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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 44 DE 2016 SENADO

-

.
Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2016
Honorable Senador
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Senado de la República
La Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

do debate en Senado al Proyecto de ley número 
44 de 2016 Senado, -

.
Distinguido señor Presidente:
Reciban un cordial saludo:
Atendiendo la designación efectuada por la 

Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitu-
cional del Senado de la República, atentamente rin-
do el siguiente informe de ponencia para segundo 
debate, al proyecto de ley en referencia en los si-
guientes términos:

I. Antecedentes del proyecto
La iniciativa fue presentada al Congreso de la 

República el 27 de julio de 2016, por la Senadora 
María del Rosario Guerra de la Espriella y fue pu-
blicado en la Gaceta del Congreso número 566. 

Fue repartido a la Comisión Tercera Constitu-
cional permanente del Senado, por ocuparse esta 
misma de conformidad con la Ley 3ª de 1992 sobre 
los temas de Planeación Nacional. Es importante 
relacionar algunas leyes que han reformado la Ley 
388 de 1997 y las comisiones constitucionales que 
fueron competentes para tramitarlas: 

Ley
Comisión 

Legislativa de 
Estudio

Tema General

Ley 1801 de 2016 Comisión Primera Código de Policía
Ley 1796 de 2016 Comisión Séptima Vivienda Segura
Ley 1753 de 2015 Comisión Tercera Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018
Ley 1564 de 2012 Comisión Primera Código General del Proceso
Ley 1537 de 2012 Comisión Séptima Vivienda VIP
Ley 1469 de 2011 Comisión Séptima Suelo Urbanizable
Ley 1450 de 2011 Comisión Tercera Plan Nacional de Desarrollo 

2010-2014
Ley 1444 de 2011 Comisión Primera Escisión de ministerios
Ley 962 de 2005 Comisión Primera Antitrámites
Ley 902 de 2004 Comisión Tercera Límites del uso del suelo en 

los POT
Ley 812 de 2003 Comisión Tercera Plan Nacional de Desarrollo 

2003-2006
Ley 810 de 2003 Comisión Tercera Sanciones Urbanísticas
Ley 708 de 2001 Comisión Tercera Subsidio de Vivienda
Ley 507 de 1999 Comisión Tercera Reforma Urbana

Fuente: Gaceta del Congreso. Investigación 
propia. Leyes sobre límites a POT.

El 13 de septiembre fui designado ponente por 
la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Consti-
tucional. 

II. Articulado 
El texto del proyecto de ley está compuesto por 

tres (3) artículos. 
El primer artículo, establece el objeto de la ini-

ciativa, que de manera general se establece como 
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una garantía para los niños y adolescentes para el 
acceso a espacios públicos que atiendan a sus ver-
daderas necesidades. 

-
lo 6° de la Ley 388 de 1997, adicionando al objeto 
del ordenamiento territorial municipal y distrital, la 
priorización de espacios públicos y, agregado dos 
parágrafos en los que se establecen obligaciones 
y facultades al Gobierno nacional para la efectiva 
aplicación de la futura norma en armonía con la po-
lítica pública sobre Espacios Públicos. 

El tercero y último, es el de la vigencia y dero-
gatorias.

III. Objetivo del proyecto
El proyecto tiene por objeto la inclusión, de ma-

nera prioritaria dentro del régimen general del or-
denamiento territorial de los municipios y distritos, 

-
parcimiento dirigido a los menores de edad en todo 
el territorio nacional. 

Ello, porque en la actualidad, la implementación 
-

ciente y no prioriza las necesidades de los niños y 
adolescentes pese a la determinante importancia 
que estos tienen para su desarrollo. Por lo anterior, 

sexto de la Ley 388 de 1997 propuesta en el pro-
yecto, establece:

-
trol desde el gobierno central, a través del DNP y 
del Ministerio de Vivienda para garantizar imple-
mentación efectiva de espacios públicos, caracte-
rización, inventario e implementación de los mis-
mos, en los entes territoriales. 

– Priorizar las acciones en los niños y adolescen-
tes como protagonistas reales en las ciudades por la 
repercusión directa en el crecimiento y desarrollo 
de sus capacidades que están intrínsecamente liga-
das con la utilización de espacios adecuados.

IV. 

centra la necesidad de la iniciativa; a saber: 
i)  Naturaleza jurídica del Espacio Público Efec-

tivo (EPE) realizado desde una relación constitu-
cional y normativa; 

ii) Incumplimiento de las autoridades nacionales 
y locales del régimen del espacio público por con-
secuencia de tres factores: 

a) ausencia de sanciones a las entidades territo-
riales por no generar y recuperar el espacio público; 

b) inexistencia de un sistema nacional y territo-
rial para la medición y generación de los estándares 
del espacio público; 

c) Ausencia del control efectivo del Gobierno 
nacional sobre la gestión de las entidades territoria-
les en los espacios públicos, y

iii) la importancia de los espacios públicos con 
-
-

nida en una política pública debidamente articulada 
y aplicada.

Es importante analizar la pertinencia del proyec-
to de ley a la luz de los siguientes ejes: 

1. Normatividad y jurisprudencia vigente sobre 
espacios públicos y su cumplimiento.

2. Acceso de niños y adolescentes a espacios de 
recreación y esparcimiento

2.1 Conexión entre espacios públicos y uso del 
tiempo en niños y adolescentes.

3. Sujetos de especial protección 
4. Experiencia internacional 
1. Normatividad y jurisprudencia vigente so-

bre espacios públicos y su cumplimiento
La Ley 388 de 1997, y el Decreto número 1504 

de 1998 establecieron disposiciones obligatorias a 
los entes territoriales para asegurar la implementa-
ción del espacio público: 

• Ley 388 de 1997 
Estableció la obligatoriedad de incluir en los 

componentes de los Planes de Ordenamiento Terri-
torial (POT), actuaciones relacionadas con la loca-
lización y dimensionamiento del espacio público. 
El artículo 16.2, establece lo siguiente: 

El Plan Básico deberá contener por lo menos:
2.1 La localización y dimensionamiento de la in-

fraestructura para el sistema vial, de transporte y la 
adecuada intercomunicación de todas las áreas urba-
nas así como su proyección para las áreas de expan-
sión, si se determinaren; la disponibilidad de redes 
primarias y secundarias de vías y servicios públicos 
a corto y mediano plazo; la localización prevista 
para equipamientos colectivos y espacios públi-
cos para parques y zonas verdes públicas, y el se-
ñalamiento de las cesiones urbanísticas gratuitas 
correspondientes a dichas infraestructuras.

• Decreto número 1504 de 1998 
– Estableció que los municipios, y distritos de-

ben dar prelación a la planeación, construcción, 
mantenimiento y protección del espacio público 
sobre los demás usos del suelo. 

-
cio público, los mecanismos para su incorporación 
en los POT, los determinantes de su manejo por 
parte de municipios y distritos, creó el indicador de 
Espacio Público Efectivo (EPE). 

