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INFORME DE CONCILIACIÓN DEL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 282 DE 2024 

SENADO, 333 DE 2023 CÁMARA
por medio del cual se fortalece la adaptación 
al cambio climático y la gestión del riesgo en 

Colombia a través de ciudades y centros urbanos 
verdes, biodiversos y resilientes (Ley de Ciudades 

Verdes).
Bogotá, 15 de mayo de 2025 
Senador
EFRAÍN CEPEDA SARABIA 
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Representante
JAIME RAÚL SALAMANCA TORRES
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Informe de Conciliación del Proyecto 

de Ley número 282 de 2024 Senado, 333 de 
2023 Cámara, por medio del cual se fortalece la 
adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo en Colombia a través de ciudades y centros 
urbanos verdes, biodiversos y resilientes (Ley de 
Ciudades Verdes).

Respetados presidentes, 
En atención a lo dispuesto por el artículo 161 de 

la Constitución Política y los artículos 186, 187 y 
188 de la Ley 5ª de 1992 y la honrosa designación 
que nos hicieran las Mesas Directivas de ambas 

I N F O R M E S  D E  C O N C I L I A C I Ó N

células legislativas como integrantes de la Comisión 
Accidental de Conciliación del Texto Definitivo del 
Proyecto de Ley número 282 de 2024 Senado, 333 
de 2023 Cámara, por medio del cual se fortalece 
la adaptación al cambio climático y la gestión del 
riesgo en Colombia a través de ciudades y centros 
urbanos verdes, biodiversos y resilientes (Ley de 
Ciudades Verdes).

Nos permitimos enviar, el texto conciliado del 
proyecto de ley de la referencia para continuar su 
trámite correspondiente y que pueda someterse a 
consideración de las plenarias del Senado y de la 
Cámara, a través de su conducto. 

INFORME DE CONCILIACIÓN

PROYECTO DE LEY NÚMERO 282 DE 2024 
SENADO, 333 DE 2023 CÁMARA

por medio del cual se fortalece la adaptación 
al cambio climático y la gestión del riesgo en 

Colombia a través de ciudades y centros urbanos 
verdes, biodiversos y resilientes (Ley de Ciudades 

Verdes)
I. TRÁMITE DE LA DISCUSIÓN EN 

AMBAS CÁMARAS 
El Proyecto de Ley número 333 de 2023 Cámara, 

282 de 2024 Senado, fue radicado el 6 de diciembre 
de 2023, por los siguientes congresistas: 
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Representantes: Daniel Carvalho Mejía, Julia 
Miranda Londoño, Alejandro García Ríos, Juan 
Carlos Lozada Vargas, Juan Sebastián Gómez 
Gonzales, Cristian Danilo Avendaño Fino, Carolina 
Giraldo Botero, Eduard Giovanny Sarmiento 
Hidalgo, Luis Carlos Ochoa Tobón, Luvi Katherine 
Miranda Peña, Juan Fernando Espinal Ramírez, 
Juan Diego Muñoz Cabrera, Elizabeth Jay-Pang 
Díaz, Yulieth Andrea Sánchez Carreño, Etna 
Támara Argote Calderón, Hernán Darío Cadavid 
Márquez; y de los Senadores: Angélica Lisbeth 
Lozano Correa, Martha Isabel Peralta Epieyú, 
Edwing Fabián Díaz Plata, Humberto de la Calle 
Lombana y Marcos Daniel Pineda García.

La iniciativa fue aprobada en primer debate por 
la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes el 13 de junio de 2024. 
Posteriormente, fue aprobada en segundo debate en 
la plenaria de la Cámara el 24 de septiembre de 
2024.

En el Senado de la República, el proyecto 
fue aprobado en primer debate por la Comisión 
correspondiente el 4 de diciembre de 2024 y en 
segundo debate en la plenaria el 3 de abril de 2025.

Durante la elaboración y trámite del proyecto 
de ley se garantizó la participación de expertos en 
la materia y ciudadana, quienes contribuyeron al 
fortalecimiento técnico y conceptual de la iniciativa.

