casos. Colombia Forense. 2016;3(2):61-72. doi: http://dx.doi.org/10.16925/cf.v3i2.1778  
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congénitas y secuelas de procesos adquiridos por traumatismos y tumoraciones de cualquier 
parte del cuerpo. 

 
• Cirugía plástica estética, cosmética o de embellecimiento: Procedimiento quirúrgico que 

se realiza con el fin de mejorar o modificar la apariencia o el aspecto del paciente sin efectos 
funcionales u orgánicos. 

De acuerdo con la Corte Constitucional, la primera se realiza con el fin de preservar el derecho a la 
salud dentro de los parámetros de una vida sana y digna, así como también con el fin contrarrestar 
las afecciones sicológicas que atentan contra el derecho a llevar una vida en condiciones dignas. 
Mientras que la segunda, tiene la intención de modificar o alterar la estética o apariencia física de 
una parte del cuerpo humano, realizada con el fin de satisfacer un concepto subjetivo de belleza 
que tiene la persona, que se somete a este tipo de intervenciones.20 
 
Según las estadísticas publicadas en el informe del pasado 20 de diciembre de 2020, de la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica Estética (Isaps, por sus siglas en inglés), se dio un aumento de un 
7,4% en los procedimientos estéticos completados en 2019. 
 
“La reducción de los procedimientos de aumento de pechos es notable, sobre todo si consideramos 
el aumento de un 20,6% en comparación a los últimos cinco años. Esto podría estar relacionado 
con los temas relacionados con BIA-ALCL. La cirugía de eliminación de implantes aumentó en un 
10,7% en 2019.  La cirugía de nalgas fue el procedimiento quirúrgico que más creció. El aumento 
de nalgas mostró un crecimiento de un 38,4% en 2019 y de un 65,9% desde 2015, y la elevación 
de nalgas creció un 25,5% en 2019 y un 77,6% desde 2015. De forma adicional, la labioplastia 
aumentó un 24,1% en 2019 y un 73,3% desde 2015.”21 
 
Colombia supera los 400 mil procedimientos, ubicándose en 408.789 para el año 2018, con un 
crecimiento del 1,8%. 
 

 
Fuente: https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2019/12/ISAPS-Global-Survey-2018-Press-

Release-Spanish.pdf 
 

 
20 Corte Constitucional. Sentencia T-579 de 2017.. 
21 Ver: https://www.isaps.org/medical-professionals/isaps-global-statistics/  
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Para el año 2019 la cifra ascendió a 413.512, ocupando el puesto 12 en la mencionada vigencia. 
 

 
https://www.isaps.org/wp-content/uploads/2020/12/Global-Survey-2019.pdf 

 
En el abanico de ofertas de intervenciones de cirugías estéticas, encontramos diversas áreas, 
señalando algunas de las más comunes la facial, vascular, corporal y dermatológicas. 22 Dentro de 
estos procedimientos, tenemos diferentes tipos de intervenciones, entre ellas la liposucción, 
rinoplastia, aumento o levantamiento de senos, glúteos o labios, frontoplastía y bichectomía.  
 
La comunidad médica nacional ha manifestado su preocupación por el incremento exponencial del 
uso de sustancias peligrosas, tipo biopolímeros en el país, en especial en ciudades como Bogotá, 
Cali y Medellín.  
 
En Bogotá durante el año 2019 se hicieron 18.740 atenciones de cirugías plásticas estéticas, según 
cifras de la Secretaria de Salud, el 28% de los procedimientos fueron en hombres y el restante en 
mujeres. Por grupos de edad, no se tiene información en el 66% de los casos, de 18 a 28 años se 
relaciona el 7,41%  del total de atenciones. (Fuente: Respuesta SDS Proposición 556 de 2020, 
Citante: HC Pedro Julián López y Bancada Cambio Radical) 

 
22 Ver: https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/estilo-vida/san004921wr.html  
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4.2 Existe un desamparo hacia los usuarios que les inyectan biopolímeros en los 
procedimientos estéticos 

 
La población que busca realizarse procedimientos estéticos ha quedado en un estado de 
indefensión, dado que estas intervenciones no están cubiertas por el plan de beneficios en salud,23 
y no hay suficiente educación en el tema, por lo tanto, un usuario debe buscar una clínica o elegir 
un cirujano, pagar por estos procedimientos, confiando en la regulación y restricciones que existen 
sobre la materia. 
 