– Desagregó los espacios públicos por constitu-

– Estableció la categoría de Espacio Público 
Efectivo, que se define como el espacio público 
de carácter permanente, conformado por zonas 
verdes, parques, plazas y plazoletas. Para efectos 
de su medición, se estableció un indicador de es-
pacio público por habitante y un índice mínimo 
de EPE de 15 m.
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Artículo 8º. En los Planes de Ordenamiento Te-
rritorial debe incorporarse:

A. Inventario general de los elementos constitu-
tivos del espacio público.

B. Articulación entre los diferentes niveles para 
consolidar y complementar el sistema de espacios.

C. Cobertura de espacio público por habitante 

proyectado.
D. Proyectos estratégicos que permitan suplir 

las necesidades y desequilibrios del espacio públi-
co en el mediano y largo plazo, con sus respectivos 
presupuestos y destinación de recursos.

Artículo 14. Se considera como índice mínimo 
de espacio público efectivo, para ser obtenido por 
las áreas urbanas de los municipios y distritos den-
tro de las metas y programa de largo plazo estable-
cidos por el Plan de Ordenamiento Territorial, un 
mínimo de quince (15 m2) metros cuadrados y por 
habitante, para ser alcanzado durante la vigencia 
del plan respectivo.

Parágrafo. El Ministerio de Desarrollo Econó-
mico elaborará una metodología para la contabili-

Pese a que la normativa es clara y exige que los 
entes territoriales deben darle prelación a los es-
pacios públicos, deben incorporar en los compo-
nentes de los Planes de Ordenamiento Territorial 
(POT), la localización y dimensionamiento del es-

-
te. Así lo evidencia el CONPES 3718 de 2012 que 

“ -

-

-

-
-

-

En la misma línea, la baja implementación de 
los espacios públicos se puede ver con los paráme-
tros y estudios internacionales. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
-

mo para las zonas verdes por habitante. En Colom-
bia la única cifra al respecto la brinda el CONPES 
3718 de 2012, donde se observa que en promedio el 
indicador es de 3,3 metros cuadrados, mientras que 
en 2007 era de 2,4 metros cuadrados. 

La ciudad con mayores zonas verdes por habi-
tante es Pasto con un promedio de 5,0 metros cua-
drados por habitante; y la menor es Pereira con 2,0 
metros cuadrados por habitante. 

Por otro lado, el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) realizó una muestra por ciudades de 
los metros cuadrados por habitante. Para Colombia 
se realizó el estudio en Bucaramanga, Barranquilla, 
Cali, Medellín y Bogotá, como ciudades más repre-
sentativas del hecho urbano. El BID encontró que 
Bucaramanga tiene 4,2 metros cuadrados por ha-
bitante, Barranquilla 1 metro cuadrado, Cali 3 me-
tros cuadrados, Medellín 4,04 metros cuadrados y 
Bogotá 4,1 metros cuadrados. Lo anterior contrasta 
con otras ciudades del continente como Montevi-
deo (12,68), Curitiba (51,15), Porto Alegre (13,62) 
y Sao Paulo (11,58).

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) Consultado de http://blogs.iadb.org/wp-con-
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Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) Consultado de http://blogs.iadb.org/wp-con-

Jurisprudencia 
Para el estudio de la iniciativa, conviene anali-

zar la interpretación constitucional de los asuntos 
objeto del trámite legislativo, a saber: 1. Las impli-
caciones sobre Espacio Público, y; 2. La protección 
de los niños y adolescentes. Así, se consultó la si-
guiente jurisprudencia de la Corte Constitucional, 
ente autorizado para ser el único intérprete de la 
Carta Superior.

Sobre el concepto de espacio público, la Corte 
Constitucional en Sentencia T-508 de 1992, lo ha 
interpretado así:

-

El espacio público comprende, pues, aquellas 
partes del territorio que pueden ser objeto del dis-

-
des de distinta índole y naturaleza, que se enderezan 
a permitir la satisfacción de las libertades

-

Además, en Sentencia C-361 de 2016 de la Cor-
te Constitucional dentro del proceso de revisión 

a la protección del espacio público, anotando lo si-
guiente:

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

En síntesis es claro que el concepto de espacio 
público en su dimensión jurídica y constitucional 
es considerado como un derecho colectivo sobre 
cierta parte del territorio que es objeto de uso, goce 
y disfrute por parte de todas las personas en condi-
ciones de igualdad.

Por otro lado, respecto de la denominación niños 
y adolescentes, población respecto de la cual centra 
el parámetro de la futura norma, la Corte Constitu-
cional en Sentencia C-069 de 2016 explica que:

º -
-

-

-

es de-

especial. 
-
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-

-
-
 

(Subraya propia).
En este sentido, lo que se entiende en la reitera-

da jurisprudencia, es que la Corte Constitucional ha 
-

nes estatales aceptadas en distintos instrumentos in-
ternacionales, que el Estado social de derecho, debe 
atender su compromiso con la igualdad material de 
todas las personas. Surge entonces un deber par-
ticular de protección especial de los más débiles, 
como los son: los menores de edad. 

Sobre las materias objeto de estudio, entendien-
do que espacio público es un derecho colectivo y 
que los niños y adolescentes pertenecen a la catego-
ría general de población de protección especial por 
parte de las medidas del Estado, necesariamente 
conduce a observar una conexidad más amplia 
entre los Derechos Colectivos de la población 
con protección especial. 

Así, en Sentencia T-341 de 2016 la Corte Cons-
titucional frente a la diferenciación de los derechos 

colectivo como el “

-
res”. En el mismo sentido indicó, que “los derechos 

-

” y agregó que el interés colectivo 
“

-
”.

2. Acceso de niños y adolescentes a espacios 
de recreación y esparcimiento

Según el Dane en 2016 en Colombia hay 11 
millones de niños (0-12 años) y 5.16 millones de 
adolescentes (12-18 años). Según un estudio de la 
Unicef y la Universidad de los Andes (2014), el 
60% de los niños en situación de pobreza no cuen-
tan con zonas verdes para esparcimiento, mientras 
en el caso de los adolescentes es del 55%. 

Por otro lado, según el Dane, en la Gran Encues-
ta Integrada de Hogares (GEIH) de 2015 se observa 
que el 82,8% de los niños y el 82,2% de los adoles-
centes que hacen parte de la situación de pobreza 
o de vulnerabilidad no pueden acceder a espacios 

públicos. Así mismo de la GEIH se observa como 
el 86,5% de los niños sí asisten al colegio, mientras 
en los adolescentes asiste el 78,1%, por lo tanto, no 
asisten, respectivamente, el 13,5% de los niños y el 
21,9% de los adolescentes. 

El observatorio laboral de la Universidad del 
Rosario argumenta que el 8% de los niños trabaja 
en Colombia, esto es, aproximadamente, es decir 
1.039.000 niños. 

Hoy en día las cifras dan cuenta de una realidad 
social compleja: Según el ICBF, el 20% de las mu-
jeres embarazadas en el país son adolescentes; se-
gún la Policía Nacional, el 19,3% de los adolescen-
tes consumen alcohol y el 4,8% marihuana. Entre 
2010 y 2015, según la Policía, 49.992 menores han 

solo en 2015, se detuvo a 18.067 menores por hur-
-

cipalmente. Brindar más y mejores oportunidades 
de capital físico mejorará el capital humano de la 
niñez en Colombia, a la vez que brindará mejores 
oportunidades para su futuro.

