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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
163 DE 2021 CÁMARA

por medio de la cual se crean mecanismos para la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas 
y desarrollo de la apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones.

 
Bogotá D.C. octubre 21 de 2021.  
 
 
Doctor 
JAIR JOSE EBRATT DIAZ  
Secretario  
Comisión Quinta Constitucional Permanente 
H. Cámara de Representantes 
comision.quinta@camara.gov.co 
 
 

 
Asunto.  Informe de ponencia para primer debate al PROYECTO DE LEY N° 163 DE 

2021 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN MECANISMOS 
PARA LA DEFENSA DE LOS POLINIZADORES, FOMENTO DE CRÍA DE 
ABEJAS Y DESARROLLO DE LA APICULTURA EN COLOMBIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 
Respetado señor presidente: 
 
En cumplimiento de la designación que me fue encomendada por la Honorable Mesa 
Directiva de la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes del 
Congreso de la Republica y de conformidad con lo establecido en el Artículo 156 de la ley 
5ª de 1992, presento el Informe de ponencia positiva para primer debate al PROYECTO 
DE LEY N° 163 DE 2021 CÁMARA, “Por medio de la cual se crean mecanismos para 
la defensa de los polinizadores, fomento de cría de abejas y desarrollo de la 
apicultura en Colombia y se dictan otras disposiciones” 
  
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente manera: 

 
I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS  
II. EXPOSICION DE MOTIVOS 
III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 
IV. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL  
V. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY. 
VI. CIRCUNSTANCIAS O EVENTOS QUE PODRÍAN GENERAR CONFLICTOS DE 

INTERÉS. 
VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY N° 163 DE 2021 

CÁMARA 

 
VIII. TEXTO PROPUESTO CON MODIFICACIONES PARA PRIMER DEBATE 

AL PROYECTO DE LEY N° 163 DE 2021 
IX. PROPOSICION  

 
 
 

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Es preciso recordar que no es la primera vez que la formulación protección a los 
polinizadores y abejas es tratada por el Congreso de la República dada la relevancia 
de estos agentes en la producción de alimentos y equilibrio de ecosistemas.  
 
A modo de resumen se destacan algunas de esas iniciativas: 

 
 

Número Título Autores 
273 de 2006 Cámara Por medio de la cual se reglamenta 

la actividad apícola en Colombia 
 

Representante a la Cámara 
Sandra Velásquez Salcedo 

167 de 2017 Cámara Por medio de la cual se crean 
mecanismos para la defensa de los 
polinizadores, fomento de cría de 
abejas y desarrollo de la apicultura 
en Colombia y se dictan otras 
disposiciones. 

Representantes a la Cámara Luis 
Eduardo Díaz Granados, Carlos 
Abraham Jiménez López, Carlos 
Julio Bonilla Soto, José Edilberto 
Caicedo Sastoque, Cristobal 
Rodríguez Hernández, Lucy 
Contento Sanz, Didier Burgos 
Ramírez, entre otros.  

145 de 2017 Cámara  Por medio del cual se reglamenta la 
protección de las abejas, el fomento 
y desarrollo de la apicultura en 
Colombia y se dictan otras 
disposiciones 

Representantes a la Cámara 
Víctor Correa Vélez, Luis Evelis 
Andrade, Jorge Iván Ospina, 
Angélica Lozano Correa, Yamina 
del Carmen Pestana Rpjas, 
Caludia López Hernández, entre 
otros.  

55 de 2018 Cámara  Por medio del cual se reglamenta la 
protección de las abejas, el fomento 
y desarrollo de la apicultura en 
Colombia y se dictan otras 
disposiciones 
 

Representantes a la Cámara 
Angélica Lozano Correa, Juanita 
María Goébertus, Juan Luis 
Castro Córdoba, Inti Asprilla 
Reyes, Neyla Ruíz Correa, León 
Fredy Muñoz, Sandra Liliana 
Ortiz, entre otros.  

251 de 2018 Senado/196 
de 2017 Cámara 

Por medio de la cual se crean 
mecanismos para la defensa de los 

Representante a la Cámara Didier 
Burgos Ramírez   

 
polinizadores, fomento de cría de 
abejas y desarrollo de la apicultura 
en Colombia y se dictan otras 
disposiciones 

 
 

El proyecto 251 de 2018 Senado/196 de 2017 Cámara, presentado por el 
Representante Didier Burgos Ramírez ha sido el que mayor avance registró 
surtiendo 3 de los 4 debates que demanda el tránsito por el legislativo y sobre el 
cual se dio una amplia deliberación en reuniones entre colectivos ambientales, 
gremios productivos y apícolas, la institucionalidad y congresistas. 
 
 

 
II. EXPOSICION DE MOTIVOS.  

1. ASPECTOS GENERALES 

La iniciativa legislativa tiene como principal objetivo la conservación, protección, 
propagación, investigación y uso sostenible de las abejas, desarrollo de la apicultura y los 
polinizadores, los cuales, siendo animales e insectos útiles a la comunidad, a la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en general, se consideran estratégicos 
para el país y son prioritarios dentro de la política rural y ambiental.  

En ese sentido crea el Sistema Nacional de Protección de Abejas, Desarrollo de la 
Apicultura y Polinizadores, el cual será coordinado por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y se entiende como un sistema público intersectorial integrado por las 
políticas, estrategias, programas, proyectos, metodologías y mecanismos que inciden en la 
conservación de los agentes polinizadores contemplados en la ley y en la producción, 
distribución y comercialización de los productos de las abejas en el territorio nacional. 

El proyecto se estructura en seis capítulos que a lo largo de 19 artículos desarrollan las 
herramientas, programas y sistemas que se consideran indispensables para la protección 
y conservación de agentes polinizadores en el territorio nacional. 

La relación de co-evolución entre plantas con flor y sus polinizadores, 
especialmente abejas, existe desde hace 100 millones de años. Los polinizadores 
juegan un importante papel en la vitalidad de los ecosistemas ya que hacen parte 
fundamental de las cadenas tróficas y del ciclo de la materia en la medida en que 
son los agentes que garantizan la reproducción de amplios grupos de plantas 
encargadas de alimentar a muchas especies estructurantes de bosques, ya sea 
como dispersores de semillas o recicladores de materias. Igualmente, un adecuado 
servicio de polinización permite la restauración y sostenimiento de coberturas 
vegetales que son determinantes para regular el ciclo del agua. 
 

 
Aproximadamente el 80% de todas las especies de plantas con flor son polinizadas 
por animales, como vertebrados y mamíferos; sin embargo, los principales 
polinizadores son los insectos. La polinización permite contar con una amplia 
variedad de alimentos, principalmente de cultivos hortícolas. De hecho, los 
polinizadores como las abejas, las aves y los murciélagos inciden sobre el 35% de 
la producción agrícola mundial, aumentando el rendimiento del 87 de los principales 
cultivos de todo el mundo, así como de numerosas medicinas de origen vegetal 
siendo este un tema de seguridad alimentaria y finalmente una alarma de salud 
pública. 
 
En Colombia no se ha cuantificado aún el valor de la polinización, sin embargo, es 
evidente que una pérdida de polinizadores tendrá un impacto negativo en la 
economía, pues se afectará la productividad de cultivos como aguacates, kiwi, 
ahuyama, melón, pepinos, tomates, berenjena, calabazo, café, cítricos, nueces y 
girasol, entre otros. En países como los Estados Unidos, en cambio, ya se tienen 
cifras acerca de los beneficios económicos, los cuales reportan agregación de más 
de 15 mil millones de dólares en valor a los cultivos al año, de acuerdo al 
Memorando para Jefes de Departamento Ejecutivos y Agencias entregado por el 
Presidente Barack Obama en junio de 2014, donde se busca la creación de una 
estrategia federal para promover la salud de las abejas y otros polinizadores. 
 
En el entendido de la innegable relevancia de los polinizadores para la vida 
humana, estos se han visto amenazados por aspectos como el uso indiscriminado 
e irresponsable de productos altamente tóxicos para cualquier organismo vivo y en 
general para el ambiente, lo cual obedece en parte a la errónea utilización de las 
mezclas de diferentes Productos Químicos de Uso Agrícola PQUA como 
insecticidas, herbicidas, acaricidas entre otros, aplicadas en altas dosis.  
 
Existen otros factores que amenazan a los polinizadores como el cambio climático, 
deforestación, escasa o nula renovación de bosques que a su vez conlleva a la 
pérdida de la flora, así como la falta de sombrío y menor presencia de la cobertura 
vegetal en los campos causando erosión y la desaparición de las cuencas hídricas. 
Otra grave y no menos importante amenaza es la minería. 
 
No obstante, la innegable importancia de los polinizadores, en la presente iniciativa 
se busca priorizar al renglón apícola y cría de abejas, en el entendido que son el 
mejor y mayor polinizador de plantas y responsables de una gran variedad de 
alimentos, tanto así, que se registran beneficios en la producción agrícola de 
incrementar en niveles que oscilan del 30% hasta en un 100% la producción entre 
otros productos de café, aguacate, limón, tomate, melón, uva, naranja, durazno, 
manzana y muchos más :  
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“En el reino animal los insectos son los agentes polinizadores más eficientes, y 
entre ellos sobresalen la abeja y en especial Apis Mellifera, ya que posee un 
elevado número de individuos por unidad de área (en promedio unos 50.000), de 
los cuales el 50% sale en búsqueda de alimento depositado en las flores (polen y 
el néctar) y lo llevan a sus colmenas. Esta actividad se denomina “pecoreo”. Así la 
abeja realiza en promedio 15 viajes de pecoreo durante el día, y en cada uno de 
ellos visita unas 40 flores, lo que equivale a 15 millones de flores visitadas por una 
colonia en un día”  
 
Igualmente, es pertinente señalar que las abejas además de cumplir su función 
como agente polinizador, es el único insecto capaz de ofrecer de manera directa 
excelentes productos alimenticios naturales y medicinales como la miel, el polen, 
la jalea real, los propóleos, la cera, la apitoxina, etc. 
 

 
III. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
Decreto 2811 de 1974 - 
Código Nacional de Recursos 
Naturales Renovables y de 
Protección al Medio 
Ambiente: 

• El derecho humano al medio ambiente sano (art. 7) 
• La consideración del ambiente como patrimonio común (art. 1) 
• La responsabilidad que tanto el Estado como los particulares tienen 

en su preservación (art. 1)  
• El principio de la planificación en el manejo de los recursos y 

elementos ambientales de manera integral buscando el desarrollo 
equilibrado urbano y rural (art. 9, lit.f) 

 
Ley 99 de 1993 ARTICULO 1o. Principios Generales Ambientales. La política ambiental 

colombiana seguirá los siguientes principios generales: 
 

1. El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará 
según los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos 
en la Declaración de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo. 

 
2. La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de 

la humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en 
forma sostenible. 

 
6.   Las políticas de población   tendrán en cuenta el derecho de los seres 

humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la 
naturaleza. 

 
7. La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 

resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las 
autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio 
de precaución conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave 
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. 

 
 

9. El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el 
uso de instrumentos económicos para la prevención, corrección y 
restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 
recursos naturales renovables. 
 

10. La acción para la protección y recuperación ambientales del país es 
una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las 
organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado 
apoyará e incentivará la conformación de organismos no 
gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en 
ellos algunas de sus funciones. 

 
11. Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para 

la toma de decisiones respecto a la construcción de obras y 
actividades que afecten significativamente el medio ambiente natural 
o artificial. 
 
 

ARTICULO 2o. Creación y Objetivos del Ministerio del Medio Ambiente. 
Créase el Ministerio del Medio Ambiente como organismo rector de la 
gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, 
encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con 
la naturaleza y de definir, en los términos de la presente ley, las políticas 
y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, 
protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables y el medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar 
el desarrollo sostenible. 
 

INVESTIGACIONES DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE 
Iniciativa Colombiana de 
Polinizadores -Capítulo 
Abejas (ICPA) 

En Colombia el Laboratorio de Investigaciones en Abejas de la Universidad 
Nacional de Colombia (LABUN) participó en varias reuniones y foros sobre 
iniciativas internacionales de polinizadores donde se conocieron las rutas 
de trabajo para el establecimiento de la Iniciativa Colombiana (Nates-
Parra, 2016). En agosto de 2010, se llevó a cabo el primer Taller1 de 
implementación del Plan de Acción para la Iniciativa Colombiana de 
Polinizadores con Énfasis en Abejas. La Universidad Nacional de Colombia 
y el Instituto Humboldt aunaron sus capacidades para formular la 
propuesta preliminar de iniciativa. Se discutieron cuatro líneas de trabajo 
en el marco de la formulación de ese plan de acción, con base en la 
Iniciativa Internacional para la Conservación y el Uso Sostenible de los 
Polinizadores, a saber: 1. Conocimiento, conservación y restauración de 
la función de la polinización. 2. Uso y manejo de polinizadores. 3. 
Educación, divulgación y participación comunitaria. 4. Valoración de 
servicio de polinización. 
 
Finalmente, en el año 2016 fue presentada la Iniciativa Colombiana de 
Polinizadores – Abejas, cuyo objetivo principal es promover el 

 
conocimiento, la divulgación, el manejo, uso sostenible y la conservación 
de los polinizadores-abejas en Colombia y sus objetivos específicos son: 
• Sensibilizar a los diferentes actores sociales sobre la problemática 
relacionada con los polinizadores en Colombia y hacer visible el papel de 
los polinizadores en el desarrollo de la sociedad colombiana.  
• Insertar la iniciativa de polinizadores en las políticas nacionales de 
biodiversidad y gestionar la implementación, creación de la legislación 
relacionada con el manejo de los hábitats, las interacciones entre los 
polinizadores y plantas. • Conocer, conservar y establecer el papel de los 
polinizadores en la producción de diferentes cultivos de interés, además 
de la reproducción de plantas en ecosistemas naturales y proteger, 
entender y promover el proceso esencial de la polinización para el 
desarrollo sostenible y conservación de la biodiversidad en Colombia.  
• Posicionar a los polinizadores como elementos fundamentales de la 
biodiversidad relacionados con seguridad alimentaria.  
• Identificar prácticas de uso y manejo sostenible de los polinizadores e 
implementar estrategias tendientes a la restauración y conservación de la 
función de polinización y de los hábitats naturales de los polinizadores. 
• Promover la valoración económica de polinizadores de interés para la 
producción de diferentes cultivos.  
• Generar y divulgar conocimiento científico y tradicional de los 
polinizadores en Colombia. 
 

 
 

IV. MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL 

Ley Federal Apícola, con número CD-
LXIV-III-2P362, del 25/03/2021 

La presente Ley es de orden público e interés general en 
todo el territorio de la República Mexicana y tiene por objeto 
la de impulsar, conservar, proteger, organizar, fomentar, 
promover y difundir las actividades relacionadas con la 
apicultura y los agentes polinizadores, así como su 
tecnificación, modernización, formas de explotación, 
comercialización y desarrollo de las actividades 
relacionadas con el sector, para impulsar una mayor 
productividad y competitividad de la actividad. Además de 
establecer las bases para el impulso y desarrollo de la 
industria apícola mexicana. 

Resolución 2019/2830 (RSP) Iniciativa 
Europea de Polinizadores 

La UE y sus Estados miembros deben tomar medidas 
urgentes para proteger los polinizadores. 
 

OTRAS INICIATIVAS INTERNACIONALES 

Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) - (COP Decisión V/5, sección II) 

Iniciativa Internacional para la Conservación y Utilización 
Sostenible de los Polinizadores (IPI) se estableció en el año 
2000, como una iniciativa transversal que se desarrolla en el 

 
contexto del programa de trabajo en biodiversidad agrícola 
existente en el CDB. 

Iniciativa Africana de Polinizadores (API) 

La iniciativa se estableció en enero de 1999, en el primer 
congreso de la Sociedad Sistemática de Sur África (SSSA), 
incluso mucho antes que la IPI, como una de las primeras 
iniciativas regionales 

Campaña Norteamericana de Protección 
a Polinizadores (NAPPC) 

En reconocimiento de la importancia de una población 
estable de polinizadores, el Pollinator Partnership 
(formalmente el Instituto de Coevolución) en colaboración 
con la National Fish & Wildlife Foundation establecieron la 
Campaña Norteamericana de Protección a Polinizadores en 
1999. 

Iniciativa Europea de Polinizadores (EPI) 

En el año 2000, durante el VIII Simposio Internacional de 
Polinización en Hungría, un grupo de investigadores en 
polinización se unió para formar esta iniciativa, 
compartiendo las preocupaciones de la pérdida de 
polinizadores y riegos asociados reflejados en los objetivos 
planteados por la IPI, que consideraron igualmente 
relevantes a nivel europeo. 

Iniciativa Oceánica de Polinizadores (OPI) 

Esta iniciativa se constituyó en el año 2007, por parte de un 
grupo de ecologistas en polinización de Australia y Nueva 
Zelanda, que por sugerencia de representantes de la FAO 
de incluir en una amplia área geográfica temas potenciales 
de seguridad alimentaria, la nombraron Iniciativa Oceánica 
de Polinizadores. 

Iniciativa Canadiense de Polinización 
(NSERC- CANPOLIN) 

Esta iniciativa es una Red Estratégica del Consejo de 
Investigación de Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá 
que trata el problema creciente de la disminución de 
polinizadores en agricultura y ecosistemas naturales en 
Canadá. La red establecida desde 2009 tiene alcance 
nacional, reuniendo investigadores de 26 instituciones 
alrededor del país y de diferentes disciplinas que unen 
esfuerzos para dar alcance al problema de la polinización, 
desde la salud y conservación del polinizador al flujo de 
genes en plantas, el impacto del cambio climático y la 
economía de la polinización. 

 

 

V. CONTENIDO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE LEY 
 

El proyecto de ley analizado tiene como propósito la conservación, protección, 
propagación, investigación y uso sostenible de las abejas y demás polinizadores; 
su reconocimiento como factor biótico estratégico para el país con el consecuente 
tratamiento prioritario dentro de la política rural y ambiental. Así como, establecer 
políticas públicas que garanticen un ambiente sano para los polinizadores, la 
protección de la flora y la consolidación del sector de la apicultura como un 
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componente estratégico para la producción de alimentos del país y la conservación 
de los ecosistemas. 
 
La iniciativa se estructura a partir de cinco capítulos y diecinueve artículos, incluida 
la vigencia. En el primer capítulo (artículos 1, 2, 3 y 4) se aborda el objeto de la Ley, 
se establecen las definiciones, se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
la Apicultura, Cría y Protección de los Polinizadores, (CNAP) y sus integrantes, en 
el segundo (artículos 5 al 10) se fomenta la protección de abejas y polinizadores, 
de igual forma se establecen las políticas e incentivos que garantizan el objetico de 
la presente ley, en el tercero (artículo 11) se estructura el fomento a la cría de abejas 
y la apicultura, mientras en el cuarto capítulo (artículo 12 al 15) se promueve la 
comercialización de los productos obtenidos de las prácticas apícolas.  Finalmente, 
en el capítulo quinto (artículos 16 al 19) se estructura la organización de los 
productores apícolas y se dejan las disposiciones finales de la reglamentación y 
vigencia. 

 
VI. CIRCUNSTANCIAS O EVENTOS QUE PODRÍAN GENERAR CONFLICTOS 

DE INTERÉS 
 
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 2003 de 2019, nos disponemos a señalar algunos 
criterios guías en los que se podría configurar conflictos de intereses, para que los 
congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran inmersos en alguna de estas 
causales, sin embargo, pueden existir otras causales en las que se pueda encontrar cada 
congresista, las cuales deberán ser determinadas para cada caso en particular por su 
titular, siendo estos criterios meramente informativos y que deben ser analizados teniendo 
en cuenta lo expresado en el artículo 1 de la Ley 2003 de 2019. 
 
Entre las situaciones que señala el artículo 1° antes mencionado, se encuentran:  
 

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

 
b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias 

presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión; 
y el  

 

 
c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del 

congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes 
dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.”. 

 
Por lo anterior, las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés, 
serían aquellos que tengan un beneficio particular, actual y directo en materias 
relacionadas con emprendimiento en el sector rural, asociaciones de encadenamientos 
productivos frente aspectos rurales y demás temas expuestos en la iniciativa, sin perjuicio 
de otras circunstancias que considere cada congresista de acuerdo a su caso. 
 
Presentada por:    

 
Departamento de Antioquia 

Partido Conservador Colombiano 
 

  

 
VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE LEY N° 163 DE 2021 

CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN MECANISMOS PARA LA 
DEFENSA DE LOS POLINIZADORES, FOMENTO DE CRÍA DE ABEJAS Y 
DESARROLLO DE LA APICULTURA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
Se efectuaron los ajustes pertinentes al articulado, sometemos a consideración el 
siguiente pliego de modificaciones al articulado presentado por los autores. 

 

TEXTO RADICADO 
TEXTO PROPUESTO POR 
MODIFICACIONES PARA 

PRIMER DEBATE 
OBSERVACIONES 

 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto la conservación, 
protección, propagación, 
investigación y uso sostenible de las 
abejas y demás polinizadores; su 
reconocimiento como factor biótico 
estratégico para el país con el 
consecuente tratamiento prioritario 
dentro de la política rural y ambiental 
y con prelación en la asignación de 
recursos dentro de los planes y 
programas de desarrollo de los 
presupuestos nacional y territoriales. 
Así mismo, establecer políticas 
públicas que garanticen un ambiente 
sano para los polinizadores, la 
protección de la flora, la consolidación 
del sector de las abejas y la apicultura 
como un componente estratégico 
para la producción de alimentos del 
país y la conservación de los 
ecosistemas. 

 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley 
tiene por objeto la conservación, 
protección, propagación, 
investigación y uso sostenible de las 
abejas y demás polinizadores; su 
reconocimiento como factor biótico 
estratégico para el país con el 
consecuente tratamiento prioritario 
dentro de la política rural y 
ambiental y con prelación en la 
asignación de recursos dentro de 
los planes y programas de 
desarrollo de los presupuestos 
nacional y territoriales. Así mismo, 
establecer políticas públicas que 
garanticen un ambiente sano para 
los polinizadores, la protección de la 
flora, la consolidación del sector de 
las abejas y la apicultura como un 
componente estratégico para la 
producción de alimentos del país y 
la conservación de los ecosistemas. 
 

 
Se propone eliminar 
algunas palabras que 
resultan redundantes o que 
pueden dar pie a que el 
proyecto se hunda al 
declarar la prelación en los 
recursos nacionales. 
 