La organización WWF Colombia remitió, el 
19 de febrero de 2025, comentarios y una carta 
de apoyo a través de correo electrónico, en la cual 
manifestó:

“El proyecto de ley integra una serie de mandatos 
y reglas importantes para la gestión del riesgo y 
la adaptación al cambio climático de las ciudades 
en Colombia. La técnica jurídica y su estructura 
es adecuada y permite configurar un instrumento 
legislativo con una vocación de cumplimiento. 
A su vez, es una iniciativa legislativa pertinente 
pues busca integrar los aspectos socioecológicos 
y culturales fundamentales para afrontar la triple 
crisis ambiental”.

Por su parte, el Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
(Instituto Humboldt) presentó, el 20 de febrero 
de 2025, observaciones técnicas al articulado del 
proyecto, las cuales fueron acogidas en el texto 
aprobado para segundo debate en el Senado.

Durante la construcción y el trámite del proyecto 
de ley se recibió apoyo técnico del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo, Low Carbon City y de la 
Sociedad Colombiana de Arquitectos Paisajistas.

• Designación de los integrantes de la 
comisión de mediación para la conciliación

La Mesa Directiva del Honorable Senado de la 
República designó como conciliador al Senador 
Marco Daniel Pineda García, quien tuvo a cargo la 
ponencia del proyecto de ley durante su trámite en el 
Senado de la República. 

La Mesa Directiva de la Honorable Cámara 
de Representantes designó como conciliador al 
Representante Cristian Avendaño Fino, quien tuvo 
a cargo la ponencia del proyecto de ley durante su 
trámite en la Cámara de Representantes.

• Publicación de los textos aprobados por 
cada corporación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
130 de la Ley 5a de 1992, se ordenó la publicación 
de los textos definitivos aprobados en el Senado 
de la República y la Cámara de Representantes. 
El texto aprobado en la plenaria de la Cámara 
de Representantes se publicó en la Gaceta del 
Congreso número 1608 de 2024 y el texto aprobado 
en la plenaria del Senado de la República se publicó 
en la Gaceta del Congreso número 476 de 2025.

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 
El presente proyecto de ley tiene como finalidad 

fortalecer la gestión del riesgo y la adaptación 
al cambio climático en Colombia aumentando 
significativamente la superficie, calidad paisajística, 
la calidad del aire y conectividad ecológica de 
los espacios verdes y azules en zonas urbanas, 
de expansión urbana, periurbanas y densamente 
pobladas de los distritos, municipios y áreas 
metropolitanas de manera sostenible, integrando 
la biodiversidad e implementando las soluciones 
basadas en la naturaleza para lograr ciudades verdes, 
resilientes y biodiversas en el país.

Este proyecto de ley recoge diferentes acciones 
y propuestas para lograr integrar efectivamente la 
biodiversidad en los entornos urbanos y periurbanos; 
adicionalmente organiza diferentes herramientas 
para que la estructuración ecológica del territorio 
sea orientada a través de planes regionales de 
acción en biodiversidad con el fin de garantizar su 
conservación y sus servicios ecosistémicos a escalas 
regionales y locales.

III. CONCILIACIÓN DE LOS TEXTOS 
APROBADOS EN EL SENADO DE 
LA REPÚBLICA Y LA CÁMARA DE 
REPRESENTANTES

El artículo 161 de la Constitución Política 
establece el mecanismo de subsanación de las 
posibles discrepancias que pudieran existir entre los 
textos aprobados en cada una de las Cámaras durante 
el trámite legislativo de un proyecto de ley. En efecto, 
se dispone que, cuando surgen discrepancias en las 
Cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán 
comisiones de conciliadores conformadas por un 
mismo número de senadores y representantes, 
quienes, reunidos conjuntamente, procurarán 
conciliar los textos. 

La competencia relativa a la conciliación de las 
discrepancias surgidas en ambas cámaras durante el 
trámite de un proyecto de ley, se encuentra reglada 
en los artículos 186 y subsiguientes de la Ley 5ª 
de 1992, artículo según el cual, corresponde a los 
Presidentes de las Cámaras integrar las Comisiones 
accidentales que sean necesarias, con el fin de 
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superar las discrepancias que surgieron respecto del 
articulado de un proyecto. 