En conclusión, el precario acceso de niños y 
adolescentes a espacios de recreación y esparci-
miento. En especial para los más pobres y vulne-
rables que son el 82%.

2.1 Conexión entre espacios públicos y uso del 
tiempo en niños y adolescentes 

El incumplimiento de la política de espacios pú-
blicos (PEP) no permite uso adecuado de tiempo 
libre de los niños y adolescentes. 

Según la Constitución Política de Colombia y 
la declaración de los derechos de los niños, el uso 
del tiempo libre es aquel que es destinado para di-
versión, descanso, recreación, desarrollo personal 
o para realizar actividades de recreación y cultu-
ra que les permita tener un desarrollo armónico e 
integral. Para cumplir con dicho cometido, se re-
quiere que los niños y adolescentes tengan acceso 
a espacios adecuados como bibliotecas, ludotecas, 
parques, zonas verdes y deportivas. 

Según Unicef y CEPAL, el destino que se dé al 
tiempo libre en la infancia y la adolescencia, puede 
jugar un rol de protección o puede convertirse en 
un factor de riesgo, en especial, afectando variables 
como los resultados académicos, las decisiones de 
consumo de alcohol, la probabilidad de embarazo 
adolescente, el abuso de sustancias psicoactivas o 
la vinculación delincuencial juvenil. 

Así mismo, instituciones como Unicef (2002) 
argumentan que el juego es esencial en el desarrollo 
infantil para fortalecer habilidades sociales y perso-
nales, lo cual va en la misma dirección de (Christie 
& Kathleen, 2009) quienes encuentran que el juego 
permite a los niños mejorar la interacción con los 
demás, desarrollar la creatividad, mejorar el auto-
control y la condición física. Finalmente, (Darling, 
2005; Feldman & Matjasko, 2005; Morrissey & 
Werner-Wilson, 2005) encuentran que no realizar 
actividades extracurriculares o de esparcimiento 
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crear su identidad, formar capital social y humano, 
desarrollar habilidades de sociabilidad y generar 
sentido de pertenencia a una comunidad. 

-
recho al juego sea satisfecho en los espacios públi-
cos de las ciudades contemporáneas. Según el BID, 
en su iniciativa ciudades sostenibles, durante déca-
das, la dimensión humana y la relevancia del juego 
para el desarrollo infantil han quedado relegadas 

La lógica del mercado y las tendencias en la ar-
quitectura han contribuido a desplazar el foco hacia 

consecuencia de esto, la escasez de espacios de ca-
lidad, el ruido, la contaminación del aire, los obstá-
culos para caminar, la falta de verde o el riesgo de 
accidentes se han vuelto condiciones comunes en 
la mayoría de las ciudades, con un enorme costo en 
términos de calidad de vida para sus habitantes. Así 
mismo, The Brookings Institute, uno de los think 
tanks más reconocidos del mundo, sostiene en su 
estudio “Walk this Way” que:

1. Los lugares caminables urbanos tiene una 
economía mucho más activa que los no caminables.

2. Los lugares o distritos caminables que se co-
nectan entre sí tienen rentas y valores de vivienda 
más altos.

3. Los residentes de los lugares más caminables 
tienen menores costos de transporte, mayor acceso 
a la infraestructura de transporte, pero rentas más 
altas.

4. Los residentes de los lugares menos camina-
bles tienen menores ingresos y niveles educativos 
que los residentes de las zonas más caminables

Respecto a ello, el BID1 muestra que la pobla-
-

minabilidad  tiene menos ingresos, mayor 
incidencia del desempleo, menor diversidad en su 
composición, menor educación formal, y viajan 
una gran distancia para trabajar, además que cuen-
tan con menos espacios públicos recreativos.

3. Espacio público, el adulto mayor y la per-
sona con discapacidad

Debe considerarse pertinente ampliar la medida 
pretendida en esta iniciativa, no solamente como 
una medida enfocada en los niños y adolescentes, 
sino entender el espacio público como derecho co-
lectivo que le es propio a todos, en particular a la 
población titular de protección especial por parte 
del Estado.

Por lo anterior propongo incluir en el pro-
yecto de ley la priorización del espacio a toda 
1 http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2013/03/29/

-
nables/ 

la población titular de especial protección como 
personas con discapacidad y el adulto mayor. 

El estudio de la “Misión Colombia envejece”2. 
(Fedesarrollo y Fundación Saldarriaga y Concha, 
2015) argumenta que en el país hay 5,2 millones 
de adultos mayores (mayores de 60 años) que equi-
valen al 10,8% de la población, mientras que en el 
año 2050 serían 14,1 millones, aproximadamente el 
23% de los habitantes. De la mano de las anteriores 
cifras, el estudio sostiene que la expectativa de vida 
ha venido creciendo, al pasar de 50,6 años en 1955 
a los 74 años en 2015. 

La Misión también revela que en Colombia la re-
lación entre la tasa de pobreza en el total nacional y 
la que corresponde a los mayores de 65 años, aparte 
de representar más del doble de diferencia (19,51% 
tasa nacional y 44% la de las personas mayores de 
65 años), es la más alta de todos los países de Amé-
rica Latina investigados. Fedesarrollo también sos-
tiene que mientras la población total del país tiende 
a duplicarse para el periodo entre 1985 y 2050, la 
que está entre los 60 y 70 años se multiplicará por 
seis y los de 80 años o más lo harán por 17 veces”. 
En conclusión, a partir del año 2020 terminará el 

El estudio también sostiene que se debe hacer un 
ajuste al modelo de atención en salud, orientado a 
una real promoción y prevención para disminuir los 
casos de problemas en salud, de modo que los indi-
viduos sean conscientes de su propia salud. De los 
14 millones de personas mayores de 60 años que se 
estima habrá en el país en el 2050, al menos el 32% 
sufrirá alguna enfermedad crónica, como hiperten-
sión arterial, diabetes, artritis o depresión.

Soraya Montoya, Directora de la Fundación Sal-
darriaga y Concha, sostiene que si no se toman las 
medidas adecuadas, el país enfrentará un incremen-
to del 47% del gasto per cápita en salud, por lo que 
en la publicación sostienen que se debe promover 
el ejercicio físico, comer sanamente, manejar el es-
trés y mantener una vida social activa. Lo anterior, 
en línea con el hecho de que el 72% de las personas 
de la tercera edad no hacen ejercicio. 

Con base en las cifras anteriores, es prioritario 
tener una política pública de espacios públicos que 
incluya a la población adulta mayor. Pues además 
que son sujetos políticos se encuentran en la edad 
del disfrute aprovechamiento del tiempo libre del 
espacio público para el ejercicio, recreación y so-
cialización. 