Sin las medidas de rigor y quedando al arbitrio del mercado de esta actividad, los usuarios reciben 
una amplia oferta de intervenciones ofrecidas en clínicas o centros médicos, incluso de sitios que 
no están autorizados para tal fin. 
 
Dado que en el país no está prohibido el uso de sustancias no aceptadas científicamente para 
inyección o utilización en el cuerpo, como biopolímeros, los profesionales o personas sin la 
suficiente idoneidad médica aplican estos químicos en el cuerpo de las personas. Aunque se ha 
señalado en repetidas ocasiones que las ofertas, bien sea por bajos costos o por ofrecer resultados 
descrestantes no son aconsejables, la ciudadanía sigue acudiendo a este tipo de ofertas, lo que 
aumentan la posibilidad de ser víctimas de malos procedimientos.  
 
Es importante recordad que ninguna sociedad científica ha avalado su aplicación en personas como 
una herramienta de la cirugía plástica estética, esto lleva a que miles de personas, hombres y 
mujeres hayan sido víctimas de estos procedimientos, incluso llevándolas a la muerte.  
 
Son cientos los casos documentos en el país, incluso personas famosas o de público 
reconocimiento que han contado sus historias para alertar, prevenir o evitar que más personas 
acudan al uso de estas sustancias. 
Sin embargo, los esfuerzos de las víctimas no han sido suficientes, en marzo de 2020, la modelo 
Jessica Cediel publicó en su canal oficial de YouTube, su experiencia personal y lo que padeció en 
el retiro de los biopolímeros de su organismo. El cirujano entrevistado en el video, plantea que desde 
el año 2001 viene ocurriendo este problema en el país, manifestando que desde esa época se 
evidenciaron casos de pacientes que se les habían aumentado sus glúteos con silicona líquida y 
otros tipos de biopolímeros. Muchas de estas víctimas han tenido que acudir a diferentes cirujanos 
para poder retirar estas sustancias, comprometiendo tejidos internos a las víctimas.24  
 
Elizabeth Loaiza, otra modelo colombiana, también explicó a través de sus redes sociales los 
problemas ocasionados por la inyección de biopolímeros, es así que con base en su experiencia 
personal ha venido impulsando desde ese momento una campaña de concientización bajo el 
nombre de #niunamásconbiopolímeros, para prohibir el uso de esta sustancia en procedimientos 

 
23 Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-579-17.htm  
24 https://www.youtube.com/watch?v=5M2_VZ6yT6U&feature=youtu.be  
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estéticos en el país. Gracias a ello, muchas personas han acudido a ella, para buscar asesoría y 
apoyo para el retiro de este producto de su cuerpo. 
 
Es importante anotar que teniendo en cuenta estas situaciones expuestas, el proyecto de acuerdo 
apunta a salvaguardar el principio de integralidad contenido en el artículo 8° de la Ley 1751 de 2015, 
donde se señala: “para que el derecho a la salud pueda alcanzar su más alta y efectiva protección, 
debe asegurarse una oferta de servicios en salud para la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, rehabilitación y paliación de todas aquellas patologías que afecte a la persona. Ello le 
permitirá al usuario de tales servicios, reclamar la prestación y atención requerida para lograr 
restablecer su salud, o en su defecto para reducir su nivel de sufrimiento.”25 
 
Existen muchas víctimas de inyecciones de sustancias permanentes e ilegales en nuestro medio 
que presentan procesos de inflamación crónica y deformidades anatómicas secundarias. Cada vez 
es más frecuente por parte de los cirujanos plásticos, recibir pacientes víctimas de la aplicación de 
biopolímeros.  Los pacientes consultan por presentar múltiples alteraciones que van desde 
deformidades de la anatomía de su cuerpo hasta la formación de granulomas, infecciones que 
cuando comprometen su rostro, glúteo o senos, les disminuye de forma importante su calidad de 
vida, llevándolas a aislarse y a desarrollar problemas de interacción social. 26 
4.3 Existen vacíos en el control sobre de los profesionales que realizan estas cirugías, que 
vulneran el derecho a la integridad personal de los usuarios de este tipo de procedimientos. 
 
Actualmente la falta de normas más rigurosas sobre los procedimientos estéticos podría vulnerar y 
amenazar los derechos de la vida y la integridad personal de quienes se practican este tipo de 
intervenciones. 
 