Artículo 2. Definiciones. 
 

a. Apicultura: El conjunto de 
técnicas para la cría y manejo de 
abejas Apis melífera orientadas al 
aprovechamiento sostenible de sus 
bienes y servicios.  
b. Apiterapia: Utilización de los 
productos de la colmena en beneficio 
de la salud humana o animal. 
c. Apicultor: Quien se dedica a 
la apicultura.  
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d. Cría de abejas: Conjunto de 
actividades desarrolladas para el 
cultivo de especies de abejas nativas 
presentes en el territorio nacional, 
incluyendo las labores propias de la 
apicultura y meliponicultura.  
e. Miel de abejas: Se entiende 
por miel de abejas la sustancia dulce 
natural producida por abejas obreras 
a partir del néctar de las plantas o de 
secreciones de partes vivas de las 
plantas o de excreciones de insectos 
succionadores de plantas que quedan 
sobre partes vivas de plantas, que las 
abejas recogen, transforman y 
combinan con sustancias específicas 
propias, y depositan, deshidratan, 
almacenan y dejan en el panal para 
que madure y añeje.  
f. Meliponicultura: El conjunto 
de técnicas para la cría y manejo de 
abejas del género melípona 
orientadas al aprovechamiento 
sostenible de sus bienes y servicios. 
g. Nutracéuticos: Productos de 
origen natural, en este caso 
productos apícolas que inciden en la 
buena salud y nutrición.  
h. Plaguicida Químico de Uso 
Agrícola (PQUA): Cualquier sustancia 
o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, destruir o controlar cualquier 
plaga, las especies no deseadas de 
plantas o animales que causan 
perjuicio o que interfiere de cualquier 
otra forma en la producción, 
elaboración, almacenamiento, 
transporte o comercialización de 
alimentos, productos agrícolas, 
madera y productos de madera. El 
término incluye las sustancias 
destinadas a utilizarse en el 
crecimiento de las plantas, 
defoliantes, desecantes y a las 
sustancias o mezclas de sustancias 
aplicadas a los cultivos antes o 
después de las cosechas para 
proteger el producto contra el 
deterioro durante el almacenamiento 
y transporte. Este término no incluye 
los agentes biológicos para el control 
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de plagas (los agentes bioquímicos y 
los agentes microbianos).  
i. Polinización: Proceso 
relacionado con la dispersión de 
polen en el ciclo de vida de las plantas 
con flores. Consiste en el transporte 
del grano de polen hasta el estigma 
de una flor de la misma especie. Esta 
transferencia generalmente requiere 
un vector de polen, el cual puede ser 
un agente abiótico como el viento o el 
agua, o un agente biótico, es decir, un 
polinizador.  
j. Polinizadores: Para efectos 
de la presente ley, los polinizadores 
son agentes bióticos silvestres o de 
cría que fungen como vector animal y 
se encargan de facilitar el proceso de 
polinización a través del transporte 
del polen al estigma de las flores, el 
cual concluye con la fertilización de la 
planta y su reproducción. 
k. Productos de abejas: 
Aquellos bienes y servicios 
generados a partir de la cría de abejas 
y la apicultura. 
l. Registro de Plaguicida: Es el 
proceso técnico - administrativo por el 
cual la Autoridad Nacional 
Competente aprueba la utilización y 
venta de un plaguicida de uso 
agrícola a nivel nacional.  
m. Sustancia codificada: Es 
aquel plaguicida químico de uso 
agrícola que no cuenta con toda la 
información toxicológica humana y 
ambiental acorde con la Normativa 
Andina y carece de registro 
internacional.  
n. Áreas de conservación de 
polinizadores: Áreas del territorio 
nacional que brindan las condiciones 
necesarias para la habitación y 
reproducción de los polinizadores 
silvestres sin riesgo de verse 
afectados por actividades humanas, 
las cuales recibirán especial 
protección de las autoridades 
competentes. 
o. Áreas significativas de 
producción apícola: Áreas del 
territorio nacional donde se registra la 

 
presencia de apiarios, las cuales 
serán objeto de monitoreo por parte 
de las autoridades competentes. 

 
Parágrafo 1. La identificación, 
definición y establecimiento de las 
áreas de conservación de 
polinizadores y significativas de 
producción apícola no generarán 
migraciones de especies 
taxonómicas silvestres ni 
desplazamiento de apicultores ya 
asentados. 
Artículo 3. Comisión Nacional para 
el Desarrollo de la Apicultura, Cría 
de Abejas y Protección de los 
Polinizadores, (CNAP).   
 
Créase la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los 
Polinizadores, como un sistema 
público intersectorial integrado por las 
políticas, estrategias, programas, 
proyectos, metodologías y 
mecanismos que inciden en el 
fomento de la apicultura y la 
conservación de los agentes 
polinizadores contemplados en la 
presente ley, el cual deberá 
articularse con la Política Nacional de 
Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores y lo 
dispuesto por el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria SINA 
creado por  la ley 1876 de 2017 o la 
norma que lo reemplace o sustituya.  

 
La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los 
Polinizadores será́ coordinada de 
manera conjunta por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el marco de sus 
competencias, y sus funciones serán: 

 
1. Generar conocimiento 
relacionado con la caracterización de 
las especies de abejas y 
polinizadores, el servicio 

Artículo 3. Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la 
Apicultura, Cría de Abejas y 
Protección de los Polinizadores, 
(CNAP).   
 
Créase la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los 
Polinizadores, como un sistema 
público intersectorial integrado por 
las políticas, estrategias, 
programas, proyectos, 
metodologías y mecanismos que 
inciden en el fomento de la 
apicultura y la conservación de los 
agentes polinizadores 
contemplados en la presente ley, el 
cual deberá articularse con la 
Política Nacional de Conservación, 
Protección y Uso Sostenible de 
Polinizadores y lo dispuesto por el 
Sistema Nacional de Innovación 
Agropecuaria SINA creado por  la 
ley 1876 de 2017 o la norma que lo 
reemplace o sustituya.  

 
La Comisión Nacional para el 
Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los 
Polinizadores será́ coordinada de 
manera conjunta por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el marco de sus 
competencias, y sus funciones 
serán: 
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ecosistémico de la polinización y los 
instrumentos tendientes a su 
conservación.  

 
2. Promover investigaciones 
que permitan mantener, asegurar y 
restaurar hábitats saludables para los 
polinizadores a través de buenas 
prácticas y de la promoción de la 
conservación y reforestación de 
ecosistemas naturales y 
diversificación de agroecosistemas 

 
3. Diseñar e implementar con 
las autoridades competentes 
incentivos para la transferencia de 
tecnología e innovación con acciones 
de formación y capacitación del 
Sistema Nacional de Educación, para 
fortalecer a los criadores de abejas y 
apicultores en la generación de 
capacidades y competencias que 
permitan optimizar su actividad; al 
igual promover la divulgación del 
conocimiento de manera diferencial 
para diversos sectores de la sociedad 
para atender emergencias con 
abejas, evitando afectar a la 
comunidad y garantizando la 
supervivencia de las colonias.   

 
4. Implementar acciones de 
control  en los perjuicios sobre 
poblaciones de abejas y otros 
polinizadores ocasionados por la 
inadecuada aplicación de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola, o en 
aquellos casos donde incluso bajo un 
estricto cumplimiento en las labores 
de aplicación, aspersión y buenas 
prácticas agrícolas, se registre 
envenenamiento y muerte de los 
polinizadores de los que trata la 
presente ley; al igual que desarrollar 
con las entidades e instituciones 
competentes, los estudios e 
investigaciones de los efectos 
nocivos de la industria agroquímica 
sobre las poblaciones de abejas y 
polinizadores.  

 

1. Generar conocimiento 
relacionado con la caracterización 
de las especies de abejas y 
polinizadores, el servicio 
ecosistémico de la polinización y los 
instrumentos tendientes a su 
conservación.  

 
2. Promover investigaciones 
que permitan mantener, asegurar y 
restaurar hábitats saludables para 
los polinizadores a través de buenas 
prácticas y de la promoción de la 
conservación y reforestación de 
ecosistemas naturales y 
diversificación de agroecosistemas 

 
3. Diseñar e implementar con 
las autoridades competentes 
incentivos para la transferencia de 
tecnología e innovación con 
acciones de formación y 
capacitación del Sistema Nacional 
de Educación, para fortalecer a los 
criadores de abejas y apicultores en 
la generación de capacidades y 
competencias que permitan 
optimizar su actividad; al igual 
promover la divulgación del 
conocimiento de manera diferencial 
para diversos sectores de la 
sociedad para atender emergencias 
con abejas, evitando afectar a la 
comunidad y garantizando la 
supervivencia de las colonias.   

 
4. Implementar acciones de 
control  en los perjuicios sobre 
poblaciones de abejas y otros 
polinizadores ocasionados por la 
inadecuada aplicación de 
Plaguicidas Químicos de Uso 
Agrícola, o en aquellos casos donde 
incluso bajo un estricto 
cumplimiento en las labores de 
aplicación, aspersión y buenas 
prácticas agrícolas, se registre 
envenenamiento y muerte de los 
polinizadores de los que trata la 
presente ley; al igual que desarrollar 
con las entidades e instituciones 
competentes, los estudios e 

 
 
Se propone eliminar las 
palabras “de control en los 
perjuicios”. Y cambiar la 
redacción a:  
 
Implementar acciones 
sobre los perjuicios en las 
poblaciones de abejas y 
otros polinizadores 
ocasionados por la 
inadecuada aplicación de 
Plaguicidas Químicos de 
Uso Agrícola, o en aquellos 
casos donde incluso bajo 
un estricto cumplimiento en 
las labores de aplicación, 
aspersión y buenas 
prácticas agrícolas, se 
registre envenenamiento y 
muerte de los polinizadores 
de los que trata la presente 
ley; al igual que desarrollar 
con las entidades e 
instituciones competentes, 
los estudios e 
investigaciones de los 
efectos nocivos de la 
industria agroquímica 
sobre las poblaciones de 
abejas y polinizadores.  
 
 
 
 

 
5. Desarrollar e implementar 
instrumentos de gestión para que las 
autoridades municipales incluyan en 
sus planes de ordenamiento 
territorial, instrumentos y mecanismos 
de protección y conservación de 
polinizadores. 

 
6. Articular las acciones 
necesarias para la realización del 
Censo Nacional Apícola. El periodo 
de actualización será definido por la 
Comisión de acuerdo a los 
parámetros técnicos de la actividad 
apícola.  

 
7. Formular los protocolos de 
atención a apicultores ante eventos 
de envenenamiento y mortandad de 
abejas que sean puestos en su 
conocimiento, a través de una línea 
de atención para dicho fin y 
reglamentar el funcionamiento de 
dicho canal de comunicación. 

 
8. Formular los lineamientos y 
directrices técnicas para la 
identificación de las áreas de 
conservación de polinizadores con 
base en los criterios de conservación 
y protección ambiental que para el 
efecto suministre el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

 
9. Formular los lineamientos y 
directrices técnicas para identificar y 
delimitar las áreas significativas de 
producción apícola, con base en los 
criterios e instrumentos de 
planificación del suelo rural aportados 
por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria y de conformidad con el 
Plan de Ordenamiento Territorial, 
Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial y el Esquema de 
Ordenamiento Territorial de cada 
municipio. 

 
10. Fomentar el servicio de 
polinización dirigida en cultivos 
agropecuarios y el desarrollo de 
incentivos para los apicultores y 

investigaciones de los efectos 
nocivos de la industria agroquímica 
sobre las poblaciones de abejas y 
polinizadores.  

 
5. Desarrollar e implementar 
instrumentos de gestión para que 
las autoridades municipales 
incluyan en sus planes de 
ordenamiento territorial, 
instrumentos y mecanismos de 
protección y conservación de 
polinizadores. 

 
6. Articular las acciones 
necesarias para la realización del 
Censo Nacional Apícola. El periodo 
de actualización será definido por la 
Comisión de acuerdo a los 
parámetros técnicos de la actividad 
apícola.  

 
7. Formular los protocolos de 
atención a apicultores ante eventos 
de envenenamiento y mortandad de 
abejas que sean puestos en su 
conocimiento, a través de una línea 
de atención para dicho fin y 
reglamentar el funcionamiento de 
dicho canal de comunicación. 

 
8. Formular los lineamientos y 
directrices técnicas para la 
identificación de las áreas de 
conservación de polinizadores con 
base en los criterios de 
conservación y protección 
ambiental que para el efecto 
suministre el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

 
9. Formular los lineamientos y 
directrices técnicas para identificar y 
delimitar las áreas significativas de 
producción apícola, con base en los 
criterios e instrumentos de 
planificación del suelo rural 
aportados por la Unidad de 
Planificación Rural Agropecuaria y 
de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, Plan 
Básico de Ordenamiento Territorial 
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criadores de abejas por el servicio 
ambiental de polinización, que 
contribuyen al mejoramiento de la 
productividad y competitividad del 
país. 
 
11. Las demás que defina la 
Comisión en el marco de sus 
actividades. 

y el Esquema de Ordenamiento 
Territorial de cada municipio. 

 
10. Fomentar el servicio de 
polinización dirigida en cultivos 
agropecuarios y el desarrollo de 
incentivos para los apicultores y 
criadores de abejas por el servicio 
ambiental de polinización, que 
contribuyen al mejoramiento de la 
productividad y competitividad del 
país. 
 
11. Las demás que defina la 
Comisión en el marco de sus 
actividades. 

Artículo 4. Integración de la 
Comisión Nacional para el 
Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los 
Polinizadores. 
 
La Comisión Nacional para el 
desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los 
Polinizadores CNAP estará́ 
conformada así: 
 
1. El Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural o su Viceministro 
delegado, quien lo presidirá́. 
2. El Ministro de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible o su 
Viceministro delegado. 
3. El Director General de la 
Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales ANLA o su delegado. 
4. El Ministro de Comercio, 
Industria y Turismo o su Viceministro 
delegado. 
5. El Gerente General del 
Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA), o un Subgerente Nacional 
delegado. 
6. Al Director General del 
Instituto Alexander Von Humboldt o 
su delegado. 
7. Un representante de los 
criadores de abejas y apicultores, que 
será elegido según los criterios y 
procedimientos establecidos en la 
reglamentación de la presente ley. 
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8. Un representante del sector 
agropecuario, escogido a través de la 
Sociedad de Agricultores de 
Colombia (SAC), que tengan vínculos 
con la producción de abejas. 
 
Parágrafo 1. Los miembros de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 
de la Apicultura, Cría de Abejas y 
Protección de los Polinizadores 
CNAP se reunirán al menos una vez 
cada seis (6) meses, y podrán invitar 
a sus sesiones a distintos actores, 
públicos y privados, cuando lo 
consideren pertinente. 
 
Parágrafo 2. La Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Apicultura, 
Cría de Abejas y Protección de los 
Polinizadores determinará quién 
ejercerá la secretaría técnica y sus 
funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo 2. La Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Apicultura, 
Cría de Abejas y Protección de los 
Polinizadores determinará quién 
ejercerá la secretaría técnica y sus 
funciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 5. Protección de abejas y 
polinizadores.  
 
Para efectos de proteger y preservar 
a los polinizadores y abejas el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, deberá expedir en el año 
siguiente a la entrada en vigencia de 
la presente ley, una guía para el 
manejo y preservación de los nidos y 
enjambres de abejas y estrategias de 
protección y conservación de 
polinizadores. 

 
Las acciones, planes y estrategias 
que se formulen en la guía de manejo 
y preservación y las estrategias de 
protección y conservación, deberán 
armonizarse y hacer parte integral del 
Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres y articularse con las 
diversas instancias de orientación y 
coordinación del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Parágrafo. La guía para el manejo y 
preservación deberá contener los 
lineamentos para el correcto proceso 
de conocimiento, manejo y reducción 
del riesgo de la presencia de abejas y 
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otros polinizadores en áreas urbanas 
y rurales diferentes a su hábitat 
natural y las disposiciones relativas a 
las autoridades e instituciones a nivel 
municipal que tengan a su cargo la 
atención de esos incidentes y 
emergencias. 
Artículo 6. Política Nacional de 
Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores.  
 
Créase la Política Nacional de 
Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores, como 
parte integral de la  CNAP que estará 
dirigida a incorporar la gestión y uso 
sostenible de las abejas, desarrollo 
de la apicultura, regulación del 
servicio de polinización dirigida en 
cultivos agropecuarios y 
conservación de los agentes 
polinizadores de los que trata la 
presente ley, con el fin de 
implementar un adecuado control a la 
utilización de los Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola y el manejo 
y control de factores que afectan la 
salud de las abejas como la presencia 
de enfermedades, plagas o parásitos, 
pérdida de hábitat, malnutrición, 
deforestación y cambio climático. 

 
Parágrafo 1. Los programas, 
proyectos y demás acciones 
emanadas de la Política Nacional de 
Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores, deberán 
contemplar estrategias de manejo 
para la protección y conservación de 
los agentes polinizadores que se 
localicen en áreas urbanas del 
territorio nacional. 
 
Parágrafo 2. El Gobierno nacional a 
través de los Ministerios de 
Agricultura y Desarrollo Rural y 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
deberá́ coordinar la implementación 
de la Política Nacional de 
Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores. 
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Artículo 7. La polinización es un 
servicio ecosistémico protegido en 
forma prevalente por la ley.  

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible realizará estudios técnicos 
periódicos para estimar el estado de 
la polinización en el país, su 
importancia ambiental y económica y 
los factores que amenazan a los 
polinizadores. Los resultados de 
dichos estudios deberán ser 
presentados al Congreso de la 
República dentro del mes siguientes a 
cada inicio de legislatura y serán 
publicados en la página web del 
Ministerio. 

Parágrafo. Las instituciones y/o 
profesionales contratados para la 
elaboración de los estudios técnicos 
periódicos del estado de polinización, 
deberán acreditar la idoneidad 
técnica, trayectoria y experiencia en 
los términos que para el efecto 
reglamente la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de la Apicultura, 
Cría de abejas y Protección de los 
Polinizadores CNAP. 

  

Artículo 8. Incentivos para la 
conservación de polinizadores.  
 
El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, diseñará incentivos 
económicos y de fomento para el 
establecimiento de áreas que 
aseguren la alimentación y hábitat de 
las abejas y polinizadores, mediante 
la conservación de flora nativa y el 
establecimiento de colmenas. 

 
Parágrafo. Los términos y 
características de los incentivos 
económicos y de fomento, las 
condiciones de acceso y acreditación 
de requisitos para ser beneficiario 
serán reglamentados por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural en 
los 6 meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente ley. 

Artículo 8. Incentivos para la 
investigación y la innovación en 
proyectos de conservación y 
reproducción de polinizadores. 
 
El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, promoverá 
investigaciones que permitan 
mantener, asegurar y restaurar 
hábitats saludables para los 
polinizadores, enfatizando en la 
investigación y desarrollo para la 
creación de Plaguicidas, fungicidas 
y abonos ecológicos, con el fin de 
dar opciones de mercado a los 
productores agropecuarios 
nacionales. 

 
Parágrafo 1. Los términos y 
características de los incentivos 
económicos y de fomento, las 

Se propone modificar el 
texto del artículo 8 de la 
siguiente forma: 
 
El título: 
Artículo 8. Incentivos para 
la conservación de 
polinizadores.  
 
Cambiarlo por: 
Artículo 8. Incentivos para 
la investigación y la 
innovación en proyectos de 
conservación y 
reproducción de 
polinizadores. 
 
El texto: 
 
El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 
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condiciones de acceso y 
acreditación de requisitos para ser 
beneficiario serán reglamentados 
por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural en los 6 meses 
siguientes a la entrada en vigencia 
de la presente ley. 
 
Parágrafo 2. El ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, los 
entes territoriales y las 
Corporaciones autónomas 
regionales, incorporaran incentivos 
para los proyectos de investigación 
y desarrollo para la creación de 
Plaguicidas, fungicidas y abonos 
ecológicos. 
 

diseñará incentivos 
económicos y de fomento 
para el establecimiento de 
áreas que aseguren la 
alimentación y hábitat de 
las abejas y polinizadores, 
mediante la conservación 
de flora nativa y el 
establecimiento de 
colmenas. 

 
Cambiarlo por: 
 
El Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, 
promoverá investigaciones 
que permitan mantener, 
asegurar y restaurar 
hábitats saludables para 
los polinizadores, 
enfatizando en la 
investigación y desarrollo 
para la creación de 
Plaguicidas, fungicidas y 
abonos ecológicos, con el 
fin de dar opciones de 
mercado a los productores 
agropecuarios nacionales. 
 
Insertar un nuevo 
parágrafo: El ministerio de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural, los entes territoriales 
y las Corporaciones 
autónomas regionales, 
incorporaran incentivos 
para los proyectos de 
investigación y desarrollo 
para la creación de 
Plaguicidas, fungicidas y 
abonos ecológicos. 
 

 
 

Artículo 9. De la producción 
agropecuaria.  

En los suelos destinados a 
actividades agropecuarias que 
colinden con las áreas de 
conservación de polinizadores y 
significativas de producción apícola, 

  
 
SIN MODIFICACIONES 

 
el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de manera conjunta 
con la Autoridad Nacional 
Competente de llevar el Registro y 
Control de los Plaguicidas Químicos 
de Uso Agrícola, deberán realizar un 
efectivo registro y control de Buenas 
Prácticas Agrícolas en producción 
primaria de vegetales y otras 
especies para consumo humano o 
animal, así ́ como la certificación de 
buenas prácticas apícolas y 
protección a polinizadores. 

El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural dispondrá́ de los 
instrumentos y mecanismos para que 
los productores agropecuarios que 
requieran la certificación de Buenas 
Prácticas Apícolas y Agrícolas en 
producción primaria de vegetales y 
otras especies para consumo 
humano o animal, puedan acceder a 
esa acreditación. De igual manera, 
los apicultores que requieran la 
certificación en buenas prácticas 
apícolas tendrán acceso a los mismos 
instrumentos que para el efecto 
disponga el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Parágrafo 1. En las zonas de 
producción agropecuaria que 
colinden con las áreas de 
conservación de polinizadores y 
significativas de producción apícola, 
se prohíbe, la importación, uso, 
aplicación y aspersión de sustancias 
codificadas y de insumos 
agroquímicos que no cuenten con su 
respectivo registro de plaguicida. 
Quienes incurran en esta falta, serán 
sujetos de las sanciones penales, 
administrativas y civiles a las que 
haya lugar. Igualmente, será objeto 
de control y sanción la inadecuada 
aplicación de Plaguicidas Químicos 
de Uso Agrícola en las zonas 
circundantes a las áreas de 
conservación y significativas de 
producción apícola, para ello se 

 
aplicará protocolos de evaluación del 
riesgo 

Parágrafo 2. En el evento de 
encontrarse un caso con suficiente 
evidencia científica y concluyente que 
demuestre el envenenamiento o 
muerte de abejas y polinizadores por 
la acción de determinados 
Plaguicidas Químicos de Uso 
Agrícola debidamente registrados 
ante la Autoridad Nacional 
Competente, ésta como medida 
cautelar y en atención al principio de 
precaución, suspenderá el uso y 
comercialización de dicho plaguicida 
en el territorio nacional. La Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA, bien sea a solicitud de parte o 
de oficio, adelantará el trámite 
correspondiente de seguimiento y 
control contemplado en el Dictamen 
Técnico Ambiental DTA. 

Artículo 10. Ante la denuncia de un 
caso de envenenamiento y/o 
mortandad de abejas, de manera 
coordinada la ANLA y el ICA, previa 
cadena de custodia, orientarán el 
procedimiento y protocolo de 
diagnóstico en un término perentorio 
de (3) tres meses para determinar 
los factores químicos y agentes 
biológicos que causaron la 
afectación, adoptar medidas y 
reportar el caso a las autoridades 
ambientales correspondientes. 

 
Parágrafo 1. Los funcionarios de las 
autoridades competentes que omitan 
este encargo incurrirán en falta grave 
y le serán atribuibles las sanciones 
estipuladas en la ley y el reglamento 
a que haya lugar. 