-
blemas del adulto mayor en el entorno urbano, ello 

físicos en el espacio público y falta de accesibili-
dad.
2 El Tiempo. Las personas mayores de Colombia son las 

más pobres de América Latina. 28 de septiembre de 2015. 
Consultado  http://www.eltiempo.com/economia/secto-
res/adultos-mayores-en-colombia-estudio/16389736 
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Fuente: Universidad Autónoma San Luis de Po-
tosí. 2013. Propuesta Metodológica de Accesibili-
dad para adultos mayores en espacios públicos.

El Adulto Mayor3 requiere de acondicionamien-
to del equipamiento urbano, así como de caracte-
rísticas de diseño que propicien la convivencia en 
el espacio público, ya que a manera de hipótesis 
podría decirse que la falta de accesibilidad en con-
diciones especiales genera segregación y fragmenta 
la ciudad. Las diferencias en el acceso de la pobla-
ción a los espacios urbanos derivado de condiciones 
económicas o sociales han dado lugar a ciudades 
fragmentadas. (Jordán, 2005) Hoy se deben pensar 
las ciudades y los espacios públicos en función de 
los adultos mayores, hay que repensar las ciudades 
para los niños y de las personas con discapacidad. 

4. Experiencia internacional 
Unicef ha promovido un movimiento mundial 

que busca hacer de los entornos urbanos los mejo-
res espacios para los niños, recogiendo experien-
cias nacionales e internacionales, como “Ciudades 
de los Niños”, promovida por Francesco Tonucci4 
quien desde su experiencia en Fanno (Italia), invita 
a pensar en ciudades estructuradas y creadas para 
ellos. Algunos de los países se han vinculado: 

– España: Ciudades Amigas de la Infancia. Pro-
mueve la aplicación de la Convención sobre los 
3 Universidad Autónoma San Luis de Potosí. 2013. Pro-

puesta Metodológica de Accesibilidad para adultos 
mayores en espacios públicos. http://evirtual.uaslp.mx/
Habitat/innobitat01/BAF/15125/PROPUESTA%20
METODOL%C3%93GICA%20DE%20ACCESIBILI-
DAD%20PARA%20ADULTOS%20MAYORES%20
EN%20LOS%20ESPACIOS%20P%C3%9ABLICOS.
pdf.

4 Pensador, psicopedagogo italiano. Líder mundial sobre 
el papel de los niños en el ecosistema urbano y de artícu-
los en revistas italianas y extranjeras.

Derechos del Niño en el ámbito de las Entidades 
Locales.

– Brazil - el Sello Unicef reconoce a los muni-
cipios que logran mejorías en la calidad de vida de 
niños, niñas y adolescentes. 

– Roma -”La ciudad de los niños”. Promovida 
por el Instituto de Ciencias y Tecnología de la Cog-
nición del Consejo Nacional de Investigaciones de 
Roma, de la que hacen parte Medellín, Manizales 
y Bogotá.

– México: Se llevó a cabo el Programa de Res-
cate de Espacios Públicos por medio de la Secreta-
ría de Desarrollo Social de México5. Su objetivo es 
contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguri-
dad ciudadana, mediante el rescate de espacios pú-
blicos en condición de deterioro, abandono o inse-
guridad que sean utilizados preferentemente por la 
población en situación de pobreza de las ciudades 
y zonas metropolitanas. Una encuesta levantada en 
2009 por la misma Sedesol, observó que el 74.4% 
de las personas encuestadas participan en las acti-
vidades sociales que se realizan en los espacios pú-
blicos rescatados.

En Colombia el ICBF, en 2013 promovió “Ciuda-
des Prósperas de los Niños, Niñas y Adolescentes”, 
una iniciativa para crear espacios para niños y ado-
lescentes pero solo duro un año. Es importante ele-
var estas iniciativas a ley para que sean perdurables 
en el tiempo y eso es lo que busca este proyecto de 
ley: promover un modelo de ciudad que se compro-
meta con mejorar la calidad de vida de los niños y 
adolescentes a partir del mejoramiento de su entorno 
físico y el desarrollo de actividades para su bienestar.

Proposición
De acuerdo a las consideraciones expuestas, so-

licitamos a los honorables Senadores de la Plenaria 
del Senado de la República, dar segundo debate el 
Proyecto de ley número 44 de 2016 Senado, por la 

-
, de 

acuerdo al texto aprobado en primer debate.
De los honorables Senadores,

Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2016
En la fecha se recibió ponencia para segundo de-

bate del Proyecto de ley número 44 de 2016 Sena-
do, 

5 http://www.unfpa.org.mx/ET/Anexo_4-Buenas_practi-
cas.pdf 
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-

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia 
y texto propuesto para segundo debate, consta de 
trece (13) folios.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 
PRIMER DEBATE POR LA COMISIÓN TER-
CERA DEL SENADO EN SESIÓN DEL DÍA 15 
DE NOVIEMBRE DE 2016 PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 44 DE 2016 SENADO
°

-

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley busca ga-
rantizar la implementación efectiva en los entes te-
rritoriales de espacios públicos en armonía con las 
necesidades de las personas de protección especial 
por parte del Estado.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 6° de la Ley 
388 de 1997, el cual quedará así:

“Artículo 6°. Objeto. -
-

-

-

-
-

-
-

-
-

Parágrafo -

á -

-

-

Artículo 3°. . Dentro de los 6 
meses a partir de la entrada en vigencia de la pre-

-
tará el Programa Nacional de Espacio Público. Para 
lo cual, deberá organizar mesas de trabajo en cada 
departamento del país, garantizando la efectiva 
participación ciudadana y asegurando el acompa-
ñamiento de diferentes autoridades públicas e ins-
tancias relacionadas con el tema.

Artículo 4°. . Esta norma rige a partir 
de su promulgación y deroga todas aquellas que le 
sean contrarias.

Bogotá, D. C., 15 de noviembre de 2016
En sesión de la fecha se le dio lectura a la propo-

sición con que termina el informe para primer de-
bate del Proyecto de ley número 44 de 2014 Sena-
do, 

-
-

Una vez aprobada la proposición 
la Presidencia sometió a consideración el articula-
do presentado por el ponente, siendo aprobado sin 

aprobado en su primer debate el proyecto mencio-
nado. Acta número 08 de 15 de noviembre de 2016. 
Anunciado el día 9 de noviembre de 2016, en se-
sión conjunta.
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE EN SENADO AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 135 DE 2016 SENADO
 

 

Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2016
Honorable Senador
ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO
Presidente
Senado de la República
La Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segun-

do debate en Senado al Proyecto de ley número 
135 de 2016 Senado, 

-

Reciba un cordial saludo:
Atendiendo la designación que la Mesa Direc-

tiva de la Comisión Tercera de Senado me hiciere 
como ponente; en virtud de las facultades consti-
tucionales y las de la Ley 5ª de 1992 me permito 
poner a consideración de los honorables Senadores 
de la Comisión Tercera Constitucional Permanen-
te, el informe de ponencia para segundo debate al 
Proyecto de ley número 135 de 2016 Senado, por 

-

, de origen parlamentario, el cual fue radicado 
el pasado seis (6) de septiembre de 2016 por la ban-
cada de Senadores del Partido Centro Democrático, 
cuyo autor principal es el Honorable Senador Iván 
Duque Márquez, proyecto debatido y aprobado en 
primer debate el día 15 de noviembre del presente 
año.