Aunque el Estado Colombiano recomienda que los especialistas en cirugías plásticas deban 
inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en salud (Rethus), con el fin de que 
los usuarios tengan la oportunidad de consultar el perfil profesional del médico que realizará el 
procedimiento, lo cierto es que este canal es muy poco utilizado actualmente.  
 
Otro filtro es el de ser miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y 
Reconstructiva – SCCP, sin embargo no es un requisito de ley pertenecer en esta sociedad para 
ejercer en Colombia. 
 
En Bogotá, en la Base del REPS, se identifican 110 prestadores de salud inscritos con el servicio 
de cirugía plástica y estética, perteneciente al grupo quirúrgico.   Para todos los efectos, tanto los 
médicos cirujanos plásticos como los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica deben 
cumplir con sus compromisos frente al contrato médico que suscriben.  

 
25 Ley 1751 de 2015. 
26 BARBOSA LANDINEZ, Ernesto MD, RUEDA MEDINA, LEONARDO, MD Restauración de la anatomía perioral en paciente con 
alogenosis iatrogénica.  RCCP Vol. 24 núm. 1 Junio de 2018. Ver: http://www.ciplastica.com/files/2018-junio/investigacion-4.pdf  
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En ese orden de ideas, Wilson Ruíz ha expresado lo siguiente: “En el caso del cirujano estético la 
discusión es que, a diferencia del cirujano ordinario, su obligación de hacer no es libre, por estar 
condicionada a las exigencias del paciente, pues las expectativas de un determinado resultado 
definen el método e incluso la técnica que ha de usar el médico para llevar a cabo el procedimiento 
definido. (…) Ahora, la responsabilidad del cirujano estético se circunscribe a dos dimensiones 
frente a las expectativas del paciente, una de ellas es el evento en que no se obtienen los resultados 
esperados o prometidos y otra, cuando además de obtener los resultados esperados causa daños 
terribles para la salud o apariencia física del paciente. (…) 
 
Agrega Ruíz: “De gran actualidad es el debate sobre la responsabilidad del estado por falla en el 
servicio, en los casos de los implantes mamarios defectuosos ante la presunta omisión en la 
inspección, control y vigilancia por parte del INVIMA, que habría permitido la venta y distribución en 
el país de dichos implantes utilizados por los profesionales de la salud en las cirugías estéticas, con 
terribles consecuencias para la salud e integridad de las pacientes.  
 
En la actualidad, se sigue considerando la responsabilidad médica en casos de cirugías estéticas, 
como una falla probada por una obligación, no de medios sino de resultado, que no se limita solo al 
acto médico quirúrgico, sino que extiende también al periodo post operatorio del que también debe 
cuidar el galeno, evento en que es más común la responsabilidad civil medica contractual que 
aquella que se imputa al Estado”. 27 
 
La falta de control ocasiona que existan personas que sin ser profesionales de la salud, hacen 
procedimientos invasivos, pero también hay profesionales de la salud, que no son especialistas en 
cirugía estéticas y que hacen procedimientos invasivos, en Colombia la oferta de estos programas 
académicos es limitada. En ambos casos, varios de ellos recomiendan el uso de biopolímeros, a 
pesar del peligro que representan. 
 
Muchos profesionales se escudan en el consentimiento informado del paciente o en que los 
biopolímeros no están prohibidos para ser inyectados, de esa forma se le hace el quite a las posibles 
fallas médicas, que como se ha expuesto, no son inmediatas, muchas tardan más de cinco años en 
aparecer los efectos. 
 
En el caso del Proceso sobre Responsabilidad Civil Contractual Médica. RUN: 
766223103001201500122, donde se indagó la responsabilidad de una Clínica, por la aplicación un 
biopolímero POLIMETIL METACRILATO, la perito estableció que:  
 

1. La atención en salud brindada no fue la más adecuada a la atención esperada por la 
paciente ya que según la norma del INVIMA en Colombia estos productos biopolímeros no 

 
27 RUIZ OREJUELA, Wilson. “Responsabilidad del Estado y sus regímenes. Tercera edición, ECOE Ediciones, enero de 2016. ISBN: 978-
958-771-308-4 
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están autorizados para su uso en implantes glúteos, solo en pequeñas cantidades para áreas 
de la cara en patologías específicas. 
 