 
Parágrafo 2. Estos eventos serán 
puestos en conocimiento de la CNAP 
a través de la línea de atención 

  
 
SIN MODIFICACIONES 

 
mencionada en el numeral 7 del 
artículo 3 de la presente ley. 
Artículo 11. El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural será́ 
responsable del fomento de la cría de 
abejas y del desarrollo de la 
apicultura en el territorio nacional, 
para lo cual, en concordancia con sus 
entidades adscritas y vinculadas, 
implementará políticas, programas y 
proyectos tendientes a: 

 
1. Implementar un Registro 
Nacional de Apicultores, en cabeza 
del ICA para el registro de apiarios y 
criadores de abejas, así como guías 
de movilización para el transporte de 
abejas en el territorio nacional.  

 
2. Fomentar la producción en 
términos de mayor número de 
colmenas y mejores rendimientos de 
colmena al año.  

 
3. Desarrollar programas 
tendientes a fortalecer la sanidad de 
las abejas y la inocuidad de los 
productos de la colmena.  

 
4. Facilitar y promover servicios 
de asistencia técnica y fortalecer 
créditos de fomento enfocados al 
sector apícola.  

 
5. Adelantar procesos de 
divulgación y estímulo de proyectos 
agropecuarios enfocados en 
producción limpia y que sean 
compatibles con el renglón apícola y 
la cría de abejas. 

 
6. Fortalecer relaciones y 
alianzas entre el sector apícola y 
asegurador para promover esquemas 
de aseguramiento contra incendios, 
hurto y daños a terceros en el sector 
apícola.  

 
7. Facilitar y promover entre las 
diferentes entidades competentes 
alianzas para contribuir a la 
financiación de apoyos dirigidos a 

  
 
SIN MODIFICACIONES 



Gaceta del Congreso  1507 Jueves, 21 de octubre de 2021 Página 15

 
apicultores y criadores de abejas 
afectados en su actividad por 
desastres naturales. 

 
8. Promover en cabeza de la 
Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
Agrosavia y los otros actores del 
Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Investigación, la 
generación de conocimiento en 
programas de selección y 
mejoramiento genético, tecnología de 
la producción, profilaxis y control de 
enfermedades de las abejas, 
economía y organización de los 
apiarios, tecnología del 
procesamiento de productos 
apícolas, divulgación de la 
información científico-técnica y su 
aplicación, capacitación en Buenas 
Prácticas Apícolas y emprendimiento 
en sector de las abejas y la apicultura. 

 
9. Fortalecer relaciones y 
alianzas entre los actores públicos y 
privados del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Investigación, 
con el objeto de implementar 
programas de ciencia, tecnología e 
innovación para el fortalecimiento de 
la producción, transformación y 
comercialización de los productos de 
las abejas, bajo un enfoque de 
investigación-acción participativa 
donde el productor sea el factor 
principal en el proceso.  

 
10. Fomentar la apicultura y la 
cría de abejas como un componente 
importante de la agricultura familiar 

 
11. El Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural creará el programa 
de compensación económica por 
muerte de abejas por contaminación 
ambiental no intencionada.  

 
Los niveles de compensación del 
daño emergente, condiciones que 
verifiquen el carácter fortuito de la 
contaminación ambiental, 

 
mecanismos de acceso al programa 
por parte del apicultor afectado y los 
criterios de participación, serán 
definidos por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural dentro 
de los seis (6) meses siguientes de la 
entrada en vigencia de la presente 
ley. 
 
12. Las demás que defina la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de la 
Apicultura, Cría de Abejas y 
Protección de los Polinizadores 
CNAP, en el marco de sus 
actividades. 
Artículo 12. Es responsabilidad de 
todos los apicultores y criadores de 
abejas del país, fomentar las Buenas 
Prácticas Apícolas y cosechar y 
manipular sus productos según 
criterios técnicos para garantizar su 
inocuidad. 

  
SIN MODIFICACIONES 

Artículo 13. La CNAP incentivará y 
propenderá́ por el desarrollo de: 

 
1. Campañas, ferias y eventos 
para incentivar el consumo de 
productos de las abejas y para la 
sensibilización e información a la 
comunidad acerca de la importancia 
de las abejas y la protección de otros 
polinizadores en la agricultura, el 
aseguramiento de la soberanía 
alimentaria y los ecosistemas. 

 
2. La inclusión de productos de 
las abejas en el menú de compras 
estatales, para el consumo en 
escuelas, asilos, batallones y otras 
instituciones públicas, a través de las 
agremiaciones regionales vigentes 
legalmente registradas 
 
3. Programas transversales al 
sector agropecuario para mejorar la 
infraestructura actual de cosecha y 
aprovechamiento de los productos de 
las abejas. 

  
SIN MODIFICACIONES 

Artículo 14. Siendo el consumo y 
distribución de mieles adulteradas un 
problema de Salud pública, el Estado 
garantizará los recursos y gestiones 

  
SIN MODIFICACIONES 

 
para que la Superintendencia de 
Industria y Comercio y el Invima 
cumplan con sus obligaciones en 
cuanto a: 

 
1. Aplicar las medidas sancionatorias 
correspondientes a quienes 
produzcan, alteren, comercialicen, 
propicien la falsificación y 
adulteración de los productos de las 
abejas, así ́como la publicidad 
engañosa referente a los productos 
apícolas. 

 
2. Realizar inspección, vigilancia y 
control de los reglamentos técnicos 
de los productos de las abejas y sus 
derivados utilizados para consumo 
humano. Así ́como de los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se 
deben cumplir en la cadena de 
producción y distribución de los 
mismos. 

 
Parágrafo. De acuerdo a la definición 
de Miel de abejas establecida en el 
literal e) del artículo 2 de la presente 
ley, el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos Invima 
velará por la protección al 
consumidor sobre publicidad 
engañosa en la adquisición de 
productos edulcorantes que no 
correspondan a las reales 
características y propiedades del 
producto.  
Artículo 15. El Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en 
concordancia con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural 
desarrollarán acciones coordinadas 
para: 

 
1. Promover el acceso a instrumentos 
de fomento gubernamentales para las 
empresas nacionales 
comercializadoras y de 
transformación, que realicen 
programas de conservación tanto de 
abejas como de flora apícola. 

 

 SIN MODIFICACIONES 

 
2. Impulsar la incorporación de los 
productos de las abejas y sus 
derivados en los programas de 
mercados verdes. 

 
3. Promover planes y programas de 
investigación dirigidos a la 
caracterización de productos de las 
abejas con denominación de origen 
generando valor agregado. 

 
4. Fomentar la investigación en 
apiterapia y la comercialización de 
productos apícolas como 
nutracéuticos. 
 
5. Incentivar la creación de empresas 
nacionales que brinden el servicio de 
polinización dirigida en cultivos 
agropecuarios. 
Artículo 16. Créase el Registro 
Nacional de Apicultores, el cual será́ 
administrado por el Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) y al 
cual podrá acceder cualquier persona 
natural o jurídica, siempre y cuando 
demuestre que se dedica a la cría de 
abejas y/o a la apicultura. 

 
Los apicultores que de forma 
individual u organizados en 
asociaciones, cooperativas u 
organizaciones de segundo nivel, se 
encuentren inscritos en el Registro 
Nacional, en concordancia con la 
Cadena Productiva de las Abejas y la 
Apicultura y sus Comités 
Departamentales, serán 
interlocutores ante el Gobierno 
nacional, los entes territoriales y las 
autoridades de orden nacional, 
departamental y municipal, para 
efectos de la aplicación de la presente 
ley. 

  
SIN MODIFICACIONES 

Artículo 17. Los Ministerios de 
Trabajo y de Salud y Protección 
Social, velarán porque los apicultores 
colombianos puedan acceder al 
Sistema General de Seguridad 
Social. De la misma manera dichos 
Ministerios participarán en las 
acciones necesarias para garantizar 

  
SIN MODIFICACIONES 
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el derecho al trabajo de los 
apicultores que pierdan sus colmenas 
por envenenamiento, desastres 
naturales, hurtos e incendios. 
 Articulo Nuevo. El Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres en coordinación con la 
autoridad ambiental del territorio o 
quien haga sus veces elaborará un 
protocolo para la reubicación o 
translocación de abejas, el cual 
deberá ser diseñado o aprobado por 
la autoridad ambiental del territorio y  
que para tal fin serán las CARs 
quienes lo regulen. 
 
  

La ley 1523 de 2012 “ Por 
la cual se adopta la política 
nacional de gestión del 
riesgo de desastre y se 
establece el Sistema 
Nacional de gestión del 
riesgo de desastres y se 
dictan otras 
disposiciones”;  está en 
plena consonancia con la 
ley 1575 del 2012 “Por 
medio de la cual se 
establece la Ley General 
de bomberos en Colombia”, 
establecido con toda una 
estructura en el estado 
colombiano para la gestión 
integral del riesgo, y del 
objeto este concepto, dos 
particularidades a saber: la 
primera que son los “ 
municipios”  la cédula 
territorial de menor 
expansión responsable de 
materializar todas las 
competencias,  política,  y 
funciones de la gestión 
integral del riesgo y Por 
ende el principal ente 
competente para la materia 
dentro de dicha 
jurisdicción;  y segundo,  
que es la gestión integral 
del riesgo es un servicio 
público esencial, mismo 
que los municipios deben 
garantizar a través de la 
actividad bomberil (bien 
sea a través de los cuerpos 
de bomberos oficiales,  los 
cuerpos de bomberos  y/o 
cuerpos de bomberos 
aeronáuticos),  dentro de  la 
actividad de estos, está la 
del rescate,  Qué debe 
entenderse no sólo como el 
salvamento de los seres 
humanos,  sino de 

 
cualquier ser vivo,  y la 
protección  de los bienes 
materiales de las 
persona,  en la protección  
del medio ambiente.  De 
allí, es función de los 
diferentes cuerpos de 
bomberos de cada 
municipio ejecutar las 
acciones de rescate de 
todo tipo de fauna, que está 
peligro por algún riesgo, o 
que la misma genere un 
riesgo para los habitantes 
nacionales. 
 

Artículo 18. Reglamentación.  
 
La presente ley deberá́ ser 
reglamentada por el Gobierno 
nacional a través de las entidades 
competentes, en el plazo de un año 
siguiente a su entrada en vigor, 
dentro del cual deberá́ garantizarse la 
participación social y mecanismos de 
articulación en los niveles nacional y 
territorial. 

  
SIN MODIFICACIONES 

Artículo 19. Vigencia.  
 
La presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga todas las 
disposiciones que sean contrarias. 

  
SIN MODIFICACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Presentada por:    

 

 
Departamento de Antioquia 

Partido Conservador Colombiano 
 

 

 
 

 
TEXTO PROPUESTO CON MODIFICACIONES PARA PRIMER DEBATE AL 

PROYECTO DE LEY 163 DE 2021 – CÁMARA 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE CREAN MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE LOS 

POLINIZADORES, FOMENTO DE CRÍA DE ABEJAS Y DESARROLLO DE LA 
APICULTURA EN COLOMBIA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la conservación, protección, 
propagación, investigación y uso sostenible de las abejas y demás polinizadores; 
su reconocimiento como factor biótico estratégico para el país con el consecuente 
tratamiento prioritario dentro de la política rural y ambiental Así mismo, establecer 
políticas públicas que garanticen un ambiente sano para los polinizadores, la 
protección de la flora, la consolidación del sector de la apicultura como un 
componente estratégico para la producción de alimentos del país y la conservación 
de los ecosistemas. 

 
Artículo 2°. Definiciones. 
 

a. Apicultura: El conjunto de técnicas para la cría y manejo de abejas Apis melífera 
orientadas al aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios.  

b. Apiterapia: Utilización de los productos de la colmena en beneficio de la salud 
humana o animal. 

c. Apicultor: Quien se dedica a la apicultura.  
d. Cría de abejas: Conjunto de actividades desarrolladas para el cultivo de especies 

de abejas nativas presentes en el territorio nacional, incluyendo las labores propias 
de la apicultura y meliponicultura.  

e. Miel de abejas: Se entiende por miel de abejas la sustancia dulce natural producida 
por abejas obreras a partir del néctar de las plantas o de secreciones de partes 
vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que 
quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y 
combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan, almacenan 
y dejan en el panal para que madure y añeje.  

f. Meliponicultura: El conjunto de técnicas para la cría y manejo de abejas del género 
melípona orientadas al aprovechamiento sostenible de sus bienes y servicios. 

g. Nutracéuticos: Productos de origen natural, en este caso productos apícolas que 
inciden en la buena salud y nutrición.  
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h. Plaguicida Químico de Uso Agrícola (PQUA): Cualquier sustancia o mezcla de 

sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, las especies 
no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o que interfiere de 
cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 
comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 
madera. El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse en el crecimiento 
de las plantas, defoliantes, desecantes y a las sustancias o mezclas de sustancias 
aplicadas a los cultivos antes o después de las cosechas para proteger el producto 
contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte. Este término no incluye 
los agentes biológicos para el control de plagas (los agentes bioquímicos y los 
agentes microbianos).  

i. Polinización: Proceso relacionado con la dispersión de polen en el ciclo de vida de 
las plantas con flores. Consiste en el transporte del grano de polen hasta el estigma 
de una flor de la misma especie. Esta transferencia generalmente requiere un vector 
de polen, el cual puede ser un agente abiótico como el viento o el agua, o un agente 
biótico, es decir, un polinizador.  

j. Polinizadores: Para efectos de la presente ley, los polinizadores son agentes 
bióticos silvestres o de cría que fungen como vector animal y se encargan de facilitar 
el proceso de polinización a través del transporte del polen al estigma de las flores, 
el cual concluye con la fertilización de la planta y su reproducción. 

k. Productos de abejas: Aquellos bienes y servicios generados a partir de la cría de 
abejas y la apicultura. 

l. Registro de Plaguicida: Es el proceso técnico - administrativo por el cual la 
Autoridad Nacional Competente aprueba la utilización y venta de un plaguicida de 
uso agrícola a nivel nacional.  

m. Sustancia codificada: Es aquel plaguicida químico de uso agrícola que no cuenta 
con toda la información toxicológica humana y ambiental acorde con la Normativa 
Andina y carece de registro internacional.  

n. Áreas de conservación de polinizadores: Áreas del territorio nacional que 
brindan las condiciones necesarias para la habitación y reproducción de los 
polinizadores silvestres sin riesgo de verse afectados por actividades humanas, las 
cuales recibirán especial protección de las autoridades competentes. 

o. Áreas significativas de producción apícola: Áreas del territorio nacional donde 
se registra la presencia de apiarios, las cuales serán objeto de monitoreo por parte 
de las autoridades competentes. 
 
Parágrafo. La identificación, definición y establecimiento de las áreas de 
conservación de polinizadores y significativas de producción apícola no generarán 
migraciones de especies taxonómicas silvestres ni desplazamiento de apicultores 
ya asentados.  
 
Artículo 3°. Comisión Nacional para el Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los Polinizadores, (CNAP).  Créase la Comisión Nacional 

 
para el Desarrollo de la Apicultura, Cría de Abejas y Protección de los Polinizadores, 
como un sistema público intersectorial integrado por las políticas, estrategias, 
programas, proyectos, metodologías y mecanismos que inciden en el fomento de la 
apicultura y la conservación de los agentes polinizadores contemplados en la 
presente ley, el cual deberá articularse con la Política Nacional de Conservación, 
Protección y Uso Sostenible de Polinizadores y lo dispuesto por el Sistema Nacional 
de Innovación Agropecuaria SINA creado por  la ley 1876 de 2017 o la norma que 
lo reemplace o sustituya.  
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Apicultura, Cría de Abejas y 
Protección de los Polinizadores será́ coordinada de manera conjunta por el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en el marco de sus competencias, y sus funciones serán: 
 

1. Generar conocimiento relacionado con la caracterización de las especies de abejas 
y polinizadores, el servicio ecosistémico de la polinización y los instrumentos 
tendientes a su conservación.  

2. Promover investigaciones que permitan mantener, asegurar y restaurar hábitats 
saludables para los polinizadores a través de buenas prácticas y de la promoción 
de la conservación y reforestación de ecosistemas naturales y diversificación de 
agroecosistemas. 

3. Diseñar e implementar con las autoridades competentes incentivos para la 
transferencia de tecnología e innovación con acciones de formación y capacitación 
del Sistema Nacional de Educación, para fortalecer a los criadores de abejas y 
apicultores en la generación de capacidades y competencias que permitan 
optimizar su actividad; al igual promover la divulgación del conocimiento de manera 
diferencial para diversos sectores de la sociedad para atender emergencias con 
abejas, evitando afectar a la comunidad y garantizando la supervivencia de las 
colonias.  

4. Implementar acciones de control  en los perjuicios sobre poblaciones de abejas y 
otros polinizadores ocasionados por la inadecuada aplicación de Plaguicidas 
Químicos de Uso Agrícola, o en aquellos casos donde incluso bajo un estricto 
cumplimiento en las labores de aplicación, aspersión y buenas prácticas agrícolas, 
se registre envenenamiento y muerte de los polinizadores de los que trata la 
presente ley; al igual que desarrollar con las entidades e instituciones competentes, 
los estudios e investigaciones de los efectos nocivos de la industria agroquímica 
sobre las poblaciones de abejas y polinizadores.  

5. Desarrollar e implementar instrumentos de gestión para que las autoridades 
municipales incluyan en sus planes de ordenamiento territorial, instrumentos y 
mecanismos de protección y conservación de polinizadores. 

6. Articular las acciones necesarias para la realización del Censo Nacional Apícola. El 
periodo de actualización será definido por la Comisión de acuerdo a los parámetros 
técnicos de la actividad apícola. 

 
7. Formular los protocolos de atención a apicultores ante eventos de envenenamiento 

y mortandad de abejas que sean puestos en su conocimiento, a través de una línea 
de atención para dicho fin y reglamentar el funcionamiento de dicho canal de 
comunicación. 

8. Formular los lineamientos y directrices técnicas para la identificación de las áreas 
de conservación de polinizadores con base en los criterios de conservación y 
protección ambiental que para el efecto suministre el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

9. Formular los lineamientos y directrices técnicas para identificar y delimitar las áreas 
significativas de producción apícola, con base en los criterios e instrumentos de 
planificación del suelo rural aportados por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria y de conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial y el Esquema de Ordenamiento Territorial de cada 
municipio. 

10. Fomentar el servicio de polinización dirigida en cultivos agropecuarios y el 
desarrollo de incentivos para los apicultores y criadores de abejas por el servicio 
ambiental de polinización, que contribuyen al mejoramiento de la productividad y 
competitividad del país. 

11. Las demás que defina la Comisión en el marco de sus actividades. 
 
Artículo 4°. Integración de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Apicultura, Cría de Abejas y Protección de los Polinizadores. 
 
La Comisión Nacional para el desarrollo de la Apicultura, Cría de Abejas y 
Protección de los Polinizadores CNAP estará́ conformada así: 
 

1. El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o su Viceministro delegado, quien lo 
presidirá́. 

2. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su Viceministro delegado. 
3. El Director General de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA o su 

delegado. 
4. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su Viceministro delegado. 
5. El Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), o un Subgerente 

Nacional delegado. 
6. Al Director General del Instituto Alexander von Humboldt o su delegado. 
7. Un representante de los criadores de abejas y apicultores, que será elegido según 

los criterios y procedimientos establecidos en la reglamentación de la presente ley. 
8. Un representante del sector agropecuario, escogido a través de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC), que tengan vínculos con la producción de abejas. 
 
Parágrafo 1°. Los miembros de la Comisión Nacional para el Desarrollo de la 
Apicultura, Cría de Abejas y Protección de los Polinizadores CNAP se reunirán al 

 
menos una vez cada seis (6) meses, y podrán invitar a sus sesiones a distintos 
actores, públicos y privados, cuando lo consideren pertinente. 
 
Parágrafo 2°. La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Apicultura, Cría de 
Abejas y Protección de los Polinizadores determinará quién ejercerá la secretaría 
técnica y sus funciones. 
 

Capítulo II De la protección y defensa de las abejas y los polinizadores 
 
Artículo 5°. Protección de abejas y polinizadores. Para efectos de proteger y 
preservar a los polinizadores y abejas el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, deberá expedir en el año siguiente a la entrada en vigencia de la 
presente ley, una guía para el manejo y preservación de los nidos y enjambres de 
abejas y estrategias de protección y conservación de polinizadores. 
 
Las acciones, planes y estrategias que se formulen en la guía de manejo y 
preservación y las estrategias de protección y conservación, deberán armonizarse 
y hacer parte integral del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y 
articularse con las diversas instancias de orientación y coordinación del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Parágrafo. La guía para el manejo y preservación deberá contener los lineamentos 
para el correcto proceso de conocimiento, manejo y reducción del riesgo de la 
presencia de abejas y otros polinizadores en áreas urbanas y rurales diferentes a 
su hábitat natural y las disposiciones relativas a las autoridades e instituciones a 
nivel municipal que tengan a su cargo la atención de esos incidentes y emergencias. 
 
Artículo 6°. Política Nacional de Conservación, Protección y Uso Sostenible 
de Polinizadores. Créase la Política Nacional de Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores, como parte integral de la  CNAP que estará dirigida a 
incorporar la gestión y uso sostenible de las abejas, desarrollo de la apicultura, 
regulación del servicio de polinización dirigida en cultivos agropecuarios y 
conservación de los agentes polinizadores de los que trata la presente ley, con el 
fin de implementar un adecuado control a la utilización de los Plaguicidas Químicos 
de Uso Agrícola y el manejo y control de factores que afectan la salud de las abejas 
como la presencia de enfermedades, plagas o parásitos, pérdida de hábitat, 
malnutrición, deforestación y cambio climático. 
 
Parágrafo 1°. Los programas, proyectos y demás acciones emanadas de la Política 
Nacional de Conservación, Protección y Uso Sostenible de Polinizadores, deberán 
contemplar estrategias de manejo para la protección y conservación de los agentes 
polinizadores que se localicen en áreas urbanas del territorio nacional. 
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Parágrafo 2°. El Gobierno nacional a través de los Ministerios de Agricultura y 
Desarrollo Rural y Ambiente y Desarrollo Sostenible, deberá́ coordinar la 
implementación de la Política Nacional de Conservación, Protección y Uso 
Sostenible de Polinizadores. 
 
Artículo 7°. La polinización es un servicio ecosistémico protegido en forma 
prevalente por la ley. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizará 
estudios técnicos periódicos para estimar el estado de la polinización en el país, su 
importancia ambiental y económica y los factores que amenazan a los 
polinizadores. Los resultados de dichos estudios deberán ser presentados al 
Congreso de la República dentro del mes siguientes a cada inicio de legislatura y 
serán publicados en la página web del Ministerio. 
 
Parágrafo. Las instituciones y/o profesionales contratados para la elaboración de 
los estudios técnicos periódicos del estado de polinización, deberán acreditar la 
idoneidad técnica, trayectoria y experiencia en los términos que para el efecto 
reglamente la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Apicultura, Cría de abejas 
y Protección de los Polinizadores CNAP. 
 
Artículo 8°. Incentivos para la conservación de polinizadores.  El Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, diseñará incentivos económicos y de fomento para 
el establecimiento de áreas que aseguren la alimentación y hábitat de las abejas y 
polinizadores, mediante la conservación de flora nativa y el establecimiento de 
colmenas. 
 