1. Contenido de la iniciativa
1.1 Objeto
El proyecto original, -

Gaceta del Congreso
, tiene como objeto la inclusión de las 

e interés colectivo (Sociedad BIC) en el ordena-
miento jurídico colombiano en cumplimento de 
la función social y redistribución de la actividad 
económica e iniciativa privada, como sociedades 
autónomas o que sus elementos constitutivos sean 
incorporados a la estructura jurídica de las otras 
formas societarias de carácter civil o comercial vi-
gentes o futuras.

Las sociedades BIC, se conceptualizan como 
aquellas personas jurídicas, independiente de su 
carácter societario y de la actividad comercial que 
explotan (los cuales se rigen por el principio de la 

-
rio de sus administradores para que puedan velar 
por el interés de todos sus grupos de interés –y no 
solo el de sus accionistas– y sujetarse a los más al-

tos estándares de transparencia en su gestión social 
y ambiental. Las sociedades BIC tienen como pro-
pósito dar solución a problemas sociales y ambien-
tales profundos, complementando así el rol de los 
gobiernos y de las entidades sin ánimo de lucro, al 
tiempo que ofrecen al servicio de la sociedad tan-
to sus economías de escala como su sostenibilidad 

su objeto social, combinando el lucro con la solu-
ción a problemas sociales y ambientales aspirando 
a ser una empresa que aporta, no solo capital; sino, 

-
cial, el cuidado y la conciencia medioambiental y la 
solución a problemas sociales, entre otros.

1.2 .
Se destacan tres ejes en los que centra la nece-

sidad de la iniciativa; a saber: i) Incorporación de 
un propósito social y ambiental, que va más allá 
de la maximización del interés económico de sus 
accionistas; ii) Exigibilidad en el cumplimiento 
del propósito descrito para que los directores y 
gestores de la empresa puedan maximizar el in-
terés social y ambiental descrito en el propósito, 
y; iii) transparencia en el reporte de su impacto 
empresarial en todas las dimensiones: modelo de 
negocio, gobierno corporativo, prácticas labora-
les, prácticas ambientales y prácticas con la co-
munidad.

Así las cosas, la iniciativa está encaminada a 
aportar y dinamizar el marco jurídico existente en 
materia comercial, y será un vehículo inmejorable 
para lograr el desarrollo económico, la innovación, 
la formalización, la generación de empleo, la tribu-
tación, la función social de la empresa, pero sobre 
todo –y como aspecto más novedoso–, una ganan-
cia mayor al dinero, tal y como lo sería la inclusión, 

e interés colectivo como herramientas de equilibrio 
en el balance entre lucro, impacto y sostenibilidad.

1.3 Articulado
El texto del proyecto de ley está compuesto por 

quince (15) artículos. 
En él se hace referencia al objeto y consti-

tución de las Sociedades BIC, su naturaleza ju-
rídica, características, la personalidad jurídica 
independiente y diferente a la de los socios y 
accionistas, la posibilidad de ofertar en el mer-
cado público de valores, los actos de inscripción 
y registro de estas, las reformas estatutarias, el 
régimen y responsabilidad de los administrado-
res, la posibilidad de ejercer la acción social de 
responsabilidad, la elaboración de un informe de 
gestión como elemento exclusivo de las Socieda-
des BIC, el estándar independiente para elaborar 
dicho informe, así como sus requisitos y caracte-
rísticas, la pérdida de la condición de Sociedad 
BIC, las facultades de inspección, vigilancia y ac-
tuaciones jurisdiccionales de la Superintendencia 
de Sociedades, la remisión normativa pertinente, 
y la vigencia y derogatorias de la pretendida ley. 
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2. Importancia y conveniencia de la iniciativa
2.1 Análisis jurídico
La Constitución Política permite el desarrollo 

positivo de las actividades que trascienden en las 
esferas del Estado y de las personas, es por ello que 
prevé la actividad económica y la iniciativa privada 
como libres; pero no absolutas, pues tienen como 
límite el bien común. Bajo este precepto, la libertad 
económica, considerando esta la base del desarrollo 
del país, supone una responsabilidad de todas las 
personas, y la obligatoriedad al Estado de asumir 
un compromiso que promueva la libre empresa y la 
solidaridad de estas para con la sociedad en general.

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, 
existe un extenso decálogo mercantil disperso en 
diferentes legislaciones de vieja data, tanto de dere-
cho nacional como de derecho internacional, funda-
mentadas en la protección de la economía mediante 
un control por parte del Estado y, en particular, el 
interés colectivo de los comerciantes.

En ese sentido, hemos referido que la sociedad 
comercial ha sido el principal vehículo jurídico 
para desarrollar negocios, promover la empresa, 
competitividad, generar empleo, formalizar, tribu-

legislación colombiana permite diversas formas en 
que un colectivo de personas une sus esfuerzos para 
generar riqueza y entregar, en la mayor medida po-

regla general, la voluntad de dichas personas se ve 

convergen las reglas especiales con las cuales se 
comprometen para producir los rendimientos eco-
nómicos en favor de dicha unión y, dicho documen-
to contractual, es protegido por la ley otorgándole 
una jerarquía normativa casi legal.

existencia de una sociedad comercial en Colombia, 
contemplan, de manera general, los mínimos res-
pecto de su objeto, capacidad jurídica, patrimonio, 
forma de administración y responsabilidades socie-
tarias, método de toma de decisiones, pautas para la 

-
cio de control del Estado. 

Como resultado, las normas que rigen en el ámbi-
to mercantil son tan amplias como la forma societa-
ria en que se puede ejercer una actividad económica, 
y; tan particulares y especiales, como actividades 
económicas se pueden desarrollar en la sociedad. 

2.2 Relevancia Jurisprudencial
Para el estudio de la iniciativa, conviene analizar 

la interpretación constitucional del asunto objeto 
del trámite legislativo, a saber: el bien común como 
límite de la libertad de la actividad económica y de 
la iniciativa privada. Precisamente, la Corte Cons-

dimensión de la empresa
“

-

-

Entendiendo el alcance de esta dimensión en 
Sentencia T-014 de 1994 como que 

-

Esta lectura se permite el análisis de la Respon-
sabilidad Social Empresarial (RSE), que en Senten-
cia T-781 de 2014 

-

T-129 de 2011 -
-

que ser socialmente responsable no se traduce en 
cumplir únicamente las obligaciones jurídicas, 
sino que es deseable, dentro de un Estado Social 
y Democrático de Derecho, que la iniciativa pri-
vada vaya más allá del mero cumplimiento de la 
obligación legal,

-

las implicaciones diferenciadoras de la RSE de 
cualquier otra actividad de carácter solidaria, en-
tendiendo los siguientes elementos:

contiene elementos que resultan 

los actores en el Estado social de derecho;
-
 

principio de solidaridad 
-

-
invo-
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lucre la concreción de derechos fundamentales y, 
en esa medida, deba respetar los límites de índole 
constitucional existentes -

el 
compromiso social no debe entenderse agotado 
en este tipo de programas

-
-

-

Así las cosas, es clara en la jurisprudencia cons-
titucional la importancia del límite a la libertad de 
empresa, regida en el bien común de la sociedad, 

RSE respecto de su régimen jurídico, el cual tiene 
alcances constitucionales y que permite la efectivi-
dad y progresividad del principio de solidaridad del 
Estado con su sociedad, por medio de la actividad 
de las sociedades mercantiles.