2. La aplicación de biopolímeros ha producido alteraciones en la salud de la examinada, y 
como consecuencia la merma en su salud por lo tanto se debe indagar en las Juntas 
Regionales de calificación de invalidez con fines de determinar el estado de salud y el 
compromiso actual para establecer las secuelas del mismo a largo plazo y el proceso de 
reparación que se podría ofrecer según criterios de especialistas 

 
(…) el dictamen en referencia arrojó como resultado de la prueba el estado de salud de la 
paciente en cuanto su deformidad física de carácter permanente en la región glútea y la 
perturbación del órgano del sistema linfoinmunológico por la aplicación de biopolímeros 
metacrilato en el año 2007 en la Clínica demandada. 
 
Lo primero que debe apuntarse para resolver este reparto, es que el nexo causal, además de 
los indicios enrostrado por el a quo, quedó establecido con la prueba pericial antes sopesada. 
En efecto, concluyó el dictamen que la aplicación de biopolímeros, ha producido alteraciones 
en la salud de la examinada, deformidad física que afecta el cuerpo de forma permanente, la 
cual daña ostensiblemente la estética normal del mismo; así como la perturbación del órgano 
sistema linfoinmunológico. 28 

 
Otra práctica común son los denominados Qx “combos quirúrgicos”, aumentando la complejidad y 
los riesgos post operatorios. Muchos de estos, no cumplen con los protocolos indicados ni logran 
identificar los antecedentes de los pacientes que se quieren someter a varias cirugías en el mismo 
acto.  
 
No se le socializa a los pacientes, los daños que causan los biopolímeros al cuerpo humano, con el 
agravante que el usuario también puede terminar ocultando información de enfermedades que ha 
padecido, lo cual termina siendo un detonante al momento de hacer un procedimiento Qx múltiple.  
 
El Presidente del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, ha manifestado:  
“Los consentimientos informados no están siendo obtenidos en debida forma, no están siendo 
elaborados como deben, eso no es un diálogo 15 minutos antes de la cirugía para que el paciente 
entre al quirófano; es un dialogo previo, con anestesiólogo, equipo médico y con toda la información 
clara, científica y precisa que permita al paciente saber a qué cirugía, procedimiento o acto médico 
se va a someter”.29 
 
Lo cierto es que cualquiera de estos procedimientos, deben siempre realizarse en condiciones 
mínimas de habilitación, tal y como se explicará en el numeral siguiente. Actualmente, muchos 

 
28 Tribunal Superior de Buga, 18 de enero de 2016, Ver: https://www.ramajudicial.gov.co/documents/8105767/8425827/S-2015-
00122-01.pdf/948060a1-90b4-42aa-b70b-613a780aef34  
29 http://www.concejodemedellin.gov.co/sites/default/files/2018-01/Texto-del-acta-103-de-junio-24-de-2016_0.pdf  
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cirujanos se han dedicado a retirar biopolímeros utilizando diferentes técnicas avaladas para ello, 
entre ellas el uso de cánulas, laser, ultrasonido y cirugía abierta.  
 
4.4 Limitaciones en la vigilancia y control de los sitios donde se prestan estos servicios: La 

diferencia entre la habilitación y la acreditación.  
 
Los servicios de salud estética requieren de la intervención de un profesional de la medicina, por lo 
tanto, no son de competencia de esteticistas o cosmetólogas y su prestación requiere de un 
procedimiento de habilitación y no de acreditación, cuando se tratan de procedimientos invasivos.30 
 
El Sistema Único de Habilitación (Decreto 0780 de 2016 Artículos 2.5.1.3.1.1 - Resolución 2003 de 
2014 - Resolución 3678 de 2014 - Resolución 0226 de 2015), define los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios 
de salud, así como adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de 
Salud. 
 
Es así que en Bogotá, la Dirección de Calidad de Servicios de Salud, a través de la Subdirección 
Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud, de la Secretaría Distrital de Salud, realiza el 
proceso de habilitación de los prestadores de servicios de salud del Distrito Capital y las visitas de 
verificación del cumplimiento de condiciones definidas por las normas vigente. 
 
Las cifras evidencian alrededor de 326 visitas entre 2014 y 2020 (con corte primer semestre). 
 

 
Fuente: Respuesta SDS Proposición 556 de 2020, Citante: HC Pedro Julián López y Bancada CR. 
Una vez que el prestador de servicios de salud ha realizado correctamente la inscripción y 
habilitación de sus servicios y/o las novedades de apertura de servicios, la Subdirección de 
Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Distrital de Salud, autoriza la generación del 
correspondiente Distintivo de Habilitación del o los servicio(s). 
 