Parágrafo. Los términos y características de los incentivos económicos y de 
fomento, las condiciones de acceso y acreditación de requisitos para ser 
beneficiario serán reglamentados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley. 
 
Artículo 9°. De la producción agropecuaria. En los suelos destinados a 
actividades agropecuarias que colinden con las áreas de conservación de 
polinizadores y significativas de producción apícola, el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de manera conjunta con la Autoridad Nacional Competente de 
llevar el Registro y Control de los Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, deberán 
realizar un efectivo registro y control de Buenas Prácticas Agrícolas en producción 
primaria de vegetales y otras especies para consumo humano o animal, así ́como 
la certificación de buenas prácticas apícolas y protección a polinizadores. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dispondrá́ de los instrumentos y 
mecanismos para que los productores agropecuarios que requieran la certificación 
de Buenas Prácticas Apícolas y Agrícolas en producción primaria de vegetales y 
otras especies para consumo humano o animal, puedan acceder a esa acreditación. 

 
De igual manera, los apicultores que requieran la certificación en buenas prácticas 
apícolas tendrán acceso a los mismos instrumentos que para el efecto disponga el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
Parágrafo 1°. En las zonas de producción agropecuaria que colinden con las áreas 
de conservación de polinizadores y significativas de producción apícola, se prohíbe, 
la importación, uso, aplicación y aspersión de sustancias codificadas y de insumos 
agroquímicos que no cuenten con su respectivo registro de plaguicida. Quienes 
incurran en esta falta, serán sujetos de las sanciones penales, administrativas y 
civiles a las que haya lugar. Igualmente, será objeto de control y sanción la 
inadecuada aplicación de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola en las zonas 
circundantes a las áreas de conservación y significativas de producción apícola, 
para ello se aplicará protocolos de evaluación del riesgo 
 
Parágrafo 2°. En el evento de encontrarse un caso con suficiente evidencia 
científica y concluyente que demuestre el envenenamiento o muerte de abejas y 
polinizadores por la acción de determinados Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola 
debidamente registrados ante la Autoridad Nacional Competente, ésta como 
medida cautelar y en atención al principio de precaución, suspenderá el uso y 
comercialización de dicho plaguicida en el territorio nacional. La Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales ANLA, bien sea a solicitud de parte o de oficio, adelantará 
el trámite correspondiente de seguimiento y control contemplado en el Dictamen 
Técnico Ambiental DTA. 
  
Artículo 10°. Ante la denuncia de un caso de envenenamiento y/o mortandad de 
abejas, de manera coordinada la ANLA y el ICA, previa cadena de custodia, 
orientarán el procedimiento y protocolo de diagnóstico en un término perentorio de 
(3) tres meses para determinar los factores químicos y agentes biológicos que 
causaron la afectación, adoptar medidas y reportar el caso a las autoridades 
ambientales correspondientes. 
 
Parágrafo 1°. Los funcionarios de las autoridades competentes que omitan este 
encargo incurrirán en falta grave y le serán atribuibles las sanciones estipuladas en 
la ley y el reglamento a que haya lugar. 
 
Parágrafo 2°. Estos eventos serán puestos en conocimiento de la CNAP a través 
de la línea de atención mencionada en el numeral 7 del artículo 3 de la presente 
ley. 
 

Capítulo III Fomento y desarrollo de la cría de abejas y la apicultura 
 
Artículo 11°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural será́ responsable del 
fomento de la cría de abejas y del desarrollo de la apicultura en el territorio nacional, 

 
para lo cual, en concordancia con sus entidades adscritas y vinculadas, 
implementará políticas, programas y proyectos tendientes a: 
 

1. Implementar un Registro Nacional de Apicultores, en cabeza del ICA para el registro 
de apiarios y criadores de abejas, así como guías de movilización para el transporte 
de abejas en el territorio nacional.  

2. Fomentar la producción en términos de mayor número de colmenas y mejores 
rendimientos de colmena al año. 

3. Desarrollar programas tendientes a fortalecer la sanidad de las abejas y la inocuidad 
de los productos de la colmena.  

4. Facilitar y promover servicios de asistencia técnica y fortalecer créditos de fomento 
enfocados al sector apícola.  

5. Adelantar procesos de divulgación y estímulo de proyectos agropecuarios 
enfocados en producción limpia y que sean compatibles con el renglón apícola y la 
cría de abejas. 

6. Fortalecer relaciones y alianzas entre el sector apícola y asegurador para promover 
esquemas de aseguramiento contra incendios, hurto y daños a terceros en el sector 
apícola. 

7. Facilitar y promover entre las diferentes entidades competentes alianzas para 
contribuir a la financiación de apoyos dirigidos a apicultores y criadores de abejas 
afectados en su actividad por desastres naturales. 

8. Promover en cabeza de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
Agrosavia y los otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Investigación, la generación de conocimiento en programas de selección y 
mejoramiento genético, tecnología de la producción, profilaxis y control de 
enfermedades de las abejas, economía y organización de los apiarios, tecnología 
del procesamiento de productos apícolas, divulgación de la información científico-
técnica y su aplicación, capacitación en Buenas Prácticas Apícolas y 
emprendimiento en sector de las abejas y la apicultura. 

9. Fortalecer relaciones y alianzas entre los actores públicos y privados del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Investigación, con el objeto de implementar 
programas de ciencia, tecnología e innovación para el fortalecimiento de la 
producción, transformación y comercialización de los productos de las abejas, bajo 
un enfoque de investigación-acción participativa donde el productor sea el factor 
principal en el proceso. 

10. Fomentar la apicultura y la cría de abejas como un componente importante de la 
agricultura familiar. 

11. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creará el programa de compensación 
económica por muerte de abejas por contaminación ambiental no intencionada.  
Los niveles de compensación del daño emergente, condiciones que verifiquen el 
carácter fortuito de la contaminación ambiental, mecanismos de acceso al programa 
por parte del apicultor afectado y los criterios de participación, serán definidos por 

 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural dentro de los seis (6) meses 
siguientes de la entrada en vigencia de la presente ley. 
Las demás que defina la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Apicultura, Cría 
de Abejas y Protección de los Polinizadores CNAP, en el marco de sus actividades. 
 
Capítulo IV De la calidad y comercialización de productos y servicios de las 

abejas 
 
Artículo 12°. Es responsabilidad de todos los apicultores y criadores de abejas del 
país, fomentar las Buenas Prácticas Apícolas y cosechar y manipular sus productos 
según criterios técnicos para garantizar su inocuidad. 
 
Artículo 13°. La CNAP incentivará y propenderá́ por el desarrollo de: 
 

1. Campañas, ferias y eventos para incentivar el consumo de productos de las abejas 
y para la sensibilización e información a la comunidad acerca de la importancia de 
las abejas y la protección de otros polinizadores en la agricultura, el aseguramiento 
de la soberanía alimentaria y los ecosistemas. 

2. La inclusión de productos de las abejas en el menú de compras estatales, para el 
consumo en escuelas, asilos, batallones y otras instituciones públicas, a través de 
las agremiaciones regionales vigentes legalmente registradas. 

3. Programas transversales al sector agropecuario para mejorar la infraestructura 
actual de cosecha y aprovechamiento de los productos de las abejas. 
 
Artículo 14°. Siendo el consumo y distribución de mieles adulteradas un problema 
de Salud pública, el Estado garantizará los recursos y gestiones para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio y el Invima cumplan con sus obligaciones 
en cuanto a: 
 

1. Aplicar las medidas sancionatorias correspondientes a quienes produzcan, alteren, 
comercialicen, propicien la falsificación y adulteración de los productos de las 
abejas, así ́como la publicidad engañosa referente a los productos apícolas. 

2. Realizar inspección, vigilancia y control de los reglamentos técnicos de los 
productos de las abejas y sus derivados utilizados para consumo humano. Así ́como 
de los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en la cadena de 
producción y distribución de los mismos. 
 
Parágrafo. De acuerdo a la definición de Miel de abejas establecida en el literal e) 
del artículo 2 de la presente ley, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos Invima velará por la protección al consumidor sobre publicidad 
engañosa en la adquisición de productos edulcorantes que no correspondan a las 
reales características y propiedades del producto. 
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Artículo 15°. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en concordancia con 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural desarrollarán acciones coordinadas 
para: 
 

1. Promover el acceso a instrumentos de fomento gubernamentales para las 
empresas nacionales comercializadoras y de transformación, que realicen 
programas de conservación tanto de abejas como de flora apícola. 

2. Impulsar la incorporación de los productos de las abejas y sus derivados en los 
programas de mercados verdes. 

3. Promover planes y programas de investigación dirigidos a la caracterización de 
productos de las abejas con denominación de origen generando valor agregado. 

4. Fomentar la investigación en apiterapia y la comercialización de productos apícolas 
como nutracéuticos. 

5. Incentivar la creación de empresas nacionales que brinden el servicio de 
polinización dirigida en cultivos agropecuarios. 
 

Capítulo V. De la organización de productores 
 
Artículo 16°. Créase el Registro Nacional de Apicultores, el cual será́ administrado 
por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al cual podrá acceder cualquier 
persona natural o jurídica, siempre y cuando demuestre que se dedica a la cría de 
abejas y/o a la apicultura. 
 
Los apicultores que de forma individual u organizados en asociaciones, 
cooperativas u organizaciones de segundo nivel, se encuentren inscritos en el 
Registro Nacional, en concordancia con la Cadena Productiva de las Abejas y la 
Apicultura y sus Comités Departamentales, serán interlocutores ante el Gobierno 
nacional, los entes territoriales y las autoridades de orden nacional, departamental 
y municipal, para efectos de la aplicación de la presente ley. 
 
 
Artículo 17°. Los Ministerios de Trabajo y de Salud y Protección Social, velarán 
porque los apicultores colombianos puedan acceder al Sistema General de 
Seguridad Social. De la misma manera dichos Ministerios participarán en las 
acciones necesarias para garantizar el derecho al trabajo de los apicultores que 
pierdan sus colmenas por envenenamiento, desastres naturales, hurtos e 
incendios. 
 

Disposiciones finales 
 

Artículo 18°. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 
coordinación con la autoridad ambiental del territorio o quien haga sus veces 
elaborará un protocolo para la reubicación o translocación de abejas, el cual 

 
deberá ser diseñado o aprobado por la autoridad ambiental del territorio y que 
para tal fin serán las CARs quienes lo regulen. 
 
 
Artículo 19°. Reglamentación. La presente ley deberá́ ser reglamentada por el 
Gobierno nacional a través de las entidades competentes, en el plazo de un año 
siguiente a su entrada en vigor, dentro del cual deberá́ garantizarse la participación 
social y mecanismos de articulación en los niveles nacional y territorial. 
 
Artículo 20°. Vigencia. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que sean contrarias.  

 
 

Presentada por:    

 
Departamento de Antioquia 

Partido Conservador Colombiano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IX. PROPOSICION 

 

Con las anteriores consideraciones someto a consideración de los miembros de 
esta comisión el Informe de ponencia con las modificaciones propuestas para primer 

debate al PROYECTO DE LEY N° 163 DE 2021 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE CREAN MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE LOS POLINIZADORES, FOMENTO 
DE CRÍA DE ABEJAS Y DESARROLLO DE LA APICULTURA EN COLOMBIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 
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debate al PROYECTO DE LEY N° 163 DE 2021 CÁMARA, “POR MEDIO DE LA CUAL 
SE CREAN MECANISMOS PARA LA DEFENSA DE LOS POLINIZADORES, FOMENTO 
DE CRÍA DE ABEJAS Y DESARROLLO DE LA APICULTURA EN COLOMBIA Y SE 
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

 

Presentada por:    

 
Departamento de Antioquia 

Partido Conservador Colombiano 
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por medio del cual se dictan disposiciones en materia de instalación obligatoria de 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 
2021, CÁMARA, “Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de 

instalación obligatoria de bebederos en espacio público” 

 
 

 

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2021 

 

 

Honorable Representante  
JAIRO HUMBERTO CRISTO CORREA 
Presidente Comisión VII Constitucional Permanente 
Cámara de Representantes 

REF: Informe de ponencia positiva para primer 
debate del Proyecto de Ley N° 168 de 2021, Cámara 
“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia 
de instalación obligatoria de bebederos en espacio 
público” 

 
 

 

Respetado presidente,  
 
En cumplimiento del encargo hecho por la honorable Mesa Directiva de la 
Comisión Séptima Constitucional de la Cámara de Representantes del Congreso 
de la República y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 
5ª de 1992, procedemos a rendir Informe de Ponencia Positiva al Proyecto de Ley  
 

Cordialmente, 

 

 
FABIÁN DÍAZ PLATA 
Representante a la cámara 
Ponente 
 

 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 

2021, CÁMARA, “Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de 

instalación obligatoria de bebederos en espacio público 

 

CONTENIDO 

I. Trámite Legislativo 
II. Objeto  
III. Contenido del Proyecto  
IV. Marco Jurídico 
V. Justificación del Proyecto 
VI. Consideraciones del ponente 
VII. Pliego de Modificaciones 
VIII. Proposición 
IX. Texto de articulado propuesto para primer primer debate  
 

I. TRÁMITE LEGISLATIVO 

El Proyecto de Ley 168 de 2021 Cámara “Por medio del cual se dictan 
disposiciones en materia de instalación obligatoria de bebederos en espacio 
público”, fue radicado el 3 de agosto de 2021 en la Cámara de Representantes, 
por el Honorable Representante Fabián Díaz Plata. 
 

Mediante oficio CSPCP 3.7 711-2021 la Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, nos designó como 
ponentes para primer debate a los H.R Fabián Díaz Plata y Juan Carlos Reinales 
Agudelo 

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
 

El presente proyecto de ley tiene como objeto el dotar de bebederos de agua 
potable destinados al consumo por parte de la ciudadanía en el espacio público. 
 

III. CONTENIDO 
 

Este proyecto de ley está integrado por diez (10) artículos: 

Artículo 1°. – Se señala el objeto del presente proyecto 
Artículo 2°. - Cantidad. Se señala que la cantidad de bebederos será determinada 
por la Secretaría de Planeación, o quien haga sus veces, atendiendo al POT y 
criterios concordantes. 
Artículo 3°. - Características. Señala las características que los bebederos de agua 
deberán cumplir  
Artículo 4°. - Ubicación. Señala la priorización en la ubicación de los bebederos de 
agua potable.  
Artículo 5°. - Autoridades responsables. Las autoridades responsables de la 
supervisión e implementación de esta ley serán: la Secretaría de Planeación o 

quien haga sus veces, la Secretaría de Hábitat o quien haga sus veces; y la 
Secretaría de Salud. 
 Artículo 6°. - Obligaciones. Las autoridades responsables tendrán a cargo las 
siguientes obligaciones de: 

a) Secretaría de Planeación, o quien haga sus veces: Se encargará de 
establecer la ubicación y el número de bebederos de agua a instalar, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 4. Para lo cual contará con 
el término de un año a partir de la expedición de la presente ley. 

b) Secretaría de Hábitat, o quien haga sus veces: Se encargará de instalar, 
acondicionar y mantener en buen funcionamiento los bebederos de agua 
a los que se refiere la presente ley. 

c) Secretaría de Salud: Se encargará de inspeccionar, vigilar y controlar los 
aspectos sanitarios de los bebederos de agua.  

Artículo 7°. – Plazo. Señala el plazo para la instalación de  los bebederos: dos (2) 
años contados desde el momento de la promulgación de esta ley 
Artículo 8°. - Partidas presupuestarias. Señala la destinación presupuestal para la 
ejecución de este proyecto de ley.   
Artículo 9°. – Se contempla la obligatoriedad  para aquellos municipios o distritos 
de categoría uno, dos y tres, o especial equivalente. Para los demás municipios la 
adopción de las disposiciones contenidas en el presente proyecto de ley será 
optativa. 
 Artículo 10°. - Vigencias y derogatorias.  

 
IV. MARCO JURÍDICO 

Marco Constitucional 

El derecho fundamental al agua se vincula con una serie de requerimientos 
materiales mínimos para la existencia digna de una persona, a esto lo ha 
denominado la corte constitucional mínimo vital. Bajo esta idea se han estimado 
las proporciones máximas de restricción de la dimensión prestacional de algunos 
derechos, dicho de otra manera, el tope de las limitaciones que puede imponerse 
a una persona sobre el acceso a determinado bien indispensable para la vida 
digna, en el caso del agua ha estimado la corte que bajo cualquier circunstancia 
se debe garantizar por lo menos 50 litros de agua por persona al día (T740 2011). 

Las obligaciones a cargo del Estado en materia de servicios públicos surgen del 
artículo 365 de la Constitución cuando señala que son inherentes a la finalidad 
social del Estado y debe éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes 
del territorio nacional. Igualmente, por mandato del artículo 366 de la Carta 
Política, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población son finalidades del Estado siendo objetivo fundamental de su actividad 
la solución de las necesidades insatisfechas, entre otras, las de saneamiento y agua 
potable. 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho fundamental al 
agua se encuentra ligado al principio de dignidad humana, pues éste constituye 
un elemento para tener unas condiciones materiales de existencia adecuadas 
(vivir bien). Ha dicho también la Corporación que el suministro permanente e 
ininterrumpido de agua es el medio para hacer efectiva esa garantía 
constitucional. (T 103 de 2016) 

La Corte ha considerado que la administración municipal es responsable de 
garantizar el abastecimiento continuo y permanente del servicio de agua, si la 
prestación del mismo es directa, pero también en aquellas ocasiones en las cuales 
se contrata a un tercero para encargarse del suministro, o cuando por 
circunstancias geográficas las comunidades constituyen acueductos comunitarios 
o veredales destinados específicamente a la satisfacción de un grupo de personas 
que no tienen acceso a los acueductos instalados para abastecer un municipio.( t 
103 de 2016) 

Legislación  

El artículo 76 de la Ley 715 de 2001, estableció dentro de las competencias de 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 (…) 
76.1. Servicios Públicos. Realizar directamente o a través de terceros en materia de 
servicios públicos además de las competencias establecidas en otras normas 
vigentes la construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la 
infraestructura de servicios públicos”. 

Acuerdos Internacionales 

La integridad en la gobernanza en el sector del agua es condición indispensable 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); no solo los objetivos en 
materia de agua, sino también los que apuntan a poner fin al hambre, a promover 
la agricultura sostenible, a lograr la igualdad de género y a generar fuentes de 
energía sostenible confiables. La integridad es esencial para proteger el medio 
ambiente y los ecosistemas y para construir ciudades seguras y sostenibles. 

Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el objetivo 6 —garantizar la 
disponibilidad de agua y saneamiento para todos— va más allá del agua potable 
y el saneamiento, y abarca la higiene, la gestión de las cuencas fluviales con 
especial énfasis en la gestión integrada de los recursos hídricos, y las 
preocupaciones ambientales. 
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En la meta 6.2 se menciona explícitamente la necesidad de las mujeres y las niñas 
de saneamiento e higiene adecuados y en condiciones de igualdad. 

“El agua se considera como un derecho fundamental y, se define, de acuerdo con 
lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como 
“el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal o doméstico”. El agua se erige como 
una necesidad básica, al ser un elemento indisoluble para la existencia del ser 
humano. El agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble 
connotación pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio 
público. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de 
acueducto en condiciones de cantidad y calidad suficiente y al Estado le 
corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestación de 
conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.” 

V. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Aunque en la última década, la cobertura de acueducto a nivel nacional registró 
una mejora sustancial, pasando de 79.7% en 1993 a 86.1% en el 2003, la cobertura 
del servicio de acueducto no llega a 3,6 millones de personas y en alcantarillado 
falta cubrir a 5,6 millones de colombianos. 

Así mismo, del total de planes de desarrollo analizados, 568 municipios (56%) 
incluyen la cobertura urbana de acueducto en sus diagnósticos, mientras que el 
44% restante no lo hace. Para las zonas rurales y de población dispersa, solo el 35% 
de los municipios incluyen el dato de cobertura de acueducto 

La tasa de morbilidad y mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con el 
consumo de agua de baja calidad, entre las que se encuentran la diarrea y el 
cólera, aún es alta en el país. Las malas aguas generan un impacto negativo en la 
salud pública que según cálculos recientes asciende aproximadamente a 1,96 
billones de pesos al año, de los cuales el 70% corresponde al impacto de la 
morbilidad y mortalidad por enfermedades diarreicas y el 30% restante al gasto en 
prevención. 

En esta medida una de las estrategias centrales para la universalización del acceso 
al derecho fundamental al agua potable es desvincular el acceso al servicio 
público de agua potable de la unidad habitacional, adicionando un valor de 
bienestar al espacio público que se espera repercuta en la calidad de vida de los 
habitantes e impacte sobre las inequidades en el acceso propias de las grandes 
urbes.
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VI. CONSIDERACIONES DEL PONENTE 
 

Experiencias Internacionales 
 

  Argentina Chile España Francia 

 

Documento Guía: 
Manual de Diseño 

Urbano (Ministerio de 
Desarrollo Urbano, 

2015), 

Documento Guía: Manual 
Técnico de Construcción y 

Requisitos Mínimos para 
Parques, Plazas, Áreas 

Verdes y Áreas Deportivas 
(Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, 2017) 

Documento Guía: 
Diseño de Elementos 

Urbanos: Fuentes 
Bebedero (Cazorla & 

Sanjuán, 2011) 

Documento Guía: Guía de 
Buenas Prácticas de 

Higiene a Seguir para la 
Distribución, Instalación y 
Mantenimiento Sanitario 

de Fuentes de Red ( 
Association Franc ̧aise de 
l’Industrie des Fontaines à 

Eaux, 2015) 

Criterios de 
Implementación 

1. Deben ser resistentes 
al vandalismo, 
asegurando la baja 
probabilidad de robo 
de los componentes. 
2. Deben ser resistentes 
a la intemperie, 
utilizando materiales 
que no sean oxidables 
o presenten un 
tratamiento fácil. 
3. Deben asegurar que 
el mantenimiento de 
estas se lleve a cabo 
en lapsos de tiempo 
prolongados. 

 
1. La disposición del 
bebedero y el área de 
aproximación del público 
hacia este no debe 
interferir con la circulación 
peatonal.  
2. Se debe evitar que el 
surtidor quede en 
contacto directo con 
manos y boca, esto para 
reducir los riesgo de 
transmisión de 
enfermedades.  

 
1. Los materiales 
deben ser resistentes 
a la corrosión y 
deben asegurar la 
higiene para su 
utilidad.  
2. Deben permitir la 
aproximación que 
sea necesaria para 
los usuarios en sillas 
de ruedas.  
3. Su disposición no 
debe obstaculizar el 
paso de los peatones 
y deben respetar las 
distancias mínimas de 
paso para usuarios en 

 
Caso de París 
 
1. Deben instalarse en un 
lugar limpio, ventilado, 
iluminado, a prueba de 
heladas y cerca del punto 
de conexión del agua  
1. Se debe tener en 
cuenta la circulación de 
los peatones y la 
circulación de agua 
potable.  
2. Solo se deben conectar 
a fuentes de suministro de 
agua en lugares donde la 
presión de esta es 
constante para garantizar 

sillas de ruedas, estos 
son entre 120 – 150 
cm.  

el correcto 
funcionamiento de estos.  
3. Las fuentes y sus 
conexiones deben ser 
inspeccionadas 
periódicamente en las 
operaciones de cuidado y 
mantenimiento.  