En Sentencia de Unificación SU-150 de 2021, 
la Corte Constitucional señaló que le corresponde a 
las comisiones unificar los textos divergentes, esto 
es, todos los artículos que hayan sido aprobados 
de manera distinta, estando dichas comisiones, 
autorizadas para modificar su contenido e incluso 
para crear textos nuevos, si de esa forma logran 
superar las diferencias, siempre y cuando, dicha 
actuación se realice dentro del ámbito de la misma 
materia o contenido temático de la iniciativa que se 
está discutiendo. 

En este sentido, para la Corte Constitucional existe 
un límite material a la función que debe cumplir la 

comisión de conciliadores, el cual se circunscribe 
a los textos no coincidentes del proyecto aprobado 
en Cámara y el aprobado en el Senado y, en ese 
sentido, sobre la materia de que estos traten, dando 
la posibilidad de incluso introducir modificaciones a 
los textos discordantes y crear nuevas fórmulas que 
permitan superar las discrepancias en los textos. 

Es así como, con el fin de cumplir con la 
conciliación de textos objeto del presente informe, 
se llevó a cabo un estudio comparativo de los textos 
aprobados en las respectivas cámaras legislativas, 
para de este modo, establecer las diferencias entre 
una y otra versión, como se ve a continuación. 

IV. PLIEGO DE CONCILIACIÓN ENTRE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES Y EL 
SENADO DE LA REPÚBLICA

TEXTO APROBADO EN LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO EN 
CONCILIACIÓN

Título: “POR MEDIO DEL CUAL SE 
FORTALECE LA GESTIÓN DEL RIES-
GO Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN COLOMBIA A TRA-
VÉS DE LAS CIUDADES VERDES Y 
BIODIVERSAS”.

Título: “POR MEDIO DEL CUAL SE FOR-
TALECE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO 
EN COLOMBIA A TRAVÉS DE CIUDADES 
Y CENTROS URBANOS VERDES, BIODI-
VERSOS Y RESILIENTES (LEY DE CIU-
DADES VERDES)”.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tie-
ne como finalidad fortalecer la gestión del 
riesgo y la adaptación al cambio climático 
en Colombia que procure por el aumento 
significativo de la superficie, la calidad 
paisajística, la calidad del aire y la conec-
tividad ecológica de los espacios verdes y 
azules en zonas urbanas, de expansión ur-
bana, periurbanas y densamente pobladas 
de los distritos, municipios y áreas metro-
politanas de manera sostenible, integrando 
la biodiversidad a los centros urbanos e 
implementando las soluciones basadas en 
la naturaleza y promoviendo la gestión del 
riesgo, para lograr centros urbanos y ciu-
dades verdes, resilientes y biodiversas en 
el país.

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
como finalidad fortalecer la gestión del ries-
go y la adaptación al cambio climático en 
Colombia, procurando por el aumento sig-
nificativo de la superficie y la calidad de los 
espacios verdes y azules en zonas urbanas, de 
expansión urbana, periurbanas y densamente 
pobladas de los distritos, municipios, regiones 
y áreas metropolitanas, a través de la conser-
vación, uso sostenible y restauración de las 
estructuras ecológicas, el mejoramiento de 
la calidad paisajística, la calidad acústica, la 
calidad del aire y conectividad ecológica, in-
tegrando la biodiversidad en la planificación 
y gestión de los centros urbanos e implemen-
tando las Soluciones basadas en la Naturaleza 
para lograr ciudades verdes, resilientes y bio-
diversas en el país. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 2°. Principios. Además de los 
principios aplicables a la gestión de la bio-
diversidad en virtud de otras normas vi-
gentes, son de obligatoria observancia los 
siguientes:

1. Reverdecimiento de las ciudades. 
Las ciudades, distritos, centros poblados 
y áreas metropolitanas en Colombia, con 
apoyo de las entidades del orden nacional 
y de las autoridades ambientales, deberán 
avanzar en un proceso de transición so-
cioecológica hacia la sostenibilidad y con-
solidar modelos integrales de desarrollo 
regionalmente diferenciados, orientados 
por criterios de ordenamiento ambiental 
y territorial, conservación de la estructura 
ecológica, calidad ambiental, resiliencia, 
adaptación y mitigación al cambio climá-
tico, equidad y economía circular, que per-
mitan lograr un equilibrio entre las contri-
buciones de la naturaleza a la sociedad y el 
desarrollo urbano.