El Distintivo de Habilitación es un instrumento de identificación, dirigido a los usuarios, que garantiza 
que el prestador se encuentra inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

 
30 Es aquel procedimiento realizado por un profesional de la medicina en el cual el cuerpo es agredido química y/o mecánicamente 
o mediante inyecciones intradérmicas y/o subcutáneas, o se introduce un tubo o un dispositivo médico. 
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de la entidad territorial correspondiente y que será objeto de verificación para obtener el certificado 
de habilitación.31 
 
Sin embargo, para un usuario común este procedimiento resulta engorroso, primero el usuario debe 
observar que el certificado esté en un lugar visible, luego de ello debe revisar el número único de 
distintivo identificado como DHS y una serie de números, posteriormente debe digitarlo en el link: 
https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/consultadistintivo.aspx para verificar si 
efectivamente el servicio está habilitado, tal como se observa a continuación: 
 

  
Fuente: Consulta propia UAN.  
 
De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Salud, los principales hallazgos en la 
verificación de servicios de estética son:  
 

1. Realización de procedimientos de competencia médica por personal NO idóneo 
como cavitación, hidrolipoclasia, carboxiterapia, utilización de láser, vacumterapia, cámaras de 
bronceo, plasma autólogo, administración de toxina botulínica, administración de ácido 
hialurónico, lipólisis láser, entre otros que son realizados por esteticistas, bacteriólogas, 
odontólogos, fisioterapeutas. 

2. Práctica de procedimientos quirúrgicos por personal médico NO idóneo.  
3. Prácticas deficientes de bioseguridad en la realización de  los procedimientos. 
4. Desconocimiento de la normatividad relacionada con el ejercicio de la estética. 

 
31 Ver: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/DistintivosdeHabilitacion1.aspx  
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5. Uso inadecuado de medicamentos e insumos, tales como la administración por vía diferente a 
la establecida por el registro sanitario. 

6. Utilización de medicamentos e insumos sin registro sanitario y/o con fecha de expiración 
vencida. 

7. Aplicación de sustancias no permitidas. 
8. Inadecuado manejo y gestión de los residuos hospitalarios 
9. Realización de procedimientos estéticos invasivos en lugares cerrados al público que impiden 

el acceso de las autoridades, como residencias (de quien practica el procedimiento o del 
paciente) y lugares clandestinos.32 

 
Por otra parte, tenemos los servicios personales en belleza, que se dividen básicamente en dos 
categorías; Estética y/o cosmética facial y corporal (Centros de Estéticas) y, estética y/o cosmética 
ornamental/capilar (Peluquería, Salas de belleza y barberías). 
 
Este es un procedimiento voluntario y periódico, orientado a demostrar el cumplimiento de 
estándares de calidad superiores a los exigidos por la ley en materia de características técnicas, 
científicas, humanas, financieras y materiales de los centros de cosmetología y similares. Este 
procedimiento fue contemplado por la Ley 711 de 2001 y reglamentado por la Secretaría Distrital 
de Salud para Bogotá D.C, a través de la Resolución 723 de 2010.  
 
Vale la pena señalar que las cirugías estéticas, a pesar de su nombre, no pueden ser realizadas 
por los centros de estéticas, lo cual lleva a que el ciudadano tenga una confusión y crea que al 
ofrecerle un servicio de estos por cosmetólogas pueden desarrollarse por este tipo de instituciones.  
 
Otra denuncia común que ha sido identificada por parte de víctimas de estos malos procedimientos 
estéticos, es que hay cirujanos que alquilan quirófanos, aspecto que no está autorizado por la 
Resolución 2003 de 2014. De acuerdo con las quejas se expone que “una vez un profesional en 
medicina se inscribe en el colegio médico puede ejercer en todo el territorio nacional. Ya no debe 
registrar su título en las direcciones territoriales”33 
 
Esperamos que con este proyecto podamos coadyuvar para que la ciudadanía evite aceptar el uso 
de los biopolímeros en los procedimientos estéticos que se realicen en la ciudad.  
 
Cordialmente, Honorables Concejales. 
 