Consideraciones 
para el diseño 

 
1. La altura y el diseño 
en donde se encuentra 
la salida de agua debe 
estar al alcance de 
todo el público.  
2. Se tienen en cuenta 
dos diseños el cilíndrico 
y el prismático.  
3. La fuente bebedero 
de tipo cilíndrico, debe 
estar construida en 
hormigón 
premoldeado sin reja 
de desagüe, tiene una 
altura de 0.83 metros, 
este diseño tiene como 
ventaja el bajo 
mantenimiento y la 
comodidad de uso 
debido a la salida de 
agua.  
4. La fuente bebedero 
de tipo prismático, 

1.  Las fuentes bebedero 
deben estar instaladas 
sobre superficies firmes, 
niveladas y sin obstaculizar 
el paso; el surtidor con 
salida de agua debe estar 
a una altura de 90 
centímetros desde el suelo, 
esto se debe medir desde 
el nivel del piso.  
2. Se consideran los 
bebederos con salida 
doble de agua con alturas, 
una a 0.70 metros y otra a 
0.90 metros; la llave de 
apertura y cierre debe ser 
de presión o de fácil 
operación, usualmente se 
utilizan los pulsadores 
manuales frontales  
3. La rejilla de desagüe 
debe tener una 
separación de máximo 1.5 
cm entre las barras y su 

1.  Una fuente 
bebedero debe 
disponer de, al 
menos, un grifo 
situado a la altura 
más baja, la cual 
está contemplada 
entre los 80 y 90 
centímetros, esto 
para permitir el uso a 
personas de baja 
estatura, niños o 
usuarios en silla de 
ruedas (Fundación 
ONCE, 2011) .  
2. Una fuente 
bebedero debe 
contar con un área 
de utilización de 1.50 
m de diámetro libre 
de obstáculos, las 
rejillas de desagüe 
deben estar al mismo 
nivel del pavimento 

Caso de París 
 
1. Se debe garantizar que 
las conexiones y tuberías 
deben estar elaboradas 
en materiales adecuados 
para los productos 
alimenticios;  
2. Poseer una válvula de 
cierre y una de retención, 
con un dispositivo anti - 
fugas de tipo waterblock y 
filtros que sean fáciles de 
sustituir  

debe estar construida 
en hormigón, poseer 
cañería de bronce, 
rejilla de acero 
galvanizado, tiene una 
altura de 1.1 metros, 
este diseño tiene como 
ventaja que viene 
prefabricado; también 
presenta una 
desventaja de 
comodidad sujeta a la 
disposición del pico.  

orientación debe ser 
perpendicular al sentido 
del tránsito, además debe 
estar al mismo nivel del 
pavimento circundante  

circundante y debe 
estar ubicado en 
sentido transversal al 
sentido del tránsito 
(Orden VIV/561, 
Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010) .  
3. Las fuente 
bebedero deben 
tener como principal 
requisito que los 
materiales que la 
componen deben ser 
resistentes a la 
corrosión y permitir 
mantener la higiene 
que precisa su 
utilidad; además, se 
deben evitar 
posiciones forzadas 
en la inclinación y 
acercamiento al 
surtidor de agua, 
principalmente para 
los usuarios en silla de 
ruedas y niños 
(Cazorla & Sanjuán, 
2011).  
4. Para los usuarios en 
silla de ruedas deben 
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de obstáculos, las 
rejillas de desagüe 
deben estar al mismo 
nivel del pavimento 

Caso de París 
 
1. Se debe garantizar que 
las conexiones y tuberías 
deben estar elaboradas 
en materiales adecuados 
para los productos 
alimenticios;  
2. Poseer una válvula de 
cierre y una de retención, 
con un dispositivo anti - 
fugas de tipo waterblock y 
filtros que sean fáciles de 
sustituir  

debe estar construida 
en hormigón, poseer 
cañería de bronce, 
rejilla de acero 
galvanizado, tiene una 
altura de 1.1 metros, 
este diseño tiene como 
ventaja que viene 
prefabricado; también 
presenta una 
desventaja de 
comodidad sujeta a la 
disposición del pico.  

orientación debe ser 
perpendicular al sentido 
del tránsito, además debe 
estar al mismo nivel del 
pavimento circundante  

circundante y debe 
estar ubicado en 
sentido transversal al 
sentido del tránsito 
(Orden VIV/561, 
Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010) .  
3. Las fuente 
bebedero deben 
tener como principal 
requisito que los 
materiales que la 
componen deben ser 
resistentes a la 
corrosión y permitir 
mantener la higiene 
que precisa su 
utilidad; además, se 
deben evitar 
posiciones forzadas 
en la inclinación y 
acercamiento al 
surtidor de agua, 
principalmente para 
los usuarios en silla de 
ruedas y niños 
(Cazorla & Sanjuán, 
2011).  
4. Para los usuarios en 
silla de ruedas deben 

En la m
eta 6.2 se m

enciona explícitam
ente la necesid

ad
 d

e las m
ujeres y las niñas 

d
e saneam

iento e higiene adecuad
os y en cond

iciones d
e igualdad

. 

“El agua se considera com
o un d

erecho fund
am

ental y, se d
efine, d

e acuerd
o con 

lo establecid
o por el C

om
ité d

e D
erechos Económ

icos, Sociales y C
ulturales, com

o 
“el 

d
erecho 

d
e 

todos 
d

e 
d

isponer 
d

e agua 
suficiente, 

salubre, 
aceptable, 

accesible y asequible para el uso personal o d
om

éstico”. El agua se erige com
o 

una necesid
ad

 básica, al ser un elem
ento ind

isoluble para la existencia d
el ser 

hum
ano. El agua en el ordenam

iento juríd
ico colom

biano tiene una d
oble 

connotación pues se erige com
o un d

erecho fund
am

ental y com
o un servicio 

público. En ta
l sentido, tod

a
s las personas d

eben pod
er acced

er al servicio de 
acued

ucto en condiciones de cantid
ad

 y calidad
 suficiente y al Estad

o le 
corresponde 

orga
nizar, 

d
irigir, 

regla
m

enta
r 

y 
ga

ra
ntizar 

su 
prestación 

de 
conform

idad
 con los principios d

e eficiencia, universalidad
 y solid

arid
ad

.” 

V. 
JUSTIFIC

A
C

IÓ
N

 DEL PRO
YEC

TO
 

A
unque en la últim

a décad
a, la cobertura de acued

ucto a nivel nacional registró 
una m

ejora sustancial, pasand
o d

e 79.7%
 en 1993 a 86.1%

 en el 2003, la cobertura 
d

el servicio d
e acueducto no llega a 3,6 m

illones d
e personas y en alcantarillado 

falta cubrir a 5,6 m
illones d

e colom
bianos. 

A
sí m

ism
o, d

el total d
e planes d

e d
esarrollo analizad

os, 568 m
unicipios (56%

) 
incluyen la cobertura urbana d

e acued
ucto en sus diagnósticos, m

ientras que el 
44%

 restante no lo hace. Para las zonas rurales y d
e población dispersa, solo el 35%

 
d

e los m
unicipios incluyen el d

ato d
e cobertura d

e acued
ucto 

La tasa d
e m

orbilid
ad

 y m
ortalidad

 infantil por enferm
ed

ad
es relacionad

as con el 
consum

o d
e agua d

e baja calid
ad

, entre la
s que se encuentra

n la d
ia

rrea
 y el 

cólera, aún es alta en el país. Las m
alas aguas generan un im

pacto negativo en la 
salud

 pública que según cálculos recientes asciend
e aproxim

adam
ente a 1,96 

billones d
e pesos al año, d

e los cuales el 70%
 corresponde al im

pacto d
e la 

m
orbilid

ad
 y m

ortalidad
 por enferm

ed
ad

es d
iarreicas y el 30%

 restante al gasto en 
prevención. 

En esta
 m

edid
a

 una
 de las estra

tegias centrales pa
ra la universalización del acceso 

al d
erecho fund

am
ental al agua potable es d

esvincular el acceso al servicio 
público d

e agua potable d
e la unid

ad
 habitacional, ad

icionand
o un valor de 

bienestar al espacio público que se espera
 repercuta

 en la calid
ad

 d
e vid

a
 d

e los 
ha

bita
ntes e im

pacte sobre las inequid
ad

es en el acceso propias d
e las gra

ndes 
urbes.

VI. CONSIDERACIONES DEL PONENTE 
 

Experiencias Internacionales 
 

  Argentina Chile España Francia 

 

Documento Guía: 
Manual de Diseño 

Urbano (Ministerio de 
Desarrollo Urbano, 

2015), 

Documento Guía: Manual 
Técnico de Construcción y 

Requisitos Mínimos para 
Parques, Plazas, Áreas 

Verdes y Áreas Deportivas 
(Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, 2017) 

Documento Guía: 
Diseño de Elementos 

Urbanos: Fuentes 
Bebedero (Cazorla & 

Sanjuán, 2011) 

Documento Guía: Guía de 
Buenas Prácticas de 

Higiene a Seguir para la 
Distribución, Instalación y 
Mantenimiento Sanitario 

de Fuentes de Red ( 
Association Franc ̧aise de 
l’Industrie des Fontaines à 

Eaux, 2015) 

Criterios de 
Implementación 

1. Deben ser resistentes 
al vandalismo, 
asegurando la baja 
probabilidad de robo 
de los componentes. 
2. Deben ser resistentes 
a la intemperie, 
utilizando materiales 
que no sean oxidables 
o presenten un 
tratamiento fácil. 
3. Deben asegurar que 
el mantenimiento de 
estas se lleve a cabo 
en lapsos de tiempo 
prolongados. 

 
1. La disposición del 
bebedero y el área de 
aproximación del público 
hacia este no debe 
interferir con la circulación 
peatonal.  
2. Se debe evitar que el 
surtidor quede en 
contacto directo con 
manos y boca, esto para 
reducir los riesgo de 
transmisión de 
enfermedades.  

 
1. Los materiales 
deben ser resistentes 
a la corrosión y 
deben asegurar la 
higiene para su 
utilidad.  
2. Deben permitir la 
aproximación que 
sea necesaria para 
los usuarios en sillas 
de ruedas.  
3. Su disposición no 
debe obstaculizar el 
paso de los peatones 
y deben respetar las 
distancias mínimas de 
paso para usuarios en 

 
Caso de París 
 
1. Deben instalarse en un 
lugar limpio, ventilado, 
iluminado, a prueba de 
heladas y cerca del punto 
de conexión del agua  
1. Se debe tener en 
cuenta la circulación de 
los peatones y la 
circulación de agua 
potable.  
2. Solo se deben conectar 
a fuentes de suministro de 
agua en lugares donde la 
presión de esta es 
constante para garantizar 

sillas de ruedas, estos 
son entre 120 – 150 
cm.  

el correcto 
funcionamiento de estos.  
3. Las fuentes y sus 
conexiones deben ser 
inspeccionadas 
periódicamente en las 
operaciones de cuidado y 
mantenimiento.  

Consideraciones 
para el diseño 

 
1. La altura y el diseño 
en donde se encuentra 
la salida de agua debe 
estar al alcance de 
todo el público.  
2. Se tienen en cuenta 
dos diseños el cilíndrico 
y el prismático.  
3. La fuente bebedero 
de tipo cilíndrico, debe 
estar construida en 
hormigón 
premoldeado sin reja 
de desagüe, tiene una 
altura de 0.83 metros, 
este diseño tiene como 
ventaja el bajo 
mantenimiento y la 
comodidad de uso 
debido a la salida de 
agua.  
4. La fuente bebedero 
de tipo prismático, 

1.  Las fuentes bebedero 
deben estar instaladas 
sobre superficies firmes, 
niveladas y sin obstaculizar 
el paso; el surtidor con 
salida de agua debe estar 
a una altura de 90 
centímetros desde el suelo, 
esto se debe medir desde 
el nivel del piso.  
2. Se consideran los 
bebederos con salida 
doble de agua con alturas, 
una a 0.70 metros y otra a 
0.90 metros; la llave de 
apertura y cierre debe ser 
de presión o de fácil 
operación, usualmente se 
utilizan los pulsadores 
manuales frontales  
3. La rejilla de desagüe 
debe tener una 
separación de máximo 1.5 
cm entre las barras y su 

1.  Una fuente 
bebedero debe 
disponer de, al 
menos, un grifo 
situado a la altura 
más baja, la cual 
está contemplada 
entre los 80 y 90 
centímetros, esto 
para permitir el uso a 
personas de baja 
estatura, niños o 
usuarios en silla de 
ruedas (Fundación 
ONCE, 2011) .  
2. Una fuente 
bebedero debe 
contar con un área 
de utilización de 1.50 
m de diámetro libre 
de obstáculos, las 
rejillas de desagüe 
deben estar al mismo 
nivel del pavimento 

Caso de París 
 
1. Se debe garantizar que 
las conexiones y tuberías 
deben estar elaboradas 
en materiales adecuados 
para los productos 
alimenticios;  
2. Poseer una válvula de 
cierre y una de retención, 
con un dispositivo anti - 
fugas de tipo waterblock y 
filtros que sean fáciles de 
sustituir  

debe estar construida 
en hormigón, poseer 
cañería de bronce, 
rejilla de acero 
galvanizado, tiene una 
altura de 1.1 metros, 
este diseño tiene como 
ventaja que viene 
prefabricado; también 
presenta una 
desventaja de 
comodidad sujeta a la 
disposición del pico.  

orientación debe ser 
perpendicular al sentido 
del tránsito, además debe 
estar al mismo nivel del 
pavimento circundante  

circundante y debe 
estar ubicado en 
sentido transversal al 
sentido del tránsito 
(Orden VIV/561, 
Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010) .  
3. Las fuente 
bebedero deben 
tener como principal 
requisito que los 
materiales que la 
componen deben ser 
resistentes a la 
corrosión y permitir 
mantener la higiene 
que precisa su 
utilidad; además, se 
deben evitar 
posiciones forzadas 
en la inclinación y 
acercamiento al 
surtidor de agua, 
principalmente para 
los usuarios en silla de 
ruedas y niños 
(Cazorla & Sanjuán, 
2011).  
4. Para los usuarios en 
silla de ruedas deben 
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nç

ai
se

, 
20

10
). 

 
Se

gú
n 

el
 a

rtí
cu

lo
 L

22
1-

2 
d

e 
la

 re
so

lu
ci

ón
 d

el
 1

3 
d

e 
m

ar
zo

 d
el

 2
00

3 
ba

sa
da

 e
n 

la
 L

ey
 d

e 
Se

gu
rid

ad
 

In
te

rio
r, 

la
 a

d
m

in
ist

ra
ci

ón
 

p
úb

lic
a 

es
 re

sp
on

sa
bl

e 
d

e 
la

 sa
lu

br
id

ad
 y

 se
gu

rid
ad

 
d

el
 e

sp
ac

io
 p

úb
lic

o,
 e

s a
sí 

co
m

o 
se

 re
q

ui
er

e 
qu

e 
lo

s 
se

rv
ic

io
s m

un
ic

ip
al

es
 

cu
m

pl
an

 c
on

 u
na

 se
rie

 d
e 

ob
lig

ac
io

ne
s y

 
pr

ec
au

ci
on

es
 p

ar
a 

pr
ot

eg
er

 a
 la

 p
ob

la
ci

ón
 

qu
e 

se
 v

e 
be

ne
fic

ia
d

a 
po

r 
el

 m
ob

ilia
rio

 u
rb

an
o 

(R
ép

ub
liq

ue
 F

ra
nç
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permitir una 
aproximación en 
donde se respete 
una altura libre en la 
parte inferior, 
aproximadamente 
de 70 cm y 45 cm de 
profundidad, el 
sistema de 
accionamiento debe 
ser sencillo de 
manipular con una 
sola mano y por un 
niño, por lo tanto no 
debe requerir una 
fuerza superior de 20 
a 22 N; se deben 
evitar los pulsadores 
que se accionan con 
el pie ya que pueden 
afectar a los usuarios 
con problemas de 
estabilidad y con 
discapacidad visual; 
para garantizar la 
integridad de la 
población con 
discapacidad visual, 
se deben evitar los 
voladizos que 
puedan constituir 
obstáculos no 

detectables para el 
bastón  
5. Las rejillas de 
desagüe deben estar 
al mismo nivel del 
pavimento 
circundante, con una 
distancia máxima de 
2 cm entre las rejas, 
para evitar 
atrapamientos de 
bastones de apoyo, 
tacones, muletas y 
juguetes; se 
contempla una 
salida doble de agua 
a diferente altura, 
deben estar situadas 
una entre los 80 - 90 
cm y la otra, entre 
110 - 120 cm; no es 
conveniente ubicar 
estas fuentes en 
bases elevadas y si se 
utiliza, debe disponer 
de una rampa de 
acceso para usuarios 
en sillas de ruedas  

Normatividad 

Según la ley N° 4.572 
BOCBA 4205, 
publicada el 31 de julio 
de 2013; expresa en sus 

Según el código sanitario, 
establecido por el decreto 
725 del año 1968, se debe 
tener en cuenta el artículo 

Según el decreto 505 
de 2007 se aprueban 
las condiciones 
básicas de 

Según el artículo L1321 – 1 
del código de salud 
pública se especifica la 
necesidad de regular la 

artículos 1, 2, 3 y 4, 
(Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2013). 
 
“... Artículo 1o.- 
Dispóngase la 
colocación de 
bebederos públicos de 
agua en los parques, 
plazas y paseos 
públicos de la ciudad. 
 
Artículo 2°. - La 
cantidad de los 
bebederos públicos de 
agua debe ser 
reglamentada según 
los estudios de 
factibilidad técnica, de 
acuerdo a cada 
parque, plaza o paseo. 
 
Artículo 3°. - Los 
bebederos públicos de 
agua deben ser 
diseñados y construidos 
de modo tal que no 
posean un flujo de 
agua permanente, a 
efectos de evitar su 
derroche. Sus 

11 en donde se le adjudica 
las competencias 
sanitarias del Servicio 
nacional de salud y a las 
municipalidades, en 
donde se destaca 
(Congreso Nacional de 
Chile, 1968): 
 
“...Artículo 11 - Sin perjuicio 
de las atribuciones que 
competen al Servicio 
Nacional de Salud, 
corresponde, en el orden 
sanitario, a las  
 
Municipalidades: 
 
e) Establecer plazas, 
parques o locales públicos 
de rectificación, juego o 
recreo para adultos y 
niños, así como baños y 
servicios higiénicos 
públicos; 
 
f) Proveer a la limpieza y 
conservación de los 
canales, acequias y 
bebederos, considerando 
además las condiciones 
de seguridad necesarias 

accesibilidad y no 
discriminación de las 
personas con 
discapacidad para el 
acceso y utilización 
del mobiliario urbano, 
ligándose al artículo 
9.2 de la Constitución 
Española el cual 
promueve las 
condiciones para 
que la libertad e 
igualdad de los 
individuos sean 
efectivos, mediante 
la política de 
integración de los 
disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos 
para que sean 
amparados para 
disfrutar sus derechos 
(Ministerio de la 
presidencia de 
España, 2007). 
Según la orden VIV 
561 de 2010 se da 
paso para que se 
desarrolle un 
documento técnico 
de condiciones 
básicas de 

calidad del agua puesto 
que es destinada para el 
consumo humano, 
cumpliendo con 
estándares de calidad en 
parámetros 
microbiológicos, químicos 
y radiológicos; establecido 
por el ministerio de salud 
junto con las autoridades 
de salud, con el propósito 
de monitorear las 
instalaciones destinadas a 
producir, distribuir y 
acondicionar el agua 
consumida por el ser 
humano (République 
Française, 2010).  
Según el artículo 1321 – 3 
del código de salud 
pública se reconoce que 
la entidad encargada de 
realizar el mantenimiento 
de las fuentes bebedero 
debe garantizar la calidad 
del agua vertida en las 
fuentes bebedero. Por lo 
tanto, esta entidad debe 
someterse a controles 
sanitarios del agua que 
trata y los productos que 
utiliza para potabilizarla, 

mecanismos de 
accionamiento y 
provisión deben reunir 
condiciones de higiene 
estrictas, evitando 
contacto de labios y 
manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión 
de enfermedades. 
 
Artículo 4°. - En los 
parques y plazas, en los 
que ya se encuentran 
instalados bebederos 
públicos de agua, se 
evaluará la colocación 
adicional en base a los 
estudios de factibilidad 
técnica previsto en el 
texto del artículo 2 de 
la presente ...” 

para prevenir 
accidentes...” 

accesibilidad y no 
discriminación para 
el acceso y utilización 
de los espacios 
públicos urbanizados; 
resaltando en el 
artículo 27 que se 
deben tener en 
cuenta para la 
ubicación de las 
fuentes bebedero 
para que estas no 
obstaculicen el 
tránsito peatonal 
(Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010). 

esto con el fin de evitar 
que se afecte la calidad 
del agua distribuida 
(République Française, 
2010).  
Según el artículo L221-2 de 
la resolución del 13 de 
marzo del 2003 basada en 
la Ley de Seguridad 
Interior, la administración 
pública es responsable de 
la salubridad y seguridad 
del espacio público, es así 
como se requiere que los 
servicios municipales 
cumplan con una serie de 
obligaciones y 
precauciones para 
proteger a la población 
que se ve beneficiada por 
el mobiliario urbano 
(République Française, 
2003).  
Según el artículo L1321-4 
del código de salud 
pública cada entidad 
responsable de la 
producción o distribución 
de agua para consumo 
humano debe 
(République Française, 
2010):  
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profundidad, el 
sistema de 
accionamiento debe 
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niño, por lo tanto no 
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para garantizar la 
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desagüe deben estar 
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circundante, con una 
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2 cm entre las rejas, 
para evitar 
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bastones de apoyo, 
tacones, muletas y 
juguetes; se 
contempla una 
salida doble de agua 
a diferente altura, 
deben estar situadas 
una entre los 80 - 90 
cm y la otra, entre 
110 - 120 cm; no es 
conveniente ubicar 
estas fuentes en 
bases elevadas y si se 
utiliza, debe disponer 
de una rampa de 
acceso para usuarios 
en sillas de ruedas  
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pública se especifica la 
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artículos 1, 2, 3 y 4, 
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agua deben ser 
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de modo tal que no 
posean un flujo de 
agua permanente, a 
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donde se destaca 
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de las atribuciones que 
competen al Servicio 
Nacional de Salud, 
corresponde, en el orden 
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para que sean 
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por el ministerio de salud 
junto con las autoridades 
de salud, con el propósito 
de monitorear las 
instalaciones destinadas a 
producir, distribuir y 
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Según el artículo 1321 – 3 
del código de salud 
pública se reconoce que 
la entidad encargada de 
realizar el mantenimiento 
de las fuentes bebedero 
debe garantizar la calidad 
del agua vertida en las 
fuentes bebedero. Por lo 
tanto, esta entidad debe 
someterse a controles 
sanitarios del agua que 
trata y los productos que 
utiliza para potabilizarla, 
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accionamiento y 
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contacto de labios y 
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riesgos de transmisión 
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resaltando en el 
artículo 27 que se 
deben tener en 
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ubicación de las 
fuentes bebedero 
para que estas no 
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tránsito peatonal 
(Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010). 

esto con el fin de evitar 
que se afecte la calidad 
del agua distribuida 
(République Française, 
2010).  
Según el artículo L221-2 de 
la resolución del 13 de 
marzo del 2003 basada en 
la Ley de Seguridad 
Interior, la administración 
pública es responsable de 
la salubridad y seguridad 
del espacio público, es así 
como se requiere que los 
servicios municipales 
cumplan con una serie de 
obligaciones y 
precauciones para 
proteger a la población 
que se ve beneficiada por 
el mobiliario urbano 
(République Française, 
2003).  
Según el artículo L1321-4 
del código de salud 
pública cada entidad 
responsable de la 
producción o distribución 
de agua para consumo 
humano debe 
(République Française, 
2010):  

permitir una 
aproximación en 
donde se respete 
una altura libre en la 
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aproximadamente 
de 70 cm y 45 cm de 
profundidad, el 
sistema de 
accionamiento debe 
ser sencillo de 
manipular con una 
sola mano y por un 
niño, por lo tanto no 
debe requerir una 
fuerza superior de 20 
a 22 N; se deben 
evitar los pulsadores 
que se accionan con 
el pie ya que pueden 
afectar a los usuarios 
con problemas de 
estabilidad y con 
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para garantizar la 
integridad de la 
población con 
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se deben evitar los 
voladizos que 
puedan constituir 
obstáculos no 

detectables para el 
bastón  
5. Las rejillas de 
desagüe deben estar 
al mismo nivel del 
pavimento 
circundante, con una 
distancia máxima de 
2 cm entre las rejas, 
para evitar 
atrapamientos de 
bastones de apoyo, 
tacones, muletas y 
juguetes; se 
contempla una 
salida doble de agua 
a diferente altura, 
deben estar situadas 
una entre los 80 - 90 
cm y la otra, entre 
110 - 120 cm; no es 
conveniente ubicar 
estas fuentes en 
bases elevadas y si se 
utiliza, debe disponer 
de una rampa de 
acceso para usuarios 
en sillas de ruedas  
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de 2007 se aprueban 
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Según el artículo L1321 – 1 
del código de salud 
pública se especifica la 
necesidad de regular la 

artículos 1, 2, 3 y 4, 
(Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de 
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“... Artículo 1o.- 
Dispóngase la 
colocación de 
bebederos públicos de 
agua en los parques, 
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públicos de la ciudad. 
 