Artículo 2°. Principios. Además de los princi-
pios aplicables a la gestión de la biodiversidad 
en virtud de otras normas vigentes, así como 
los definidos en la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial y relacionados, son de obli-
gatoria observancia los siguientes:

1. Reverdecimiento de las ciudades. Las 
ciudades, distritos, centros poblados y áreas 
metropolitanas en Colombia, con apoyo de las 
entidades del orden nacional y de las autorida-
des ambientales, deberán avanzar en un proce-
so de transición socioecológica hacia la soste-
nibilidad y consolidar modelos integrales de 
desarrollo regionalmente diferenciados, orien-
tados por criterios de ordenamiento ambiental 
territorial, conservación y restauración de la 
biodiversidad, fortalecimiento de la estructu-
ra ecológica, calidad ambiental, resiliencia, 
adaptación y mitigación al cambio climático, 
equidad y economía circular; que permitan lo-
grar un equilibrio entre el mantenimiento de 
las contribuciones de la naturaleza a las perso-
nas y el desarrollo urbano.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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TEXTO APROBADO EN LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO EN 
CONCILIACIÓN

2. Prioridad de la biodiversidad. La vida 
es el valor supremo. La supervivencia de 
la vida depende de la protección de los 
componentes tangibles e intangibles de la 
biota y de la comprensión de su carácter 
dinámico, en tanto fuente, base y garantía 
del suministro de servicios ecosistémicos, 
que son indispensables para el desarrollo 
sostenible del país, para la adaptación y 
mitigación del país ante los cambios am-
bientales globales y para el bienestar de la 
sociedad colombiana.

3. El bienestar de la población y el me-
joramiento de su calidad de vida. La 
calidad de vida de la población está recí-
proca e indisolublemente relacionada con 
la conservación de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos.

4. Integralidad y complementariedad. 
La biodiversidad debe entenderse y gestio-
narse desde una perspectiva integral que 
significa incluir elementos internos y ex-
ternos de las instituciones y los individuos.

5. Corresponsabilidad. La gestión am-
biental es una responsabilidad compartida 
pero diferenciada entre todos los miem-
bros de la sociedad. La distribución de los 
riesgos y beneficios derivados de la ges-
tión ambiental debe ser democrática, justa 
y equitativa.

6. Intersectorialidad. La gestión eficien-
te de los componentes de la biota requiere 
la concurrencia de todos los sectores y de 
los actores públicos y privados que derivan 
su sustento de las actividades económicas, 
sociales o culturales asociadas con su uso 
y su protección.

7. Gestión intersectorial y transversal. 
La gestión ambiental urbana es necesaria-
mente una acción intersectorial y transver-
sal al desarrollo urbano, que apunta a la 
conformación de áreas urbano regionales 
sostenibles y resilientes. Más allá de las 
jurisdicciones y las competencias institu-
cionales, pues el territorio es uno solo y 
allí conviven todas las visiones e intereses 
sectoriales.

2. Prioridad de la biodiversidad. La vida es 
el valor supremo. La supervivencia de la vida 
depende del mantenimiento de los procesos 
ecológicos, de la protección de los componen-
tes tangibles e intangibles de los ecosistemas y 
de la comprensión de su carácter dinámico; en 
tanto fuente, base y garantía del suministro de 
servicios ecosistémicos, que son indispensa-
bles para el desarrollo sostenible del país, para 
la adaptación y mitigación de los territorios 
ante los cambios ambientales globales, locales 
y para el bienestar de la sociedad colombiana.

3. El bienestar de la población y el mejora-
miento de su calidad de vida. La calidad de 
vida de la población está recíproca e indisolu-
blemente relacionada con la conservación de 
la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

Este es un enfoque integrador que busca com-
prender las relaciones entre la salud de las 
poblaciones humanas, no humanas y los eco-
sistemas. Desde este enfoque se considera que 
en los ecosistemas pueden reconocerse sínto-
mas de su estado de degradación, evaluando 
parámetros como; calidad del agua, calidad 
del aire, presencia de especies invasoras, entre 
otros. Estos síntomas o condiciones están di-
rectamente relacionados con la salud pública.

Este principio es especialmente importante en 
la gestión socioambiental en las ciudades por 
el aumento de fenómenos como la prolifera-
ción de enfermedades infecciosas transmitidas 
por vectores epidemiológicos.