 
ROLANDO GONZÁLEZ GARCÍA          PEDRO JULIÁN LÓPEZ SIERRA             
Partido Cambio Radical Partido Cambio Radical 
         

 
32 Llamado de la Secretaría Distrital de Salud a la ciudadanía ante aumento de quejas por presuntas fallas en servicios de cirugía estética. Marzo 07 
de 2017. Publicado en: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Noticia_Portal_Detalle.aspx?IP=217  
33 Ver: https://www.semana.com/nacion/articulo/debate-sobre-cirugia-estetica-en-colombia-por-caso-de-ana-bolena-carvajal/602584  
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SAMUEL BENJAMÍN ARRIETA BUELVAS  CÉSAR ALFONSO GARCÍA VARGAS Partido 
Cambio Radical                Partido Cambio Radical 
 
 
                 No hay firma digital 
JUAN FELIPE GRILLO CARRASCO   SAMIR JOSÉ ABISAMBRA VESGA 
Partido Cambio Radical     Partido Liberal 
 
EDWARD ANIBAL ARIAS RUBIO   LUCIA BASTIDAS UBATÉ 
Partido Alianza Verde     Partido Alianza Verde  
 
JULIÁN ESPINOSA ORTIZ    ANDRÉS ONZAGA NIÑO  
Partido Alianza Verde     Partido Alianza Verde  
   

 
GERMÁN AUGUSTO GARCÍA MAYA   DIANA MARCELA DIAGO 
Partido Liberal      Partido Centro Democrático     
 
 
OSCAR JAIME RAMÍREZ VAHOS  JORGE LUIS COLMENARES ESCOBAR 
Partido Centro Democrático   Partido Centro Democrático    
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PROYECTO DE ACUERDO Nº 094 DE 2022 
 

PRIMER DEBATE 
 
 

POR EL CUAL SE DICTAN LINEAMIENTOS PARA PROMOVER LA ELIMINACIÓN DEL USO 
DE LOS PRODUCTOS O SUSTANCIAS QUE CONTIENEN BIOPOLÍMEROS EN LOS 

PROCEDIMIENTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS CON FINES ESTÉTICOS REALIZADOS EN 
BOGOTÁ D.C.  

 
El Concejo de Bogotá D.C. 

 
El Concejo de Bogotá D.C. en uso de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las 

conferidas por numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1. Objeto. El presente Acuerdo tiene como objeto establecer lineamientos para promover 
la eliminación del uso de biopolímeros en los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines 
estéticos, con el fin de proteger la salud y la integridad física de las personas que acuden a estos 
procedimientos. 
 
Artículo 2. Lineamientos. La Administración Distrital a través de la Secretaría Distrital de Salud, 
establecerá los siguientes lineamientos con el fin de proteger a los usuarios que se realizan 
procedimientos médicos, y quirúrgicos con fines estéticos: 
 
a. Promover a nivel distrital el desarrollo de investigaciones y diálogos con Universidades y 

comunidades científicas especializadas en el tema, sobre los efectos adversos en la salud 
humana por el uso de biopolímeros en los procedimientos médicos, y quirúrgicos con fines 
estéticos. 
 

b. Implementar campañas de prevención sobre los daños en la salud física de los productos o 
sustancias que contienen biopolímeros y de aquellos que no se encuentren certificados por el 
INVIMA, generando una conciencia en los pacientes sobre los riesgos de su uso en los 
procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos.  

 
c. Realizar acciones de seguimiento y análisis de la información de los eventos adversos 

asociados a los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados con 
productos o sustancias que contienen biopolímeros.  

 
d. Implementar mecanismos de atención para las personas que se consideren víctimas de 

procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos realizados con productos o sustancias 
que contienen biopolímeros. En caso de encontrarse evidencia sobre los impactos adversos 
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generados por productos que estos contengan biopolímeros, la administración distrital podrá 
remitir la información a las autoridades nacionales competentes, entre ellos el Ministerio de 
Salud, al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, Fiscalía 
General de la Nación y las demás que considere pertinente.  

 
e. Impulsar la creación de una herramienta de comunicación que permita simplificar las denuncias 

de las personas que se consideren víctimas de los procedimientos médicos y quirúrgicos con 
fines estéticos realizados con productos o sustancias que contienen biopolímeros. 

 
Artículo 3. Protocolo de seguimiento. La Administración Distrital, bajo la coordinación de la 
Secretaría Distrital de Salud, promoverá la creación de una instancia de participación que articule 
la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva, la academia y las empresas 
administradoras de planes de beneficios en salud, para formular un Protocolo de seguimiento que 
establezca la hoja de ruta para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
Artículo 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 
 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
 

 
 
 
 
 
 
 