Artículo 2°. - La 
cantidad de los 
bebederos públicos de 
agua debe ser 
reglamentada según 
los estudios de 
factibilidad técnica, de 
acuerdo a cada 
parque, plaza o paseo. 
 
Artículo 3°. - Los 
bebederos públicos de 
agua deben ser 
diseñados y construidos 
de modo tal que no 
posean un flujo de 
agua permanente, a 
efectos de evitar su 
derroche. Sus 

11 en donde se le adjudica 
las competencias 
sanitarias del Servicio 
nacional de salud y a las 
municipalidades, en 
donde se destaca 
(Congreso Nacional de 
Chile, 1968): 
 
“...Artículo 11 - Sin perjuicio 
de las atribuciones que 
competen al Servicio 
Nacional de Salud, 
corresponde, en el orden 
sanitario, a las  
 
Municipalidades: 
 
e) Establecer plazas, 
parques o locales públicos 
de rectificación, juego o 
recreo para adultos y 
niños, así como baños y 
servicios higiénicos 
públicos; 
 
f) Proveer a la limpieza y 
conservación de los 
canales, acequias y 
bebederos, considerando 
además las condiciones 
de seguridad necesarias 

accesibilidad y no 
discriminación de las 
personas con 
discapacidad para el 
acceso y utilización 
del mobiliario urbano, 
ligándose al artículo 
9.2 de la Constitución 
Española el cual 
promueve las 
condiciones para 
que la libertad e 
igualdad de los 
individuos sean 
efectivos, mediante 
la política de 
integración de los 
disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos 
para que sean 
amparados para 
disfrutar sus derechos 
(Ministerio de la 
presidencia de 
España, 2007). 
Según la orden VIV 
561 de 2010 se da 
paso para que se 
desarrolle un 
documento técnico 
de condiciones 
básicas de 

calidad del agua puesto 
que es destinada para el 
consumo humano, 
cumpliendo con 
estándares de calidad en 
parámetros 
microbiológicos, químicos 
y radiológicos; establecido 
por el ministerio de salud 
junto con las autoridades 
de salud, con el propósito 
de monitorear las 
instalaciones destinadas a 
producir, distribuir y 
acondicionar el agua 
consumida por el ser 
humano (République 
Française, 2010).  
Según el artículo 1321 – 3 
del código de salud 
pública se reconoce que 
la entidad encargada de 
realizar el mantenimiento 
de las fuentes bebedero 
debe garantizar la calidad 
del agua vertida en las 
fuentes bebedero. Por lo 
tanto, esta entidad debe 
someterse a controles 
sanitarios del agua que 
trata y los productos que 
utiliza para potabilizarla, 

mecanismos de 
accionamiento y 
provisión deben reunir 
condiciones de higiene 
estrictas, evitando 
contacto de labios y 
manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión 
de enfermedades. 
 
Artículo 4°. - En los 
parques y plazas, en los 
que ya se encuentran 
instalados bebederos 
públicos de agua, se 
evaluará la colocación 
adicional en base a los 
estudios de factibilidad 
técnica previsto en el 
texto del artículo 2 de 
la presente ...” 

para prevenir 
accidentes...” 

accesibilidad y no 
discriminación para 
el acceso y utilización 
de los espacios 
públicos urbanizados; 
resaltando en el 
artículo 27 que se 
deben tener en 
cuenta para la 
ubicación de las 
fuentes bebedero 
para que estas no 
obstaculicen el 
tránsito peatonal 
(Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010). 

esto con el fin de evitar 
que se afecte la calidad 
del agua distribuida 
(République Française, 
2010).  
Según el artículo L221-2 de 
la resolución del 13 de 
marzo del 2003 basada en 
la Ley de Seguridad 
Interior, la administración 
pública es responsable de 
la salubridad y seguridad 
del espacio público, es así 
como se requiere que los 
servicios municipales 
cumplan con una serie de 
obligaciones y 
precauciones para 
proteger a la población 
que se ve beneficiada por 
el mobiliario urbano 
(République Française, 
2003).  
Según el artículo L1321-4 
del código de salud 
pública cada entidad 
responsable de la 
producción o distribución 
de agua para consumo 
humano debe 
(République Française, 
2010):  

permitir una 
aproximación en 
donde se respete 
una altura libre en la 
parte inferior, 
aproximadamente 
de 70 cm y 45 cm de 
profundidad, el 
sistema de 
accionamiento debe 
ser sencillo de 
manipular con una 
sola mano y por un 
niño, por lo tanto no 
debe requerir una 
fuerza superior de 20 
a 22 N; se deben 
evitar los pulsadores 
que se accionan con 
el pie ya que pueden 
afectar a los usuarios 
con problemas de 
estabilidad y con 
discapacidad visual; 
para garantizar la 
integridad de la 
población con 
discapacidad visual, 
se deben evitar los 
voladizos que 
puedan constituir 
obstáculos no 

detectables para el 
bastón  
5. Las rejillas de 
desagüe deben estar 
al mismo nivel del 
pavimento 
circundante, con una 
distancia máxima de 
2 cm entre las rejas, 
para evitar 
atrapamientos de 
bastones de apoyo, 
tacones, muletas y 
juguetes; se 
contempla una 
salida doble de agua 
a diferente altura, 
deben estar situadas 
una entre los 80 - 90 
cm y la otra, entre 
110 - 120 cm; no es 
conveniente ubicar 
estas fuentes en 
bases elevadas y si se 
utiliza, debe disponer 
de una rampa de 
acceso para usuarios 
en sillas de ruedas  

Normatividad 

Según la ley N° 4.572 
BOCBA 4205, 
publicada el 31 de julio 
de 2013; expresa en sus 

Según el código sanitario, 
establecido por el decreto 
725 del año 1968, se debe 
tener en cuenta el artículo 

Según el decreto 505 
de 2007 se aprueban 
las condiciones 
básicas de 

Según el artículo L1321 – 1 
del código de salud 
pública se especifica la 
necesidad de regular la 

artículos 1, 2, 3 y 4, 
(Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2013). 
 
“... Artículo 1o.- 
Dispóngase la 
colocación de 
bebederos públicos de 
agua en los parques, 
plazas y paseos 
públicos de la ciudad. 
 
Artículo 2°. - La 
cantidad de los 
bebederos públicos de 
agua debe ser 
reglamentada según 
los estudios de 
factibilidad técnica, de 
acuerdo a cada 
parque, plaza o paseo. 
 
Artículo 3°. - Los 
bebederos públicos de 
agua deben ser 
diseñados y construidos 
de modo tal que no 
posean un flujo de 
agua permanente, a 
efectos de evitar su 
derroche. Sus 

11 en donde se le adjudica 
las competencias 
sanitarias del Servicio 
nacional de salud y a las 
municipalidades, en 
donde se destaca 
(Congreso Nacional de 
Chile, 1968): 
 
“...Artículo 11 - Sin perjuicio 
de las atribuciones que 
competen al Servicio 
Nacional de Salud, 
corresponde, en el orden 
sanitario, a las  
 
Municipalidades: 
 
e) Establecer plazas, 
parques o locales públicos 
de rectificación, juego o 
recreo para adultos y 
niños, así como baños y 
servicios higiénicos 
públicos; 
 
f) Proveer a la limpieza y 
conservación de los 
canales, acequias y 
bebederos, considerando 
además las condiciones 
de seguridad necesarias 

accesibilidad y no 
discriminación de las 
personas con 
discapacidad para el 
acceso y utilización 
del mobiliario urbano, 
ligándose al artículo 
9.2 de la Constitución 
Española el cual 
promueve las 
condiciones para 
que la libertad e 
igualdad de los 
individuos sean 
efectivos, mediante 
la política de 
integración de los 
disminuidos físicos, 
sensoriales y psíquicos 
para que sean 
amparados para 
disfrutar sus derechos 
(Ministerio de la 
presidencia de 
España, 2007). 
Según la orden VIV 
561 de 2010 se da 
paso para que se 
desarrolle un 
documento técnico 
de condiciones 
básicas de 

calidad del agua puesto 
que es destinada para el 
consumo humano, 
cumpliendo con 
estándares de calidad en 
parámetros 
microbiológicos, químicos 
y radiológicos; establecido 
por el ministerio de salud 
junto con las autoridades 
de salud, con el propósito 
de monitorear las 
instalaciones destinadas a 
producir, distribuir y 
acondicionar el agua 
consumida por el ser 
humano (République 
Française, 2010).  
Según el artículo 1321 – 3 
del código de salud 
pública se reconoce que 
la entidad encargada de 
realizar el mantenimiento 
de las fuentes bebedero 
debe garantizar la calidad 
del agua vertida en las 
fuentes bebedero. Por lo 
tanto, esta entidad debe 
someterse a controles 
sanitarios del agua que 
trata y los productos que 
utiliza para potabilizarla, 

mecanismos de 
accionamiento y 
provisión deben reunir 
condiciones de higiene 
estrictas, evitando 
contacto de labios y 
manos que ofrezcan 
riesgos de transmisión 
de enfermedades. 
 
Artículo 4°. - En los 
parques y plazas, en los 
que ya se encuentran 
instalados bebederos 
públicos de agua, se 
evaluará la colocación 
adicional en base a los 
estudios de factibilidad 
técnica previsto en el 
texto del artículo 2 de 
la presente ...” 

para prevenir 
accidentes...” 

accesibilidad y no 
discriminación para 
el acceso y utilización 
de los espacios 
públicos urbanizados; 
resaltando en el 
artículo 27 que se 
deben tener en 
cuenta para la 
ubicación de las 
fuentes bebedero 
para que estas no 
obstaculicen el 
tránsito peatonal 
(Gerencia de 
Ubanismo y Medio 
Ambiente, Sevilla 
España, 2010). 

esto con el fin de evitar 
que se afecte la calidad 
del agua distribuida 
(République Française, 
2010).  
Según el artículo L221-2 de 
la resolución del 13 de 
marzo del 2003 basada en 
la Ley de Seguridad 
Interior, la administración 
pública es responsable de 
la salubridad y seguridad 
del espacio público, es así 
como se requiere que los 
servicios municipales 
cumplan con una serie de 
obligaciones y 
precauciones para 
proteger a la población 
que se ve beneficiada por 
el mobiliario urbano 
(République Française, 
2003).  
Según el artículo L1321-4 
del código de salud 
pública cada entidad 
responsable de la 
producción o distribución 
de agua para consumo 
humano debe 
(République Française, 
2010):  



Gaceta del Congreso  1507 Jueves, 21 de octubre de 2021 Página 23
• 

M
on

ito
re

a
r l

a 
ca

lid
ad

 
d

el
 a

gu
a 

di
st

rib
ui

d
a.

  
• 

C
on

ta
r c

on
 la

 
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 e
st

ad
o.

  
• 

To
m

ar
 la

s m
ed

id
as

 
co

rre
ct

iv
a

s n
ec

es
ar

ia
s 

pa
ra

 g
ar

an
tiz

ar
 la

 c
al

id
ad

 
d

el
 a

gu
a 

e 
in

fo
rm

ar
 a

 lo
s 

co
ns

um
id

or
es

 e
n 

ca
so

 d
e 

rie
sg

o 
pa

ra
 la

 sa
lu

d
.  

• 
Ut

iliz
ar

 ú
ni

ca
m

en
te

 
pr

od
uc

to
s y

 p
ro

ce
so

s d
e 

tra
ta

m
ie

nt
o,

 lim
pi

ez
a 

y 
d

es
in

fe
cc

ió
n 

d
e 

ag
ua

 q
ue

 
no

 a
fe

ct
en

 la
 c

al
id

ad
 d

el
 

ag
ua

 d
ist

rib
ui

d
a.

  
• 

Re
sp

et
ar

 la
s n

or
m

as
 d

e 
d

ise
ño

 e
 h

ig
ie

ne
 

ap
lic

ab
le

s a
 la

s 
in

st
al

ac
io

ne
s d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 y
 d

ist
rib

uc
ió

n.
  

• 
So

m
et

er
se

 a
 la

s n
or

m
a

s 
d

e 
re

st
ric

ci
ón

 o
 

in
te

rru
pc

ió
n,

 e
n 

ca
so

 d
e 

rie
sg

o 
pa

ra
 la

 sa
lu

d
, y

 
pr

op
or

ci
on

a
r i

nf
or

m
ac

ió
n 

y 
as

es
or

am
ie

nt
o 

a 
lo

s 
co

ns
um

id
or

es
 e

n 
un

 p
la

zo
 

pr
op

or
ci

on
al

 a
l r

ie
sg

o 
pa

ra
 la

 sa
lu

d
.  

 

El caso de Manizales 

Desde el año 2017 se viene implementando un modelo de bebederos públicos en 
la ciudad de Manizales, basado en las solicitudes de las juntas administradoras 
locales, solventando de esta manera la asignación territorial de los puntos de 
hidratación a través de la participación ciudadana. 

Asimismo, en la ejecución de los mismos se ha contado con el desarrollo de 
convenios entre las empresas de servicios públicos y la entidad territorial la 
experiencia de la ciudad de Manizales es importante en cuanto pone de 
manifiesto la viabilidad del proyecto. 
 
Por su parte, dentro de las estratégias de responsabilidad social empresarial de 
Aguas de Manizales, se encuentra la instalación de puntos de hidratación gratuitos, 
con el cual se pretende contribuir a la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes y visitantes de la ciudad, garantizando el acceso de los usuarios al agua 
potable de manera permanente y segura, a partir de los puntos de hidratación 
gratuitos, priorizando su consumo como bien público. (Aguas de Manizales, 2017) 
 
Así mismo, en 2019, los ediles comunitarios, lograron con la inversión de los recursos 
de Partidas Globales entregados por la Alcaldía de Manizales a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, la inversión de sus recursos para gestionar por medio 
de Aguas de Manizales S.A. E.S.P. La compra de dos nuevos equipos de hidratación 
gratuita para el sector de la Estación los Fundadores y cerca al CAI de la Plaza 
Alfonso López.  
 
Autonomía de las Entidades Territoriales 
 

Conforme a la Sentencia Sentencia C- 298 de 2016 de la Corte 
Constitucional, Magistrado Ponente Alberto Rojas Ríos, se enfatiza sobre este 
precepto lo siguiente:  
 

Se tiene que el artículo 287 C.P. reiteró que las entidades territoriales 
gozan de autonomía para la gestión de sus intereses.  Sin embargo, el 
mismo texto señala que ese grado de autonomía está circunscrito a los 
límites previstos en la Constitución y la ley.  Este grado de autonomía se 
expresa, entre otras facetas, en los derechos de las entidades territoriales 
a (i) gobernarse por autoridades propias; (ii) ejercer las competencias 
que les correspondan; (iii) administrar los recursos y establecer los tributos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y (iv) participar en las 
rentas nacionales. Nótese que la Carta Política refiere a derechos, como 
la categoría teórica que agrupa los anteriores ámbitos 
constitucionalmente protegidos de las entidades territoriales.  A partir de 
esta consideración, la jurisprudencia de esta Corte ha considerado, 
tanto que esos derechos son exigibles judicialmente, entre otros 

mecanismos a través de la acción pública de inconstitucionalidad, 
como que los mismos conforman el núcleo esencial del grado de 
autonomía de los entes territoriales, el cual opera como límite a la 
actividad legislativa referida a la definición concreta de las 
competencias de esos entes.  
 
Siendo que, es posible concluir que de manera facultativa no estaría 

sobrepasando los límites que tiene el legislador ante el principio de autonomía de 
las entidades territoriales, entendido aplicable a lo estipulado en este proyecto. 

 
Sobre el impacto fiscal de este proyecto de ley 
 
Frente al artículo 7º Análisis del impacto fiscal de las normas de la Ley 819 de 

2003 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, la Honorable 
Corte Constitucional se pronunció sobre su interpretación de la siguiente manera 
en la Sentencia C-502 de 2007: 

 
“36. Por todo lo anterior, la Corte considera que los primeros tres incisos del art. 

7° de la Ley 819 de 2003 deben entenderse como parámetros de racionalidad de 
la actividad legislativa, y como una carga que le incumbe inicialmente al Ministerio 
de Hacienda, una vez que el Congreso ha valorado, con la información y las 
herramientas que tiene a su alcance, las incidencias fiscales de un determinado 
proyecto de ley. Esto significa que ellos constituyen instrumentos para mejorar la 
labor legislativa. 

 
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. 

 
Y en ese proceso de racionalidad legislativa la carga principal reposa en el 

Ministerio de Hacienda, que es el que cuenta con los datos, los equipos de 
funcionarios y la experticia en materia económica. Por lo tanto, en el caso de que 
los congresistas tramiten un proyecto incorporando estimativos erróneos sobre el 
impacto fiscal, sobre la manera de atender esos nuevos gastos o sobre la 
compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, le corresponde 
al Ministro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al Congreso 
acerca de las consecuencias económicas del proyecto. Y el Congreso habrá de 
recibir y valorar el concepto emitido por el Ministerio. No obstante, la carga de 
demostrar y convencer a los congresistas acerca de la incompatibilidad de cierto 
proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo recae sobre el Ministro de 
Hacienda. 

 
Por otra parte, es preciso reiterar que, si el Ministerio de Hacienda no participa 

en el curso del proyecto durante su formación en el Congreso de la República, mal 
puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra viciado por no haber 
tenido en cuenta las condiciones establecidas en el art. 7° de la Ley 819 de 2003. 

Puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencias fiscales de 
los proyectos reside en el Ministerio de Hacienda, la omisión del Ministerio en 
informar a los congresistas acerca de los problemas que presenta el proyecto no 
afecta la validez del proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente.” 
 
Conceptos Técnicos Solicitados 
 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
En respuesta del 16 de septiembre de 2021, la Entidad sostuvo lo siguiente: 
 

El ordenamiento jurídico colombiano preve�� el amparo del derecho 
fundamental al agua potable para consumo humano y su protección 
parte del carácter progresivo de su garantía, sin que por ello se 
desconozca el núcleo esencial exigible de forma inmediata, y sus 
componentes de disponibilidad, calidad y accesibilidad, desarrollados 
de acuerdo con el contenido normativo de la Observación General 15 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la Organización de Naciones Unidas -ONU, en sus artículos 11 y 12.  
Así, la Constitución Política determina en su artículo 366 que “El bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son 
finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su 
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. (...)”  
Adicionalmente, el artículo 334 ibidem, consagra que “La dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso 
del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la 
economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 
marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho 
marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para 
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de 
Derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. (...)”.  
De esta manera, la Constitución Política determina que la provisión de 
los servicios respecto de los cuales el Estado está obligado a garantizar 
su provisión, y en especial del agua potable, debe realizarse de tal 
manera que alcance sus objetivos al menor costo posible para la 
sociedad.  
Adicionalmente ese mandato de racionalizar implica que las 
autoridades estatales deban prever las consecuencias de sus 
actuaciones e impedir que las consecuencias no previstas de sus buenas 
intenciones no afecten a quienes pretenden beneficiar. Al respecto, la 
Corte Constitucional expresó:  

• Monitorear la calidad 
del agua distribuida.  
• Contar con la 
verificación de estado.  
• Tomar las medidas 
correctivas necesarias 
para garantizar la calidad 
del agua e informar a los 
consumidores en caso de 
riesgo para la salud.  
• Utilizar únicamente 
productos y procesos de 
tratamiento, limpieza y 
desinfección de agua que 
no afecten la calidad del 
agua distribuida.  
• Respetar las normas de 
diseño e higiene 
aplicables a las 
instalaciones de 
producción y distribución.  
• Someterse a las normas 
de restricción o 
interrupción, en caso de 
riesgo para la salud, y 
proporcionar información 
y asesoramiento a los 
consumidores en un plazo 
proporcional al riesgo 
para la salud.  
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edio 
d

e A
guas d

e M
anizales S.A

. E.S.P. La com
pra d

e d
os nuevos equipos d

e hid
ratación 

gratuita para el sector d
e la Estación los Fund

ad
ores y cerca al C

A
I d

e la Plaza 
A

lfonso López.  
 A

utonom
ía de las Entidades Territoriales 

 
C

onform
e 

a 
la 

Sentencia 
Sentencia 

C
- 

298 
d

e 
2016 

d
e 

la 
C

orte 
C

onstitucional, M
agistrad

o Ponente A
lberto Rojas Ríos, se enfatiza sobre este 

precepto lo siguiente:  
 

Se tiene que el artículo 287 C
.P. reiteró que las entidad

es territoriales 
gozan d

e autonom
ía para la gestión d

e sus intereses.  Sin em
bargo, el 

m
ism

o texto señala que ese grad
o d

e autonom
ía está circunscrito a los 

lím
ites previstos en la C

onstitución y la ley.  Este grad
o de autonom

ía se 
expresa, entre otras facetas, en los d

erechos d
e las entidad

es territoriales 
a (i) gobernarse por autoridad

es propias; (ii) ejercer las com
petencias 

que les correspondan; (iii) ad
m

inistrar los recursos y establecer los trib
utos 

necesarios para el cum
plim

iento d
e sus funciones; y (iv) participar en las 

rentas nacionales. N
ótese que la C

arta Política refiere a d
erechos, com

o 
la 

categoría 
teórica 

que 
agrupa 

los 
anteriores 

ám
bitos 

constituciona
lm

ente protegid
os d

e las entidad
es territoriales.  A

 pa
rtir d

e 
esta consid

eración, la jurisprud
encia d

e esta C
orte ha considerad

o, 
tanto 

que 
esos 

d
erechos 

son 
exigibles 

jud
icialm

ente, 
entre 

otros 

m
ecanism

os a través d
e la acción pública d

e inconstitucionalid
ad

, 
com

o que los m
ism

os conform
an el núcleo esencial d

el grado d
e 

autonom
ía d

e los entes territoriales, el cual opera com
o lím

ite a la 
activid

ad
 

legislativa 
referid

a 
a 

la 
d

efinición 
concreta 

de 
las 

com
petencias d

e esos entes.  
 Siend

o que, es posible concluir que d
e m

anera facultativa no 
estaría 

sobrepasand
o los lím

ites que tiene el legislad
or ante el principio de autonom

ía d
e 

las entidad
es territoriales, entendid

o aplicable a lo estipulad
o en este proyecto. 