4. Corresponsabilidad. La gestión ambiental 
es una responsabilidad compartida pero dife-
renciada entre todos los miembros de la socie-
dad. La distribución de los riesgos y beneficios 
derivados de la gestión de la biodiversidad 
debe ser democrática, justa y equitativa.

5. Intersectorialidad. La gestión eficiente de 
los componentes de la biodiversidad requiere 
la concurrencia de todos los sectores y de los 
actores públicos y privados que derivan su 
sustento de las actividades económicas, so-
ciales o culturales asociadas con su uso y su 
protección.

6. Gestión intersectorial y transversal. La 
gestión ambiental urbana es necesariamente 
una acción intersectorial y transversal al desa-
rrollo urbano, que apunta a la conformación de 
áreas urbano regionales sostenibles y resilien-
tes. Más allá de las jurisdicciones y las com-
petencias institucionales, pues el territorio es 
uno solo y allí conviven todas las visiones e 
intereses sectoriales.

7. Incorporación más efectiva de la gestión 
ambiental urbana en la ordenación y plani-
ficación del territorio. Se requiere compati-
bilizar o articular los diferentes instrumentos 
de planificación, así como coordinar compe-
tencias entre autoridades ambientales, entes 
territoriales y los diferentes sectores adminis-
trativos corresponsables del desarrollo urbano 
y de la gestión de la biodiversidad.
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TEXTO APROBADO EN LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO EN 
CONCILIACIÓN

8. Incorporación más efectiva de la ges-
tión ambiental urbana en la ordenación 
y planificación del territorio. Se requie-
re compatibilizar o articular los diferentes 
instrumentos de planificación, así como 
coordinar competencias entre autoridades 
ambientales, entes territoriales y los dife-
rentes sectores administrativos correspon-
sables del desarrollo urbano.

9. Compatibilidad con el desarrollo te-
rritorial. La dinámica social y ecosistémi-
ca tiene su expresión a lo largo de ciclos 
que se desarrollan en escenarios territoria-
les concretos, por tanto, su gestión debe 
hacerse con niveles adecuados de descen-
tralización y participación social, y en con-
cordancia con las políticas de ordenamien-
to territorial.

10. Reconocimiento y respeto a la diver-
sidad cultural. La diversidad biológica 
está estrechamente vinculada con la diver-
sidad étnica y cultural. El reconocimiento 
de estas y el respeto a las diferencias cultu-
rales son fundamentales en el diseño de es-
trategias locales de conservación y deben 
articularse con las políticas de desarrollo y 
de ordenamiento del territorio para garan-
tizar su uso sostenible.

11. Equidad e igualdad de género. Al 
ser la biodiversidad un patrimonio natu-
ral, fuente de servicios ecosistémicos y de 
beneficios para la sociedad en general, y 
al tener todos los habitantes del territorio 
colombiano los mismos derechos constitu-
cionales, la gestión integral de la biodiver-
sidad debe tener como base la generación 
de equidad social e igualdad de género en-
tre los diferentes sectores, actores e indivi-
duos que habitan este territorio.

12. Gobernanza y participación ciuda-
dana. Enfoque colaborativo y de alianza 
entre todos los actores territoriales priori-
zando aquellos ubicados en las zonas más 
vulnerables, que sea un proceso activo e 
involucre los aportes en todos los procesos 
de las ciudades verdes, resilientes y biodi-
versas.

13. Articulación con la agenda interna-
cional. Al buscar reducir y mitigar los im-
pactos generados por la crisis climática es 
importante articular esfuerzos a nivel local 
para el cumplimiento del Acuerdo de Pa-
rís, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre otros acuerdos internacionales.

14. Enfoque de justicia, equidad, étnico 
y participación comunitaria. La imple-
mentación de la presente ley deberá contar 
con un enfoque de justicia, equidad, étnico 
y participación comunitaria que promueva 
la participación ciudadana, especialmente 
de las comunidades que habiten los territo-
rios a intervenir.

8. Compatibilidad con el desarrollo territo-
rial. Las dinámicas sociales y ecosistémicas 
se expresan en escenarios territoriales con-
cretos, por tanto, su gestión debe considerar 
niveles adecuados de descentralización y par-
ticipación social, las características ecológicas 
de cada contexto y estar en concordancia con 
las políticas de ordenamiento territorial.