2.3 Análisis socioeconómico.
En el ámbito global las Sociedades BIC aparecen 

como una herramienta para lograr cumplir compro-

, 
cumplimiento del , Sostenibilidad, y 
otros instrumentos derivados de la participación de 
los Estados y la sociedad civil en el marco de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la 
Unión Europea (UE), entre otras.

Es así como en los últimos tiempos desde di-
versos ámbitos como los académicos, sociales, 
económicos y ambientales, se señala al comercio 
–cada vez con más frecuencia–, como la causa de 
varios de los problemas de sustentabilidad que ac-
tualmente sufre el planeta, siendo el principal actor 

en el mundo empresarial se ha venido debilitando 
por cuestiones como el daño ambiental, el soborno 
transnacional, la obtención desmedida de ganancias 

 entre 
las Naciones Unidas y los principales actores pri-
vados en el ámbito económico, se solicitó a las em-
presas que aplicasen en su actividad un conjunto 
de valores fundamentales en materia de derechos 
humanos, normas laborales, medio ambiente y lu-

-
ción, inyectando en el mercado los valores y prác-
ticas fundamentales para resolver las necesidades 
socioeconómicas. 

En este sentido, en el Foro Económico Mundial 
de Davos se dijo:

“[…] -

-

-
-
-

 […]”.1 

social empresaria (RSE)2, sino de un cambio de pa-
radigma que golpea directamente al corazón de la 
empresa privada. Este espíritu de cambio propone 
evolucionar del sistema actual de segmentación a 
un sistema holístico. Para esto las organizaciones 
deben dejar de priorizar la rentabilidad a corto pla-
zo y focalizarse en la creación de valor económico 
a largo plazo produciendo al mismo tiempo valor 
social, postulados que han recogido empresarios 
individuales, colectivos, asociaciones y otros acto-
res en el ámbito del derecho público y privado con 

modelo para las Sociedades BIC como represen-
tantes de estos nuevos anhelos de lucro, comercio, 

Las preocupaciones que encontraron sintonía en 
el mundo empresarial y de los organismos interna-
cionales se centran en temas tales como:

• Incapacidad de regeneración medioambiental3. 
• Incremento del índice de  con mayores in-

equidades a las existentes en mediciones anteriores. 
• Según un estudio realizado que usa el índice 

denominado IPG (Indicador de Progreso Genuino), 
el bienestar general, a diferencia del crecimiento 

-

externos del crecimiento económico han superado 

el IPG alcanzó su pico máximo. 
• Existen nuevas demandas de los trabajadores, 

quienes buscan trabajos que se conecten con propó-
sitos mayores más allá de la mera retribución eco-
nómica.4 

alineando sus consumos a sus valores, exigiendo 
a las empresas que sean socialmente responsables. 
1 Discurso Plenario: “El Pacto Mundial y la creación de 

mercados sostenibles” Foro Económico Mundial, Da-
vos, Suiza (2009).

2

concepto de la RSE como aquel “ -

-
rios” (Corporate Social Responsability, National Public 
Policies in the European Union). (2011).

3 Living Planet Report 2010, World Wildlife Foundation 
http://assets.wwf.ca/downloads/lpr2010.pdf).

4 Según informe de , 
que representa aproximadamente el 50% de la fuerza la-
boral a nivel mundial.
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Ambientalmente amigables y comunitariamente in-

• Existencia de una mayor conciencia social, 
interés por la sostenibilidad, la vida saludable y el 
uso y consumo de productos basados en el comer-
cio justo.

2.3.1 Sociedades BIC en el mundo
En el ámbito internacional varios Estados han 

adaptado sus legislaciones comerciales y societa-

En este sentido, es pertinente destacar los siguien-
tes ejemplos:5

a) En 2005 el Reino Unido crea el marco legal 
para la denominada “ -

”. Actualmente hay alrededor de 68.000 empre-
sas de este tipo;

b) En 2005 Italia sanciona la Ley 118 por la cual 
se crea un marco jurídico para empresas sociales, 

”;
c) En 2007 España sanciona la Ley 44, la cual 

crea el régimen legal de las empresas de inserción, 
el cual se aplica a las sociedades comerciales que 

la integración y formación sociolaboral de personas 
en situación de exclusión social;

d) En 2010 en el estado de Maryland, Estados 
Unidos, es sancionada la primera legislación que 
regula a la “ ”. Hoy en día un 

-
-

 o han sancionado una ley especial 
para las  (B Corps);

e) El 17 de septiembre de 2014 se radicó en la 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina el 

busca reformar el derecho societario argentino in-
cluyendo las “Empresas B”.

Los EE.UU., como pionera de este fenómeno in-
cluye a 32 estados de la unión americana que adop-

-
tes con miras a permitir la inclusión de este tipo so-
5 Diez años después, el Pacto Mundial sigue siendo la 

mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial; 
 

o Río + 20 fue convocada para obtener un compromiso 
político renovado en favor del desarrollo sostenible. En 
2007 la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT 
presentó un programa para orientar la promoción de em-
presas sostenibles. Un estudio de la Sloan School of Ma-
nagement del MIT y Boston Consulting Group realizada 
a empresas de distintos sectores de EE.UU., concluye 
que 7 de cada 10 empresas trabajarán decididamente en 
políticas de sostenibilidad en 2011.

cietario en sus respectivas legislaciones estatales.6 
En la actualidad cinco estados adicionales están 
discutiendo en sus cuerpos legislativos la inclusión 
de este tipo societario.7

Actualmente, la comunidad de Sociedades 
BIC asciende a 865 empresas (75 en Suraméri-
ca) en 29 países (y muchas más en proceso de 
certificación). Además, existen 55 fondos de in-
versión certificados alrededor del mundo bajo la 
plataforma “ -

” (GIIRS) con inversiones en 30 países y $2 
billones de dólares americanos en inversiones de 
impacto. 

En Suramérica puntualmente las Sociedades 
BIC están siendo promovidas por Sistema B, “[…] 

-
 

[…]”. 
Actualmente Sistema B tiene operaciones en 

Chile, Brasil, Colombia y Argentina. En cuanto 
a Chile, en 2011, se creó la fundación Sistema B 
para promover la evolución de las economías y el 
sentido de éxito de las empresas comerciales, y la 
creación de Sociedades BIC, que hoy en día son 
11. Asimismo, Chile está hoy trabajando sobre 
la redacción de una ley nacional para regular las 
Sociedades BIC en esa jurisdicción, mediante una 
Comisión designada por el Ministerio de Econo-
mía.8

2.3.2 La sociedad BIC como herramienta 
para dinamizar el mundo de los negocios

De acuerdo con la información precedente es 
preciso señalar que la Sociedad BIC se ha conver-
tido en la herramienta por excelencia de la dina-
mización de las nuevas corporaciones, empresas y 
personas jurídicas, especialmente en lo ateniente a 
la innovación, y las llamadas :

“[…] (

-

-

. […]”.
En cuanto a los la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
en su Informe de 2013 ha señalado que este tipo 
de empresas y emprendimientos son un agente de 
cambio importante para generar empleo de calidad, 
6 Véase disponible en: 

https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/how-to-
become-a-b-corp/legal-roadmap/corporation-legal-road-
map

7 Información actualizada permanentemente en http://be-

8 Mayor información disponible en http://www.sistemab.
org/
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mayor crecimiento e innovación. En este sentido el 
Informe señala:

“[…] -

-
-
-

-

-

-

empleo de calidad. 