 Sobre el im
pacto fiscal de este proyecto de ley 

 Frente al artículo 7º A
nálisis d

el im
pacto fiscal d

e las norm
as d

e la Ley 819 d
e 

2003 
Por 

la 
cual 

se 
d

ictan 
norm

as 
orgánicas 

en 
m

ateria 
d

e 
presupuesto, 

responsabilidad
 y transparencia fiscal y se d

ictan otras d
isposiciones, la Honorable 

C
orte C

onstitucional se pronunció sobre su interpretación d
e la siguiente m

anera 
en la Sentencia C

-502 d
e 2007: 

 “36. Por tod
o lo anterior, la C

orte considera que los prim
eros tres incisos d

el art. 
7° d

e la Ley 819 d
e 2003 d

eben entend
erse com

o parám
etros d

e racionalid
ad

 de 
la activid

ad
 legislativa, y com

o una carga que le incum
be inicialm

ente al M
inisterio 

d
e Hacienda, una vez que el C

ongreso ha valorad
o, con la inform

ación y las 
herram

ientas que tiene a su alcance, las incid
encias fiscales de un d

eterm
inad

o 
proyecto d

e ley. Esto significa que ellos constituyen instrum
entos para m

ejorar la 
lab

or legislativa. 
 Es d

ecir, el m
encionado artículo d

ebe interpretarse en el sentid
o de que su fin 

es 
obtener 

que 
las 

leyes 
que 

se 
d

icten 
tenga

n 
en 

cuenta 
las 

realid
a

des 
m

a
croeconóm

icas, pero sin crea
r barrera

s insalvables en el ejercicio de la función 
legislativa ni crear un pod

er d
e veto legislativo en cabeza d

el M
inistro d

e Hacienda. 
 Y en ese proceso d

e racionalid
ad

 legislativa la carga principal reposa en el 
M

inisterio d
e Hacienda, que es el que cuenta con los d

atos, los equipos de 
funcionarios y la experticia en m

ateria económ
ica. Por lo tanto, en el caso d

e que 
los congresistas tram

iten un proyecto incorporand
o estim

ativos erróneos sobre el 
im

pacto fiscal, sobre la m
anera de atend

er esos nuevos gastos o sobre la 
com

patibilid
ad

 d
el proyecto con el M

arco Fiscal d
e M

ed
iano Plazo, le corresponde 

al M
inistro de Hacienda intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al C

ongreso 
acerca d

e las consecuencias económ
icas d

el proyecto. Y el C
ongreso habrá de 

recibir y va
lorar el concepto em

itid
o por el M

inisterio. N
o obstante, la carga de 

d
em

ostrar y convencer a
 los congresista

s acerca
 d

e la incom
pa

tibilida
d

 d
e cierto 

proyecto con el M
arco Fiscal d

e M
ed

iano Plazo recae sobre el M
inistro d

e 
Haciend

a. 
 Por otra parte, es preciso reiterar que, si el M

inisterio de Haciend
a no participa 

en el curso d
el proyecto d

urante su form
ación en el C

ongreso d
e la República, m

al 
puede ello significar que el proceso legislativo se encuentra viciado por no haber 
tenid

o en cuenta las cond
iciones establecidas en el art. 7° d

e la Ley 819 d
e 2003. 

Puesto que la carga principal en la presentación de las consecuencia
s fiscales de 

los proyectos resid
e en el M

inisterio d
e Ha

cienda, la om
isión d

el M
inisterio en 

inform
ar a los congresistas acerca d

e los p
roblem

as que presenta el proyecto no 
afecta la validez d

el proceso legislativo ni vicia la ley correspondiente.” 
 C

onceptos Técnicos Solicitados 
 C

om
isión de Regulación de A

gua Potable y Saneam
iento Básico 

 En respuesta d
el 16 d

e septiem
bre d

e 2021, la Entid
ad

 sostuvo lo siguiente: 
 

El ord
enam

iento juríd
ico colom

biano preve�
�

 el am
paro d

el d
erecho 

fund
am

ental al agua potable para consum
o hum

ano y su protección 
parte d

el carácter progresivo d
e su garantía, sin que por ello se 

d
esconozca el núcleo esencial exigible d

e form
a inm

ediata, y sus 
com

ponentes d
e disponibilida

d
, calidad

 y accesibilid
ad

, d
esarrollad

os 
d

e acuerd
o con el contenid

o norm
ativo d

e la O
bservación G

eneral 15 
d

el Pacto Internacional d
e D

erechos Económ
icos, Sociales y C

ulturales 
d

e la O
rganización d

e N
aciones Unid

as -O
N

U, en sus artículos 11 y 12.  
A

sí, la C
onstitución Política d

eterm
ina en su artículo 366 que “El bienestar 

general y el m
ejoram

iento d
e la calid

ad d
e vida d

e la población son 
finalid

ades 
sociales 

d
el 

Estad
o. 

Será
 

objetivo 
fundam

ental 
d

e 
su 

activid
ad

 la solución d
e las necesid

ades insatisfechas d
e salud, d

e 
ed

ucación, d
e saneam

iento am
biental y d

e agua potable. (...)”  
A

d
icionalm

ente, el artículo 334 ibidem
, consagra que “La dirección 

general d
e la econom

ía estará a cargo del Estad
o. Este intervendrá, por 

m
and

ato d
e la ley, en la explotación d

e los recursos naturales, en el uso 
d

el suelo, en la prod
ucción, distribución, utilización y consum

o d
e los 

bienes, y en los servicios públicos y privad
os, para racionalizar la 

econom
ía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un 

m
arco d

e sostenibilidad
 fiscal, el m

ejoram
iento d

e la calidad
 d

e vida d
e 

los habitantes, la distribución equitativa de las op
ortunid

ades y los 
beneficios d

el d
esarrollo y la preservación d

e un am
biente sano. D

icho 
m

arco d
e sostenibilidad

 fiscal d
eberá

 fungir com
o instrum

ento para 
alcanzar de m

anera progresiva los objetivos d
el Estad

o Social d
e 

D
erecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario. (...)”.  

D
e esta m

anera, la C
onstitución Política determ

ina que la provisión d
e 

los servicios respecto d
e los cuales el Estado está

 obligad
o a garantizar 

su provisión, y en especial d
el agua potable, d

ebe realizarse d
e tal 

m
anera que alcance sus objetivos al m

enor costo posible para la 
sociedad

.  
A

d
icionalm

ente 
ese 

m
and

ato 
de 

racionalizar 
im

plica 
que 

las 
a

utorid
a

des 
estatales 

d
eba

n 
prever 

las 
consecuencias 

d
e 

sus 
actuaciones e im

pedir que las consecuencias no previstas d
e sus buenas 

intenciones no afecten a
 quienes pretend

en beneficiar. A
l respecto, la 

C
orte C

onstitucional expresó:  
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“El artículo 334 de la Constitución dispone que la intervención del estado 
en la economía tiene como finalidad la racionalización de las 
actividades en el ámbito económico. Según la doctrina, con la 
racionalidad se pretende anticipar de mejor manera las consecuencias 
futuras de las acciones. De esta forma la Constitución le exige al Estado 
cuando interviene en la economía que considere las consecuencias 
futuras de sus intervenciones, es decir, lo obliga a analizar la adecuación 
entre los medios y los fines perseguidos, de modo que si los medios no 
son adecuados para cumplir el fin propuesto, la medida legislativa se 

torna inconstitucional.”1  
Por tanto, se advierte la relación del proyecto de ley con el derecho al 
agua, teniendo en cuenta que los bebederos se constituyen en un 
mecanismo para que la población acceda a un recurso vital como lo es 
el agua potable sin discriminación alguna, considerando que a ellos 
podrán acceder personas en estado de discapacidad o en estado de 
vulnerabilidad. En este sentido, frente a la población vulnerable referida 
en el proyecto de ley, las fuentes bebedero permiten que quienes no 
cuentan con un hogar ya sea porque se encuentran en condición de 
habitante de calle o sean migrantes, tengan el derecho a acceder a 
este recurso vital e indispensable para la vida en condiciones de 
igualdad frente a los demás miembros de la población.  
Ahora bien, la propuesta establece en su artículo 8 que la instalación de 
la infraestructura necesaria podrá realizarse a partir de recursos de 
regalías, donaciones o transferencias por agua y saneamiento básico 
siempre que se haya satisfecho la cobertura en materia de acceso al 
agua potable para la población vulnerable de la entidad territorial, lo 
cual implica que recursos que podrían estar disponibles para expandir la 
red de acueductos y brindar agua potable directamente a los hogares 
podrían verse restringidos, aspecto que debe considerarse ya que la 
dotación de infraestructura para proveer agua potable directamente a 
los lugares de residencia de las personas tiene importantes efectos en la 

equidad social, e incluso de género2.  
En este sentido, la evidencia empírica demuestra que reducir la 
cantidad de tiempo que se requiere para recolectar agua potable 
incide en los indicadores sociales más relevantes como la participación 

de los niños en el sistema educativo y sus índices de salud3. De esta 
manera, para que se cumplan estos objetivos, los recursos públicos y los 
esfuerzos normativos deben estar encaminados a incrementar la 
inversión en la infraestructura necesaria para que el agua potable llegue 
directamente a los hogares de los colombianos.  
A su vez, es importante resaltar que las fuentes públicas de agua son 

portadoras de patógenos que pueden afectar la salud pública4, y que 

a pesar de la previsión contenida en el literal b5 del artículo 3 del 
proyecto de ley, los municipios requerirían invertir recursos en la limpieza 
constante y rutinaria de las fuentes, la instalación de los filtros y eliminar 

las partes que contengan cobre o plomo, también se deberán 
establecer reglas de mantenimiento uniforme y evaluaciones periódicas 

de la calidad del agua suministrada6.  
En este aspecto de calidad de agua potable, el Decreto 1575 de 2207 
“Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la 
Calidad del Agua para Consumo Humano” define agua potable como 
“(...) aquella que por cumplir las características físicas, químicas y 
microbiológicas, en las condiciones señaladas en el presente decreto y 
demás normas que la reglamenten, es apta para consumo humano. Se 
utiliza en bebida directa, en la preparación de alimentos o en la higiene 
personal”; en este sentido, se debe tener en cuenta que se deben 
determinar las condiciones, parámetros y/o normas para determinar si el 
agua suministrada en los bebederos propuestos es apta o no para 
consumo humano.  
Por otra parte, si bien los bebederos en espacio público no hacen parte 
del servicio público domiciliario de acueducto, el cual regula esta 
Comisión de Regulación, es importante considerar que se involucren 
actores como las personas prestadoras de este servicio, quienes tienen 
el conocimiento y las capacidades para suministrar agua apta para 
consumo y podrían ser considerados como la fuente del suministro, 
previo acuerdo con la Secretaría de Planeación como responsable de 
la aplicación de las disposiciones del Decreto Ley, según se manifiesta 
en la propuesta.  
Por último, debe recordarse que el artículo 7 de la Ley 819 de 2003 “por 
la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”, 
determina, en sus dos primeros, incisos que:  
“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.”  
Ese requisito orgánico no se encuentra desarrollado por la propuesta 
legislativa estudiada.  
Revisado este concepto, se encuentra que en su artículo 8º se encuentra la 

partida presupuestal correspondiente a los gastos del mismo, expresado así: 

Artículo 8°. - Partidas presupuestarias. La instalación de la infraestructura 
necesaria podrá emplear recursos de regalías, donaciones o 
transferencias por agua y saneamiento básico siempre que se haya 
satisfecho la cobertura en materia de acceso al agua potable para la 
población vulnerable de la entidad territorial.   

 

 
Secretaría Distrital de Planeación 
 
 En respuesta del 23 de septiembre de 2021, la Entidad conceptuó que: 
 
FORMATO ÚNICO PARA EMISIÓN DE COMENTARIOS PROYECTOS DE LEY 
SECTOR QUE CONCEPTÚA: Sector Administrativo de Planeación. 
ENTIDAD QUE CONCEPTÚA: Secretaría Distrital Planeación 
NÚMERO DEL PROYECTO DE LEY: 168 AÑO: 2021 Cámara de Representantes  
TÍTULO DEL PROYECTO  
“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de instalación 
obligatoria de bebederos en espacio público”  

AUTOR (ES) 
“FABIÁN DÍAZ PLATA, Representante a la Cámara por el Departamento de 
Santander  

OBJETO DEL PROYECTO DE LEY  
Dotar de bebederos de agua potable destinados al consumo por parte 
de la ciudadanía en el espacio público.  

 
COMPETENCIA LEGAL DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES PARA PRESENTAR y/o 
APROBAR LA INICIATIVA  
La competencia que le asiste al Congreso de la República para presentar 
la iniciativa de proyectos de ley tiene origen constitucional y legal, a saber:  
La Constitución Política de Colombia en su artículo 150, determina que: 
“Corresponde al Congreso hacerlas leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes”.  
Lo cual se ratifica en el artículo 154 ibídem, el cual determina que: “Las 
leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta de 
sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades 
señaladas en el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos 
en la Constitución”.  
Por su parte, la Ley 5 de 1992 "Por la cual se expide el Reglamento del 
Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes", en su artículo 6 
dispone las clases de funciones del Congreso: “(...) 2. Función legislativa, 
para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y códigos en todos 
los ramos de la legislación. (...)”.  
De conformidad con el artículo 140 -modificado por el artículo 13 de la Ley 
974 de 2005-:  
“Pueden presentar proyectos de ley: 1. Los Senadores y Representantes a 
la Cámara individualmente y a través de las bancadas” (...)”.  
En este orden de ideas se afirma que la Cámara de Representantes tiene 
competencia para presentar, dar tramitar y aprobar el Proyecto de 
Acuerdo 032 de 2019, producto de análisis.  
ES COMPETENTE Si ___X__ No _____  

ANALISIS JURÍDICO 
Esta entidad ratifica el análisis jurídico emitido bajo los oficios n.° 2-2019-
71728 y 2-2020- 37303 anexos a la presente y que se resumen así: 
1. Es pertinente tener en cuenta la misionalidad y competencias legales 
de algunas entidades de orden distrital que tienen responsabilidad directa 
en el tema en comento y que en el articulado del Proyecto de Ley 168 de 
2021 no se incluyen, a saber: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 
Bogotá -Acuerdo Distrital 006 de 1995 y Ley 142 de 1994- , Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -Acuerdo Distrital 018 
de 1999-, Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte -Acuerdo Distrital 
4 de 1978-, Secretaría de Educación del Distrito –Decreto 330 de 2008-. 
2. Marco legal y La está a enel y los del
por lo es tener en lo en: Decreto Ley 1421 de 
1993 “Por el cual se dicta el Régimen Especial para el Distrito Capital de 
Santafé de Bogotá", Decreto Distrital 190 de 2004 “Por medio del cual se 
compilan las disposiciones contenidas en los Decretos Distritales 619 de 
2000 y 469 de 2003", Acuerdo Distrital 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", Decreto Distrital 215 de 2005 “Por el cual se adopta el 
Plan Maestro de Espacio Público para Bogotá Distrito Capital, y se dictan 
otras disposiciones”, Decreto Distrital 603 de 2007 “Por el cual se actualiza 
la Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D.C., adoptada mediante 
Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones", Decreto 
Nacional 1077 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio". 
Ahora bien, en los oficios n.° 2-2019-71728 y 2-2020-37303 se realizó
sugerencia para incluir en la exposición de motivos artículos de la 
Constitución Política, de orden legal, jurisprudencia emitida por la H. Corte 
Constitucional, respecto al reconocimiento de este recurso vital en los 
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Colombia 
que hacen parte del Bloque de Constitucionalidad y derecho 
comparado; toda vez que el presente proyecto de ley se relaciona con el 
derecho fundamental al agua en conexidad con su acceso y 
disponibilidad en el espacio público. 
2. Del epígrafe y articulado: El para el de ley es: “Por medio del cual se 
dictan disposiciones en materia de instalación obligatoria de bebederos 
en espacio público”; ahora bien, se trata de una iniciativa que posee (10) 
diez artículos, los cuales versan sobre el objeto, cantidad de bebederos, 

g
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características, ubicación, autoridades responsables, obligaciones plazo, 
partidas presupuestarias, obligatoriedad y vigencia, los cuales de materia 
entre sí.  
Del análisis global de la iniciativa, se determina que respecto a la versión 
anterior, es decir al Proyecto de Ley 032 de 2019, se presentan algunos 
cambios en el articulado, así:  
-Se adicionan los literales h) e i) al artículo 3: “h) Estar fabricado con 
materiales de larga duración que les permitan resistir climas extremos y 
condiciones naturales como el sol, la lluvia y hasta golpes ocasionados 
accidentalmente. 
i). Incorporar un adecuado sistema de drenaje y filtración para evitar la 
acumulación de agua estancada, su contaminación y eventual 
asentamiento de insectos y bacterias libre de sarro y partículas de metales 
pesados, como las provenientes de desprendimientos de tuberías, entre 
otros contaminantes que pondrían en riesgo la salud de los ciudadanos”.  
- en el artículo 4 “donde haya personas”.  
- Se adiciona el parágrafo 3 artículo 5: “Las autoridades mencionadas en 
este artículo serán las responsables sobre la divulgación del buen uso y 
cuidado de los bebederos de agua y los beneficios de hidratación 
adecuada y oportuna en salud de la población”.  
- En el literal a) del artículo 6 los términos del plazo: “Para lo cual contará 
con el término de un año a partir de la expedición de la presente ley”.  
De lo anterior se concluye que estos cambios en el articulado son de forma 
y que no modifican en su estructura, objeto y alcance; el texto restante de 
los artículos se mantienen  incólume respecto al Proyecto de Ley 032 de 
2019. Así las cosas, esta entidad considera que desde el aspecto jurídico 
la iniciativa es viable, bajo la observancia de los comentarios realizados.  
 

 
  
ANALISIS TÉCNICO  
Los comentarios técnicos a la indicativa se presentan en el marco de lo 
dispuesto en el Decreto Distrital 016 de 2013, a saber:  
En el marco de lo conceptuado en ocasiones anteriores por la Dirección 
del Taller el Espacio Público sobre el presente proyecto de Ley, es de 
señalar que de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.3.1.5 del 
Decreto Nacional 1077 de 2015, los bebederos (surtidores de agua) hacen 
parte de los elementos del mobiliario urbano previstos para la instalación 
en el espacio público.  
En el Distrito Capital, el Decreto Distrital 603 de 2007 “Por el cual se 
actualiza la "Cartilla de Mobiliario Urbano de Bogotá D.C.", adoptada 
mediante Decreto Distrital 170 de 1999, y se dictan otras disposiciones”, 
contempla dentro del inventario de elementos el Bebedero M-110, el cual 
puede ser implementado por entidades distritales que tengan a su cargo 

el mantenimiento, dotación, administración y preservación del espacio 
público.  
En este contexto, con la Cartilla de Mobiliario Urbano, la Secretaría Distrital 
de Planeación definió las especificaciones y lineamientos técnicos 
generales para la ubicación de los bebederos en el espacio público, de 
acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial vigente 
y con los lineamientos de la Cartilla de Andenes, adoptada mediante el 
Decreto 308 de 2018. En caso de que se requiera un elemento con 
especificaciones diferentes al contemplado en la Cartilla de Mobiliario 
Urbano, el artículo 3 del Decreto Distrital 603 de 2007, señala que éste 
podrá ser incorporado a la Cartilla “siempre y cuando la propuesta se 
refiera a proyectos integrales y de características especiales, que 
redunden en beneficio de la ciudad”.  
Es de señalar que la Secretaría Distrital de Planeación tiene entre sus 
funciones, a través de la Dirección del Taller del Espacio público, la de 
“diseñar elementos y especificaciones técnicas de aplicación general 
para el espacio público”, lo cual se realiza mediante la expedición de la 
Cartilla de Mobiliario Urbano, pero no es la entidad encargada a Nivel 
Distrital, de definir de manera específica los requisitos para la instalación 
de los elementos del mobiliario urbano, para el caso concreto los 
bebederos de agua, ni tienen injerencia en la definición de cantidades y 
puntos de ubicación, ya que esto se encuentra supeditado a los estudios 
y definiciones técnicas que realice la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, como entidad encargada de gestionar de 
forma integral el recurso del agua,  así como también de la aprobación 
de las entidades administradoras del espacio público, conforme al marco 
legal vigente.  
Teniendo en cuenta los comentarios técnicos se determina que la 
iniciativa es Viable sujeta a comentarios.  
 

COMENTARIOS Y/O MODIFICACIONES AL ARTICULADO  
Artículo  Comentarios  
Artículo 2°. - Cantidad. La cantidad 
de bebederos de agua será 
determinada por la Secretaría de 
Planeación, o quien haga sus veces, 
teniendo en cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial y criterios 
de necesidad, disponibilidad del 
recurso hídrico y número de 
habitantes.  
 

Si bien es cierto que el Decreto 
Distrital 016 de 2013 le asigna a 
nuestra entidad la misión de 
"Diseñar y liderar la planeación 
territorial, económica social y 
ambiental, y la articulación de las 
políticas públicas en el D.C. (...)”, es 
preciso que para el tema en 
comento se tenga en cuenta las 
competencias, funciones y 
responsabilidad directa de otras 
autoridades distritales intervinientes 

en el presente asunto, como es el 
caso de:  
* La Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, según el 
art. 4 del Acuerdo Distrital 006 
de1995 y artículo 14 de la Ley 142 de 
1994 le corresponde prestar el 
servicio de acueducto en la ciudad, 
que para el tema presentaría lo 
estudios y definiciones técnicas 
para establecer la cantidad de 
bebederos a instalarse y a quien 
también le asistiría la 
responsabilidad de supervisión de la 
aplicación de la ley.  
* El Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público, 
Acuerdo Distrital 018 de 1999, quien 
además de velar por la defensa del 
espacio público administra el 
patrimonio inmobiliario, además de 
formular las políticas, planes y 
programas relacionados con el 
Espacio Público y en coordinación 
con otras entidades.  
Tal como se señaló en el comentario 
general, a Nivel Distrital la Secretaría 
Distrital de Planeación no tiene 
competencia para definir de 
manera específica los requisitos 
para la instalación de los elementos 
del mobiliario urbano, en este caso 
la cantidad de bebederos de agua 
a instalar en el espacio público.  
 