9. Reconocimiento y respeto a la diversidad 
cultural. La diversidad biológica está estre-
chamente vinculada con la diversidad étnica 
y cultural. El reconocimiento de estas y el 
respeto a las diferencias culturales son fun-
damentales en el diseño de estrategias locales 
de conservación de la biodiversidad y deben 
articularse con las políticas de desarrollo y de 
ordenamiento del territorio para garantizar su 
uso sostenible.

10. Equidad e igualdad. Al ser la biodiversi-
dad un patrimonio natural, fuente de servicios 
ecosistémicos y de beneficios para la sociedad 
en general, y al tener todos los habitantes del 
territorio colombiano los mismos derechos 
constitucionales, la gestión integral de la bio-
diversidad debe tener como base la generación 
de equidad social e igualdad entre los diferen-
tes sectores, actores e individuos que habitan 
este territorio.

11. Gobernanza y participación ciudadana. 
Enfoque colaborativo y de alianza entre todos 
los actores territoriales priorizando aquellos 
ubicados en las zonas más vulnerables, que 
sea un proceso activo e involucre los aportes 
en todos los procesos de las ciudades verdes, 
biodiversas y resilientes.

 

12. Articulación con la agenda internacio-
nal. Al buscar reducir y mitigar los impactos 
generados por la crisis climática y la pérdida 
de la biodiversidad es importante articular es-
fuerzos a nivel local para el cumplimiento del 
Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Marco Global de Biodiversidad, 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
entre otros acuerdos internacionales.

13. Enfoque de justicia, equidad, étnico y 
participación comunitaria. La implementa-
ción de la presente ley deberá contar con un 
enfoque de justicia, equidad, étnico y partici-
pación comunitaria que promueva la partici-
pación ciudadana, especialmente de las comu-
nidades que habiten los territorios a intervenir.

14. Enfoque diferencial. La implementación 
de la presente ley deberá contar con estrategias 
y acciones diferenciales que permitan respon-
der a las características sociodemográficas, 
culturales, económicas, geográficas, así como 
a las situaciones de poblaciones vulnerables 
en situación de discapacidad, exclusión o dis-
criminación, con el fin de superar las barreras 
de acceso a los servicios y el disfrute efectivo 
de los derechos.



Página 6 Viernes, 16 de mayo de 2025 Gaceta del Congreso  710

TEXTO APROBADO EN LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO EN 
CONCILIACIÓN

En los casos de que se trate de interven-
ciones que afecten territorios ocupados 
por comunidades étnicas, deberá atenderse 
a lo dispuesto por la Constitución y la Ley 
frente al derecho fundamental de consulta 
previa.

15. Enfoque diferencial de discapacida-
des. La implementación de la presente ley 
deberá contar con un enfoque de discapa-
cidades, considerando a esta población en 
criterios de equidad social, accesibilidad y 
teniendo en cuenta sus necesidades en los 
territorios a intervenir.

15. Enfoque de derechos. El desarrollo regu-
latorio, las políticas, planes de acción y ac-
tuaciones de las autoridades en el marco de la 
presente ley, tendrán como objetivo principal 
garantizar el disfrute efectivo de los derechos 
fundamentales y colectivos, considerando la 
interrelación existente entre la biodiversidad, 
la salud, el equilibrio de los ecosistemas y la 
continuidad de la vida humana presente y fu-
tura.

16. Principio de Sostenibilidad Financiera: 
La implementación de las medidas previstas 
en la presente ley deberá garantizar la soste-
nibilidad fiscal, asegurando que los recursos 
utilizados provengan de fuentes viables y no 
comprometan otros sectores estratégicos del 
desarrollo del país.

Parágrafo 1. Los demás principios correspon-
dientes o las actualizaciones que se necesiten 
a las establecidas en este artículo serán inclui-
dos en los instrumentos regulatorios del nivel 
de decretos y resoluciones, los cuales abordan 
la profundidad técnica de lo que se requiere 
en cada uno de los enfoques y sectores plan-
teados.