-

-

-

-

-

-

-
-

. […]”9.
En América Latina los países tienen enfoques 

. En Argentina y Bra-
sil se apoyan en nuevos emprendimientos de base 
tecnológica, en Chile se privilegian las empresas de 
alto crecimiento, mientras que en Colombia y Perú 
se diseñan instrumentos que fomenten la creación 
de nuevos emprendimientos relacionados con las 
TIC.10 

Las políticas públicas pueden apoyarlos por me-
dio de un abanico de instrumentos que ofrezcan 

legales propicios en función de sus fases de desa-
rrollo:
9 Informe disponible en: www.oecd-library.org 

10.1787/9789264202320-es
10 .

2.4 Conclusiones
De acuerdo a la exposición de motivos del pro-

yecto original , 
y el anterior análisis, es posible determinar que es 

-
do que estas operan bajo altos estándares sociales, 
ambientales y de transparencia, y se comprometen 
legalmente a tomar decisiones que no solo conside-
ran los intereses de sus accionistas, sino también los 
intereses de sus públicos de interés ( ): 
trabajadores, comunidades, proveedores, entre otros. 
Más allá de la RSE, las cuales son jurídicamente di-
ferentes, las Sociedades BIC repiensan integralmen-
te sus modelos de negocio para proponer nuevos e 
innovadores sistemas de producción y consumo. 

Es así como “[…] 
-

. […]”11.
-

tas integran el lucro corporativo con soluciones so-
ciales y ambientales; consideran sus rendimientos 

para lograr sus objetivos, pero no su única razón 
de existencia, y; sus objetivos sociales y medioam-
bientales se encuentran incorporados en sus estatu-
tos, siendo ellos exigibles, vinculantes y oponibles. 

3. Consideraciones del ponente
Como ponente y miembro de la bancada parla-

mentaria que respaldó la iniciativa del Honorable 
Senador Duque, acompaño la preocupación de la 
iniciativa, en el entendido que es necesario iniciar 
un cambio en el paradigma empresarial respecto de 
su función social, la cual va más allá de la genera-
ción de riqueza particular, a la generación de be-
11 Manuel Antonio Camacho, Director Ejecutivo de Siste-

ma B de Colombia en el artículo “ -
” publica-

do en la Revista Diners - Agosto 2012.
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aquellos que no son socios de las empresas.
En efecto, es pertinente que Colombia tenga 

como opción para los empresarios más visionarios, 

que sean útiles para la sociedad lo que conlleva a un 
mercado más justo y equitativo.

Proposición
De acuerdo a las consideraciones expuestas, 

solicitamos a los honorables Senadores de la Ple-
naria del Senado de la República, dar segundo 
debate al Proyecto de ley número 135 de 2016 Se-
nado, 

, de acuerdo al texto aprobado en 
primer debate. 

De los honorables Senadores,

Bogotá, D. C., 24 de noviembre de 2016
En la fecha se recibió ponencia para segundo 

debate del Proyecto de ley número 135 de 2016 Se-
nado, 

.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia 
y texto propuesto para segundo debate, consta de 
once (11) folios.

TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN PRI-
MER DEBATE POR LA COMISIÓN TERCE-
RA DEL SENADO EN SESIÓN DEL DÍA 15 DE 
NOVIEMBRE DE 2016 PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 135 DE 2016 SENADO

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. . Cualquier 
sociedad comercial existente o futura de cualquier 
tipo establecido por la ley, podrá adoptar volunta-

Interés Colectivo” (BIC).
Artículo 2°. . Tendrán la de-

nominación de sociedad BIC todas aquellas que 
sean constituidas de conformidad con la legislación 
vigente para tales efectos, las cuales, además del 

procura del interés de la colectividad y del medio 
ambiente.

Para ello las sociedades BIC incluirán en su 
objeto social, además de los respectivos actos de 
comercio que pretendan desarrollar, aquellas acti-

-
dan fomentar.

La sociedad BIC deberá incluir en su razón so-
cial o denominación la abreviatura BIC, o las pa-
labras sociedad de “ ”.

Parágrafo. Las Sociedades Comerciales de Be-

otras, las siguientes características, sin perjuicio de 
que dentro de su misión desarrollen otros atributos 
inherentes a su esencia de responsabilidad social 
corporativa:

1. Establecen una remuneración salarial ética a 
sus trabajadores y analizan las diferencias salariales 
entre sus empleados mejor remunerados y menos 
remunerados para establecer estándares de equidad.

2. Establecen subsidios para capacitar y desarro-
llar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen 
programas de reorientación profesional a los em-
pleados a los que se les ha dado por terminado su 
contrato de trabajo.

3. Generan opciones para que los trabajadores 
tengan participación en la empresa a través de la 
adquisición de acciones. Adicionalmente amplían 

sus empleados, generando también estrategias de 
manejo de estrés, salud mental y física, nutrición, 
propendiendo por el equilibrio entre vida laboral y 
vida privada de sus trabajadores.

4. Crean un manual para sus empleados con el 
-

presa.
5. Brindan opciones de empleo que le permita a 

-
boral y generan opciones de teletrabajo, sin afectar 
su remuneración.

6. Crean opciones de trabajo para la población 
estructuralmente desempleada, tales como pero sin 
limitarse a jóvenes en riesgo, individuos sin hogar, 
reinsertados o personas que han salido de la cárcel.

7. Expanden la diversidad en la composición 
de las juntas directivas, equipo directivo, ejecutivo 

-
tas culturas, minorías étnicas, creencias religiosas, 
orientación sexual, capacidades físicas y diversidad 
de género.
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8. Incentivan las actividades de voluntariado y 
generan alianzas con fundaciones que apoyan obras 
sociales de interés de la comunidad.

9. Adquieren bienes o contratan servicios de em-
presas de origen local o que pertenezcan a mujeres 
y minorías. Además, dan preferencia en la celebra-
ción de contratos a los proveedores de bienes y ser-
vicios que implementen normas de comercio justo 
y ambientales.

10. Efectúan, anualmente, auditorías ambienta-
-

chos y divulgan los resultados al público en general 
y capacitan a sus empleados en la misión social y 
ambiental de la empresa.