 

Artículo 3°. - Características. Los 
bebederos de agua deberán 
cumplir con las siguientes 
características: 
a) Contar con un mecanismo 
adecuado que impida que viertan 
agua en forma constante; b) 
Mantenerse en perfectas 

Sobre las características de los 
bebederos, se reitera tener en 
cuenta lo establecido en el Decreto 
Nacional 1077 de 2015 “Por medio 
del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector  
Vivienda, Ciudad y Territorio"; 
particularmente para la ciudad de 

condiciones de higiene y 
funcionamiento, evitando la 
contaminación del agua; para 
garantizar la entrega del líquido en 
condiciones de potabilización, que 
no ponga en riesgo la salud de los 
usuarios;  
c) Permitir su utilización sin que las 
manos deban entrar en contacto 
con el agua y sin que los labios 
deban tocar algún elemento de su 
estructura;  
d) Posibilitar su utilización a personas 
con discapacidad; 
e) Poseer una altura adecuada 
para su uso por parte de las 
personas de distintas edades. de 
acuerdo a lineamientos técnicos; f) 
El sitio donde se instale el bebedero 
debe contar con la respectiva 
señalización  
donde se informe a la comunidad 
acerca el correcto uso de dicho 
elemento; 
g) Las características de los 
bebederos deben imposibilitar el 
acceso de los animales y su 
contacto directo con la pluma o 
boquilla; h) Estar fabricado con 
materiales de larga duración que 
les permitan resistir climas extremos y 
condiciones naturales como el sol, 
la lluvia y hasta golpes ocasionados 
accidentalmente  
i). Incorporar un adecuado sistema 
de drenaje y filtración para evitar la 
acumulación de agua estancada, 
su contaminación y eventual 
asentamiento de insectos y 
bacterias libre de sarro y partículas 
de metales pesados, como las 
provenientes de desprendimientos 
de tuberías, entre otros 

Bogotá lo dispuesto en el Decreto 
Distrital 603 de 2007 el cual 
contempla lo referente a la Cartilla 
de Mobiliario Urbano de Bogotá, la 
cual incluye en el inventario de 
elementos, el Bebedero M-110 
precisando la descripción, 
materiales, acabados, 
mantenimiento, instalación y 
anotaciones.  
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contaminantes que pondrían en 
riesgo la salud de los ciudadanos.  
 
 Artículo 4°. - Ubicación. Los 
bebederos de agua deben 
ubicarse, prioritariamente, en 
Instituciones Educativas Públicas; 
Hogares Infantiles y Centros de 
Desarrollo Infantil a cargo del ICBF; 
espacios públicos utilizados para 
llevar a cabo actividades culturales, 
recreativas o deportivas y donde 
haya flujo alto de personas.  
Los bebederos de agua deberán 
ubicarse siempre alejados de 
instalaciones que generen riesgos a 
la salud pública.  
 

Como se mencionó con 
anterioridad, el proyecto de ley 
aborda la ubicación de bebederos 
en el espacio público y en los 
dotacionales por lo cual es preciso 
vincular en el Distrito Capital:  
- Instituto Distrital para la Recreación 
y el Deporte (Acuerdo Distrital 4 de 
1978), quien es la entidad 
encargada de la administración y 
mantenimiento de los escenarios 
deportivos.  
- Secretaría de Educación del 
Distrito (Decreto Distrital 330 de 2008 
quien a través de las Direcciones de 
Construcción y Conservación de 
Establecimientos Educativos y la 
Dirección de Dotaciones Escolares. 
Tendrían corresponsabilidad en el 
tema.  
- Secretaría Distrital de Salud como 
entidad rectora y responsable de 
garantizar el derecho a la salud 
(Decreto Distrital 507 de 2013).  
 

Artículo 5°. - Autoridades 
responsables. Las autoridades 
responsables de la supervisión de la 
correcta aplicación de la presente 
ley serán:  
a) La Secretaría de Planeación o 
quien haga sus veces; 
b) La Secretaría de Hábitat o quien 
haga sus veces; y  
c) La Secretaría de Salud. 
Parágrafo 1. Para los municipios de 
categorías cuatro (4), cinco (5) y seis 
(6) que implementen la presente ley 
la autoridad responsable será la 
Secretaría de Salud del orden 
departamental. 

La Secretaría Distrital de Planeación 
tiene entre sus funciones la 
formulación de políticas públicas y 
la regulación del uso del suelo, no se 
encuentra entre sus competencias 
realizar supervisión a la aplicación 
de leyes que regulen el uso y 
administración del espacio público.  
A nivel Distrital, el Departamento 
Administrativo de la Defensoría del 
Espacio Público -DADEP, es la 
entidad encargada de administrar 
los bienes que hacen parte del 
espacio público y de formular 
planes y programas relacionados 
con la defensa, inspección, 

Parágrafo 2. En aquellos municipios 
sujetos a supervisión por parte de la 
Secretaría de Salud de orden 
departamental, la Gobernación 
podrá realizar inversión directa en la 
instalación de bebederos de agua 
de conformidad con las reglas 
previstas en la presente ley. 
Parágrafo 3. Las autoridades 
mencionadas en este artículo serán 
las responsables sobre la 
divulgación del buen uso y cuidado 
de los bebedero  
 

vigilancia, regulación y control del 
espacio público.  
 

Artículo 6°. - Obligaciones. Las 
autoridades responsables tendrán a 
cargo las siguientes obligaciones: 
a) Secretaría de Planeación, o 
quien haga sus veces: Se encargará 
de establecer la ubicación y el 
número de bebederos de agua a 
instalar, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 2 y 4. 
Para lo cual contará con el término 
de un año a partir de la expedición 
de la presente ley.  
b) Secretaría de Hábitat, o quien 
haga sus  
veces: Se encargará de 
acondicionar y mantener 
funcionamiento los bebederos de 
agua a los que se refiere la presente 
ley.  
c) Secretaría de Salud: Se 
encargará de inspeccionar, vigilar y 
controlar los aspectos sanitarios de 
los bebederos de agua.  
 

Tal como se ha señalado 
anteriormente, la Secretaría Distrital 
de Planeación no tienen la 
competencia para definir la 
ubicación o número de bebederos 
necesario a instalar en el espacio 
público.  
Se considera que se debería señalar 
que las presentes obligaciones 
deberán ser asumidas por “la 
entidad competente”, que a Nivel 
Distrital, no sería la Secretaría Distrital 
de Planeación.  
 

VIABILIDAD DEL PROYECTO (Señalar con X la opción adecuada) 
 
Viable __________ 
Viable sujeto a comentarios y/o modificaciones al articulado ____X_______  
No Viable ___________  

VII. PLIEGO DE MODIFICACIONES 

Acogiendo los conceptos técnicos anter mencionados, se propone el 
siguiente pliego de modificaciones al Proyecto de Ley 168 de 2021, Por medio del 
cual se dictan disposiciones en materia de instalación obligatoria de bebederos en 
espacio público” 

Texto Original Modificaciones  
Justificación 

Artículo 1°. - Objeto. Dotar de 
bebederos de agua potable 
destinados al consumo por 
parte de la ciudadanía en el 
espacio público. 

 

No hay modificaciones 

Artículo 2°. - Cantidad. La 
cantidad de bebederos de 
agua será determinada por la 
Secretaría de Planeación, o 
quien haga sus veces, teniendo 
en cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial y 
criterios de necesidad, 
disponibilidad del recurso hídrico 
y número de habitantes. 

 

Artículo 2°. - Cantidad. 
La cantidad de 
bebederos de agua 
será determinada por la 
Secretaría de 
Planeación, o quien sea 
la entidad determinada 
como competente para 
el ejercicio de esta 
función, teniendo en 
cuenta el Plan de 
Ordenamiento Territorial 
y criterios de necesidad, 
disponibilidad del 
recurso hídrico y 
número de habitantes. 

 

Debe quedar en 
claro que, en las 
ocasiones donde 
no haya una 
entidad que haga 
sus veces, será la 
Administración de 
la Entidad Territorial 
quien determine el 
competente 
ejercer la función 
correspondiente 

Artículo 3°. Características. Los 
bebederos de agua deberán 
cumplir con las siguientes 
características: 
 
a) Contar con un mecanismo 
adecuado que impida que 

 
No hay modificaciones 
 

viertan agua en forma 
constante; 
 
b) Mantenerse en perfectas 
condiciones de higiene y 
funcionamiento, evitando la 
contaminación del agua; para 
garantizar la entrega del líquido 
en condiciones de 
potabilización, que no ponga en 
riesgo la salud de los usuarios; 
 
c) Permitir su utilización sin que 
las manos deban entrar en 
contacto con el agua y sin que 
los labios deban tocar algún 
elemento de su estructura; 
 
d) Posibilitar su utilización a 
personas con discapacidad; 
 
e) Poseer una altura adecuada 
para su uso por parte de las 
personas de distintas edades. de 
acuerdo a lineamientos 
técnicos; 
 
f) El sitio donde se instale el 
bebedero debe contar con la 
respectiva señalización donde 
se informe a la comunidad 
acerca el correcto uso de dicho 
elemento; 
 
g) Las características de los 
bebederos deben imposibilitar el 
acceso de los animales y su 
contacto directo con la pluma o 
boquilla; 
 
h) Estar fabricado con 
materiales de larga duración 
que les permitan resistir climas 
extremos y condiciones 
naturales como el sol, la lluvia y 
hasta golpes ocasionados 
accidentalmente 
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i). Incorporar un adecuado 
sistema de drenaje y 
filtración para evitar la 
acumulación de agua 
estancada, su 
contaminación y eventual 
asentamiento de insectos y 
bacterias libre de sarro y 
partículas de metales 
pesados, como las 
provenientes de 
desprendimientos de 
tuberías, entre otros 
contaminantes que pondrían 
en riesgo la salud de los 
ciudadanos. 

No existente 
Artículo 4º. Ajustes 
razonables. En el 
caso de existir 
bebederos que, a 
pesar de ser 
técnicamente 
funcionales, pero que 
no cuenten con el 
debido acceso para 
las personas con 
discapacidad, se 
invertirá la partida 
presupuestal 
necesaria para 
realizar el ajuste 
razonable para que 
estén al servicio de la 
PcD 

 
Esta modificación 
se hace en la 
medida que, si 
bien sea 
garantizado el 
recurso hídrico, no 
se de acceso el 
punto de 
hidratación para la 
población con 
discapacidad, esto 
en razón de no 
superar las barreras 
suscitadas para 
que sea del 
consumo de la 
totalidad de la 
población. 

 
En estos casos, 
resulta más 
eficiente disponer 
de las medidas 
para superar las 
barreras que 
invertir en un nuevo 
punto de 
hidratación en 
concreto. 

 
Artículo 4°. - Ubicación. Los 
bebederos de agua deben 
ubicarse, prioritariamente, en 
Instituciones Educativas 
Públicas; Hogares Infantiles y 
Centros de Desarrollo Infantil a 
cargo del ICBF; espacios 
públicos utilizados para llevar a 
cabo actividades culturales, 
recreativas o deportivas y 
donde haya flujo alto de 
personas. 
 
Los bebederos de agua 
deberán ubicarse siempre 
alejados de instalaciones que 
generen riesgos a la salud 
pública.  
 

No hay modificaciones 

Artículo 5°. - Autoridades 
responsables. Las 
autoridades responsables de la 
supervisión de la correcta 
aplicación de la presente ley 
serán: 
 
a) La Secretaría de Planeación o 
quien haga sus veces;  
b) La Secretaría de Hábitat o 
quien haga sus veces; y  
c) La Secretaría de Salud. 
 

Artículo 6°. - 
Autoridades 
responsables. Las 
autoridades 
responsables de la 
supervisión de la 
correcta aplicación de 
la presente ley serán, o 
quien haga sus veces 
en el nivel territorial 
correspondiente, las 
siguientes: 
 

Se precisa las 
autoridades a nivel 
territorial 
competente por 
temas de 
descentralización 

Parágrafo 1. Para los municipios 
de categorías cuatro (4), cinco 
(5) y seis (6) que implementen la 
presente ley la autoridad 
responsable será la Secretaría 
de Salud del orden 
departamental.  

Parágrafo 2. En aquellos 
municipios sujetos a supervisión 
por parte de la Secretaría de 
Salud de orden departamental, 
la Gobernación podrá realizar 
inversión directa en la 
instalación de bebederos de 
agua de conformidad con las 
reglas previstas en la presente 
ley. 

Parágrafo 3. Las autoridades 
mencionadas en este artículo 
serán las responsables sobre la 
divulgación del buen uso y 
cuidado de los bebederos de 
agua y los beneficios de 
hidratación adecuada y 
oportuna en salud de la 
población 

 

a) La Secretaría de 
Planeación o quien 
haga sus veces;  
b) La Secretaría de 
Hábitat o quien haga 
sus veces; y  
c) La Secretaría de 
Salud. 
 

Parágrafo 1. Para los 
municipios de 
categorías cuatro (4), 
cinco (5) y seis (6) que 
implementen la 
presente ley la 
autoridad responsable 
será la Secretaría de 
Salud del orden 
departamental.  

Parágrafo 2. En aquellos 
municipios sujetos a 
supervisión por parte de 
la Secretaría de Salud 
de orden 
departamental, la 
Gobernación podrá 
realizar inversión directa 
en la instalación de 
bebederos de agua de 
conformidad con las 
reglas previstas en la 
presente ley. 

Parágrafo 3. Las 
autoridades 
mencionadas en este 
artículo serán las 
responsables sobre la 
divulgación del buen 
uso y cuidado de los 
bebederos de agua y 
los beneficios de 
hidratación adecuada 
y oportuna en salud de 
la población 

 

Artículo 6°. - Obligaciones. Las 
autoridades responsables 
tendrán a cargo las siguientes 
obligaciones:  
 
a) Secretaría de Planeación, o 
quien haga sus veces: Se 
encargará de establecer la 
ubicación y el número de 
bebederos de agua a instalar, 
de acuerdo con lo establecido 
en los artículos 2 y 4. Para lo cual 
contará con el término de un 
año a partir de la expedición de 
la presente ley. 
 
b) Secretaría de Hábitat, o quien 
haga sus veces: Se encargará 
de instalar, acondicionar y 
mantener en buen 
funcionamiento los bebederos 
de agua a los que se refiere la 
presente ley. 

 
c) Secretaría de Salud: Se 
encargará de inspeccionar, 
vigilar y controlar los aspectos 
sanitarios de los bebederos de 
agua.  

 

Artículo 7°. - 
Obligaciones. Las 
autoridades 
responsables tendrán a 
cargo las siguientes 
obligaciones:  
 
a) Secretaría de 
Planeación, o quien 
haga sus veces en el 
nivel territorial 
correspondiente: Se 
encargará de 
establecer la ubicación 
y el número de 
bebederos de agua a 
instalar, de acuerdo 
con lo establecido en 
los artículos 2, 4 y 5. Para 
lo cual contará con el 
término de un año a 
partir de la expedición 
de la presente ley. 
 
b) Secretaría de 
Hábitat, o quien haga 
sus veces en el nivel 
territorial 
correspondiente: Se 
encargará de instalar, 
acondicionar y 
mantener en buen 
funcionamiento los 
bebederos de agua a 
los que se refiere la 
presente ley. 

 
c) Secretaría de Salud: 
Se encargará de 
inspeccionar, vigilar y 
controlar los aspectos 
sanitarios de los 
bebederos de agua.  

Se incluye el texto 
del nuevo artículo 
incluído en esta 
ponencia 
 
Se hacen las 
precisiones sobre la 
autoridad 
competente a 
nivel territorial por 
la 
descentralización 
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Artículo 7°. - Plazo. Los 
bebederos deben estar 
instalados en el transcurso de 
dos (2) años contados desde el 
momento de la promulgación 
de la presente ley de acuerdo 
con las condiciones 
presupuestarias previstas en el 
artículo 8 de la presente ley. 

 

No hay modificaciones 

Artículo 8°. - Partidas 
presupuestarias. La instalación 
de la infraestructura necesaria 
podrá emplear recursos de 
regalías, donaciones o 
transferencias por agua y 
saneamiento básico siempre 
que se haya satisfecho la 
cobertura en materia de acceso 
al agua potable para la 
población vulnerable de la 
entidad territorial.   

 

No hay modificaciones 
 

Artículo 9°. - Las disposiciones 
previstas en la presente ley rigen 
de forma obligatoria para 
aquellos municipios o distritos de 
categoría uno, dos y tres, o 
especial equivalente. Para los 
demás municipios la adopción 
de las disposiciones contenidas 
en el presente proyecto de ley 
será optativa. 

 

No hay modificaciones 

Artículo 10°. - Vigencias y 
derogatorias. La presente ley 

No hay modificaciones 

rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 

 

 

VIII. PROPOSICIÓN  
 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, solicitamos a los Honorables 
Representantes de la Comisión Séptima Constitucional Permanente de la Cámara 
de Representantes dar primer debate al Proyecto Ley Nº 168 DE 2021, CÁMARA, 
“Por medio del cual se dictan disposiciones en materia de instalación obligatoria 
de bebederos en espacio público, de conformidad con el el pliego de 
modificaciones y el texto de articulado propuesto. 
 
De los Honorables Representantes,  
 

 
FABIÁN DÍAZ PLATA 
Representante a la cámara 
Ponente 

 
 

IX. TEXTO DE ARTICULADO PROPUESTO INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 168 DE 2021, CÁMARA, “Por medio 
del cual se dictan disposiciones en materia de instalación obligatoria de 

bebederos en espacio público 
 

Artículo 1°. - Objeto. Dotar de bebederos de agua potable destinados al consumo 
por parte de la ciudadanía en el espacio público. 
 

Artículo 2°. - Cantidad. La cantidad de bebederos de agua será 
determinada por la Secretaría de Planeación, o quien sea la entidad 
determinada como competente para el ejercicio de esta función, en cuenta 
el Plan de Ordenamiento Territorial y criterios de necesidad, disponibilidad 
del recurso hídrico y número de habitantes 

Artículo 3°. - Características. Los bebederos de agua deberán cumplir con las 
siguientes características: 

a) Contar con un mecanismo adecuado que impida que viertan agua en 
forma constante; 
b) Mantenerse en perfectas condiciones de higiene y funcionamiento, 
evitando la contaminación del agua; para garantizar la entrega del líquido 
en condiciones de potabilización, que no ponga en riesgo la salud de los 
usuarios; 
c) Permitir su utilización sin que las manos deban entrar en contacto con el 
agua y sin que los labios deban tocar algún elemento de su estructura; 
d) Posibilitar su utilización a personas con discapacidad; 
e) Poseer una altura adecuada para su uso por parte de las personas de 
distintas edades. de acuerdo a lineamientos técnicos; 
f) El sitio donde se instale el bebedero debe contar con la respectiva 
señalización donde se informe a la comunidad acerca el correcto uso de 
dicho elemento; 
g) Las características de los bebederos deben imposibilitar el acceso de los 
animales y su contacto directo con la pluma o boquilla; 
h) Estar fabricado con materiales de larga duración que les permitan resistir 
climas extremos y condiciones naturales como el sol, la lluvia y hasta golpes 
ocasionados accidentalmente 
i). Incorporar un adecuado sistema de drenaje y filtración para evitar la 
acumulación de agua estancada, su contaminación y eventual 
asentamiento de insectos y bacterias libre de sarro y partículas de metales 
pesados, como las provenientes de desprendimientos de tuberías, entre 
otros contaminantes que pondrían en riesgo la salud de los ciudadanos. 
 

Artículo 4º. - Ajustes razonables. En el caso de existir bebederos que, a pesar de ser 
técnicamente funcionales, pero que no cuenten con el debido acceso para las 
personas con discapacidad, se invertirá la partida presupuestal necesaria para 
realizar el ajuste razonable para que estén al servicio de la PcD 
 
Artículo 5°. - Ubicación. Los bebederos de agua deben ubicarse, prioritariamente, 
en Instituciones Educativas Públicas; Hogares Infantiles y Centros de Desarrollo 
Infantil a cargo del ICBF; espacios públicos utilizados para llevar a cabo actividades 
culturales, recreativas o deportivas y donde haya flujo alto de personas. 
 
Los bebederos de agua deberán ubicarse siempre alejados de instalaciones que 
generen riesgos a la salud pública.  
 
Artículo 6°. Autoridades responsables. Las autoridades responsables de la 
supervisión de la correcta aplicación de la presente ley serán, o quien haga 
sus veces en el nivel territorial correspondiente, las siguientes: 
 
a) La Secretaría de Planeación o quien haga sus veces;  
b) La Secretaría de Hábitat o quien haga sus veces; y  
c) La Secretaría de Salud. 

 

Parágrafo 1. Para los municipios de categorías cuatro (4), cinco (5) y seis (6) 
que implementen la presente ley la autoridad responsable será la Secretaría 
de Salud del orden departamental.  

Parágrafo 2. En aquellos municipios sujetos a supervisión por parte de la 
Secretaría de Salud de orden departamental, la Gobernación podrá realizar 
inversión directa en la instalación de bebederos de agua de conformidad 
con las reglas previstas en la presente ley. 

Parágrafo 3. Las autoridades mencionadas en este artículo serán las 
responsables sobre la divulgación del buen uso y cuidado de los bebederos 
de agua y los beneficios de hidratación adecuada y oportuna en salud de 
la población 
 
 Artículo 7°. - Obligaciones. Las autoridades responsables tendrán a cargo las 
siguientes obligaciones:  
 

a) Secretaría de Planeación, o quien haga sus veces en el nivel territorial 
correspondiente: Se encargará de establecer la ubicación y el número 
de bebederos de agua a instalar, de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 2, 4 y 5. Para lo cual contará con el término de un año a partir 
de la expedición de la presente ley. 

 
b) Secretaría de Hábitat, o quien haga sus veces en el nivel territorial 
correspondiente: Se encargará de instalar, acondicionar y mantener en 
buen funcionamiento los bebederos de agua a los que se refiere la 
presente ley. 

 
c) Secretaría de Salud: Se encargará de inspeccionar, vigilar y controlar 

los aspectos sanitarios de los bebederos de agua 
 
Artículo 8°. - Plazo. Los bebederos deben estar instalados en el transcurso de dos 
(2) años contados desde el momento de la promulgación de la presente ley de 
acuerdo con las condiciones presupuestarias previstas en el artículo 8 de la 
presente ley. 

Artículo 9°. - Partidas presupuestarias. La instalación de la infraestructura necesaria 
podrá emplear recursos de regalías, donaciones o transferencias por agua y 
saneamiento básico siempre que se haya satisfecho la cobertura en materia de 
acceso al agua potable para la población vulnerable de la entidad territorial.   

Artículo 10°. - Las disposiciones previstas en la presente ley rigen de forma 
obligatoria para aquellos municipios o distritos de categoría uno, dos y tres, o 
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especial equivalente. Para los demás municipios la adopción de las disposiciones 
contenidas en el presente proyecto de ley será optativa. 

 Artículo 11°. - Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

 
 
De los Honorables Representantes,  
 

 
FABIÁN DÍAZ PLATA 
Representante a la cámara 
Ponente 
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