11. Supervisan las emisiones de gases inverna-
dero generadas a causa de la actividad empresarial, 
implementan programas de reciclaje o de reutiliza-
ción de desperdicios, aumentan progresivamente 
las fuentes de energía renovable utilizadas por la 
empresa y motivan a sus proveedores a realizar sus 
propias evaluaciones y auditorías ambientales en 
relación con el uso de electricidad y agua, gene-
ración de desechos, emisiones de gases de efecto 
invernadero y empleo de energías renovables.

12. Utilizan sistemas de iluminación energética-
-

dores por utilizar medios de transporte ambiental-
mente sostenibles en su desplazamiento al trabajo.

13. Comparten con sus trabajadores los estados 

14. Expresan la misión de la empresa en los di-
versos documentos corporativos.

15. Implementan prácticas de comercio justo y 
promueven programas para que los proveedores se 
conviertan en dueños colectivos de la empresa, con 

Artículo 3°. . Salvo que 
los estatutos sociales dispongan otra cosa, la refor-
ma estatutaria necesaria para adoptar la condición 
de sociedad BIC, o la terminación de dicha condi-
ción; se deberá adoptar por una mayoría absoluta 
de las cuotas sociales o de las acciones en circula-
ción. En todo caso, los socios o accionistas ausen-
tes o disidentes podrán ejercer el derecho de retiro 
y lo ejercerán de conformidad con lo dispuesto en 
la legislación vigente.

Artículo 4°. . Los administrado-
res de las sociedades BIC deberán tener en cuen-
ta –además de los deberes previstos en las demás 
normas para los administradores de sociedades el 
interés de la sociedad–, el interés de sus socios o 

Artículo 5°.  
Solamente los accionistas o socios de la sociedad 
BIC podrán interponer la acción social de respon-
sabilidad en contra de los administradores. No será 
posible reclamar indemnización o perjuicio alguno 
por esta vía. El trámite de estas acciones se sujetará 

a lo dispuesto en la legislación vigente, en lo rela-
cionado con la acción social de responsabilidad.

Artículo 6°. . El representan-
te legal de la sociedad BIC elaborará y presentará 
ante el máximo órgano social un informe sobre el 
impacto de la gestión de la respectiva sociedad, en 

colectivo desarrolladas por la sociedad. Dicho in-

ejercicio que se presenta periódicamente al máximo 
órgano social.

El informe de gestión deberá publicarse en la 
página web de la sociedad para su consulta por el 
público general En el evento que la sociedad no dis-
ponga de página web, dicho informe deberá estar a 
disposición en el domicilio social, y será remitido 
a quién así lo solicite por escrito mediante comuni-
cación dirigida al representante legal de la sociedad 
BIC.

Artículo 7°. . El informe 
de gestión deberá realizarse de conformidad con 
un estándar independiente, y podrá estar sujeto a la 
auditoría de las autoridades competentes y/o de un 
tercero.

El estándar independiente que se acoja para la 
elaboración de este informe deberá tener las si-
guientes características:

a) Reconocimiento. Debe ser un estándar reco-
-

te y la evaluación de la actividad de las compañías 
en relación con la comunidad y el medio ambiente;

b) Comprensivo. La metodología de evaluación 
y reporte deberá analizar los efectos de la actividad 
de la sociedad BIC, en relación con las actividades 

c) Independencia. La metodología de evalua-
ción y reporte deberá ser desarrollada por una enti-
dad pública, privada o de naturaleza mixta, nacional 
o extranjera que no esté controlada por la sociedad 
BIC, sus matrices y/o subordinadas;

d) . Será construido por una en-
tidad que cuente con experiencia en la evaluación 
del impacto de la actividad de las compañías en la 
comunidad y el medioambiente, y utilizará meto-
dologías que incluyan un examen desde diferentes 
perspectivas, actores, estándares e indicadores;

e) Transparencia. La información sobre el res-
pectivo Estándar Independiente, así como las en-
tidades que elaboran tales estándares será pública.

La Superintendencia de Sociedades mantendrá 
una lista pública de estándares independientes que 
cumplan los requisitos previstos en este artículo. 
Para tal efecto podrá solicitar y evaluar toda la in-
formación que considere necesaria para determi-
nar el cumplimiento de dicho estándar, así como la 
idoneidad de los informes. Como consecuencia de 
su evaluación, la Superintendencia de Sociedades 
podrá incluir o excluir estándares independientes 

parte debidamente sustentada.
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Parágrafo. En caso de exclusión de un Estándar 
Independiente, dicha metodología podrá utilizarse 
hasta dentro de los doce (12) meses siguientes a que 

Artículo 8°. -
La condición de sociedad BIC se termi-

nará a través de la eliminación en la razón social 
de la abreviatura “BIC”, o de las palabras sociedad 

-
diente inscripción en el registro mercantil. Asimis-
mo, la entidad que ejerza control o vigilancia sobre 
la sociedad tendrá la facultad de ordenar la pérdida 
de condición de sociedad BIC, cuando esta encuen-
tre que la sociedad o sus administradores han in-
cumplido los deberes previstos en esta ley, o que el 
informe previsto en el artículo 7° no se elaboró en 
debida forma, es parcial, no coincide con la reali-
dad y/o el resultado del ejercicio social, o que dicho 
informe no incluyó alguno de los elementos sus-
tanciales de acuerdo con el estándar independiente 
elegido para su elaboración.

Artículo 9°. . Las 
funciones jurisdiccionales a las que haya lugar 
frente a la aplicación y desarrollo de la presente ley 
serán ejercidas por la Superintendencia de Socieda-
des, de acuerdo con lo previsto por el artículo 116 
de la Constitución Política.

Artículo 10.  
El Gobierno nacional tomará las medidas necesa-
rias para que las entidades de la rama ejecutiva del 
poder público, así como los fondos de promoción 

de información, visibilización, promoción, crea-
ción y desarrollo de sociedades BIC.

Así mismo, el Gobierno nacional fomentará el 
desarrollo de nuevos empresarios, creadores e in-
versionistas que opten por conformar sociedades 
BIC bajo la premisa de la formalización, la función 

-
tivo, el impacto positivo, y/o la reducción de algún 
efecto negativo en la comunidad y el medio am-
biente.

Parágrafo. Las Cámaras de Comercio imple-
mentarán jornadas de capacitación y promoción 
sobre las sociedades BIC en sus respectivas juris-
dicciones y domicilios.

Artículo 11. . En lo no previsto en la 
presente ley, las sociedades BIC se regirán por las 
disposiciones contenidas en los estatutos sociales, 
así como por las normas aplicables a cada tipo so-
cietario.

Artículo 12. . La presente ley entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su promulgación.

Bogotá, D. C., 15 de noviembre de 2016
En sesión de la fecha se le dio lectura a la pro-

posición con que termina el informe para primer 
debate del Proyecto de ley número 135 de 2016 Se-
nado, 

vo  Una vez aprobada la proposición 
la Presidencia sometió a consideración el articula-
do presentado por el ponente, siendo aprobado sin 

aprobado en su primer debate el proyecto mencio-
nado. Acta número 08 de 15 de noviembre de 2016. 
Anunciado el día 9 de noviembre de 2016, en se-
sión conjunta.
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