Parágrafo 2°. Las áreas protegidas y las Otras 
Medidas Efectivas de Conservación (OMEC) 
deberán integrarse en los Planes de Ordena-
miento Territorial (POT) de cada municipio y 
distrito, garantizando su compatibilidad con 
los usos del suelo y evitando conflictos con el 
desarrollo urbano.

Artículo 3°. Definiciones. Además de 
otras definiciones aplicables a la gestión y 
protección de la biodiversidad en virtud de 
las normas vigentes, para la presente ley se 
tienen las siguientes:

1. Biodiversidad urbana: Comprende 
toda aquella variedad de organismos vivos 
que se encuentran dentro y en el contorno 
de los asentamientos humanos considera-
dos como áreas o aglomeraciones urbanas. 
La biodiversidad urbana se manifiesta y 
varía ampliamente desde lo local a lo re-
gional, ocupa desde espacios naturales y 
rurales, hasta áreas densamente construi-
das ubicadas en el corazón mismo de las 
ciudades.

2. Ciudades verdes, biodiversas y resi-
lientes: Son aquellos municipios, distri-
tos y áreas metropolitanas que dentro de 
sus procesos de planeación reconocen, 
valoran, priorizan e incorporan criterios 
de adaptación, biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, maximizando así el bien-
estar humano, la salud pública y mental; 
fomentando dinámicas positivas entre la 
naturaleza, el espacio público y las perso-
nas con el fin de mejorar la calidad del há-
bitat, la calidad de la vida y la protección 
ambiental.

Artículo 3°. Definiciones. Además de otras 
definiciones aplicables a la gestión y protec-
ción de la biodiversidad en virtud de las nor-
mas vigentes, para la presente ley se tienen las 
siguientes:

1. Biodiversidad urbana: Comprende toda 
aquella variedad de organismos vivos, hábi-
tats, ecosistemas terrestres y acuáticos que se 
encuentran dentro y alrededor de los asenta-
mientos humanos considerados como áreas 
o aglomeraciones urbanas. Esto incluye re-
manentes de ecosistemas naturales como los 
bosques o los humedales, parques y áreas 
verdes urbanas, huertas, jardines, entre otros; 
así como diferentes tipos de organismos tanto 
nativos y migratorios como introducidos.

2. Ciudades verdes, biodiversas y resilien-
tes: Son aquellos municipios, distritos y áreas 
metropolitanas que dentro de sus procesos de 
planeación y adopción de políticas públicas, 
reconocen, valoran, priorizan e incorporan cri-
terios de adaptación, restauración ecológica, 
conservación de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos, maximizando así el bienestar 
humano, la salud pública y mental; fomentan-
do dinámicas positivas entre la naturaleza, el 
espacio público y las personas con el fin de 
mejorar la calidad ambiental y la calidad de 
vida de las personas.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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3. Infraestructura verde: red multifun-
cional estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales de alta 
calidad con otros elementos medioam-
bientales, diseñada y gestionada para pro-
porcionar un amplio abanico de servicios 
ecosistémicos y proteger la biodiversidad 
tanto de los asentamientos rurales como 
urbanos. La infraestructura verde comple-
menta la Estructura Ecológica (redes eco-
lógicas) y responde a diferentes escalas de 
planificación, diseño y gestión, en atención 
a la transformación y degradación del pai-
saje y mejorar las condiciones ambientales 
para brindar beneficios a las comunidades 
en materia de salud y bienestar.

4. Transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad: Son procesos de gestión 
de la biodiversidad que, basados en el co-
nocimiento, pueden ser acordados por la 
sociedad, con el fin de alcanzar estados 
deseados de los territorios para convertir-
los en “territorios resilientes”, impulsan-
do modificaciones en las trayectorias de 
cambio. Las transiciones socioecológicas 
hacia la sostenibilidad parten de la nece-
sidad de reconocer la interdependencia de 
los aspectos biofísicos y sociales en un te-
rritorio.

3. Infraestructura verde: Es una red multi-
funcional estratégicamente planificada de zo-
nas naturales y seminaturales de alta calidad 
con otros elementos ambientales, diseñada y 
gestionada para proporcionar un amplio aba-
nico de servicios ecosistémicos y proteger la 
biodiversidad tanto de los asentamientos ru-
rales como urbanos. La infraestructura verde 
complementa la Estructura Ecológica (redes 
ecológicas) y responde a diferentes escalas de 
planificación, diseño y gestión, en atención a 
la transformación y degradación del paisaje 
y mejorar las condiciones ambientales para 
brindar beneficios a las comunidades en mate-
ria de salud y bienestar.

4. Transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad: Son procesos de gestión de 
la biodiversidad que, basados en el conoci-
miento, pueden ser acordados por la sociedad, 
con el fin de alcanzar estados deseados de los 
territorios para convertirlos en “territorios re-
silientes”, impulsando modificaciones en las 
trayectorias de cambio. Las transiciones so-
cioecológicas hacia la sostenibilidad parten de 
la necesidad de reconocer la interdependencia 
de los aspectos biofísicos y sociales en un te-
rritorio.

Parágrafo. Las demás definiciones corres-
pondientes o las actualizaciones que se nece-
siten a las establecidas en este artículo serán 
incluidos en los instrumentos regulatorios del 
nivel de decretos y resoluciones, los cuales 
abordan la profundidad técnica de lo que se 
requiere en cada uno de los enfoques y secto-
res planteados. 

Artículo 4°. Coordinación de la imple-
mentación de los centros urbanos y las 
ciudades verdes y biodiversas. La coor-
dinación para la implementación de las 
ciudades verdes y biodiversas a través 
del programa de Ciudades Verdes y Res-
ilientes y estará a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
las Corporaciones Autónomas Regionales, 
las autoridades ambientales de los entes te-
rritoriales, la Unidad Nacional de Gestión 
del Riesgo y el Departamento Nacional de 
Planeación con la asesoría técnica y cien-
tífica de los institutos de investigación del 
Sistema Nacional Ambiental (SINA) o 
quien haga sus veces.

Parágrafo. Dentro de la implementación 
se garantizará la inclusión, participación 
y coordinación con las autoridades o ca-
bildos de las comunidades y/o resguardos 
indígenas y con las autoridades de los 
Consejos Comunitarios, cuando en los te-
rritorios donde serán implementadas haya 
presencia de comunidades indígenas y/o 
comunidades afrocolombianas, negras, 
raizales o palenqueras.

Artículo 4°. Coordinación de la implemen-
tación de las ciudades verdes, biodiversas y 
resilientes. La coordinación para la imple-
mentación de las ciudades verdes, biodiversas 
y resilientes referida en esta ley será a través 
del programa de Ciudades Biodiversas y Res-
ilientes y estará a cargo del Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, las Corpora-
ciones Autónomas Regionales, las autoridades 
ambientales de los centros urbanos, los muni-
cipios, distritos, áreas o regiones metropolita-
nas, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
y el Departamento Nacional de Planeación 
con la asesoría técnica y científica de los ins-
titutos de investigación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) o quien haga sus veces.

Parágrafo. Dentro de la implementación se 
garantizará la inclusión, participación y coor-
dinación con las autoridades o cabildos de las 
comunidades o resguardos indígenas y los re-
presentantes de los Consejos Comunitarios, 
cuando en los territorios donde serán imple-
mentadas haya presencia de comunidades in-
dígenas o comunidades afrocolombianas, ne-
gras, raizales o palenqueras. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Artículo 5°. Objetivo de las ciudades 
verdes y biodiversas. El objetivo es for-
talecer la conexión entre las personas, las 
ciudades y la naturaleza para dinamizar los 
centros urbanos, no solo como motores de 
desarrollo económico y social, sino tam-
bién como espacios para la conservación, 
reducción de riesgos, aumento de capaci-
dades, disminución de la fragilidad, el uso 
sostenible de la biodiversidad y las solu-
ciones basadas en la naturaleza, priman-
do la naturaleza como un eje y directriz 
ambiental y transversal en la planeación 
de las ciudades, los municipios de más de 
100.000 habitantes, los distritos y las áreas 
metropolitanas.

Artículo 5°. Objetivo de las ciudades verdes, 
biodiversas y resilientes. El objetivo es forta-
lecer la conexión entre las personas, las ciuda-
des y la naturaleza para dinamizar los centros 
urbanos como espacios para la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad, la reduc-
ción de riesgos asociados al cambio climático, 
el aumento de capacidades institucionales y de 
otros actores en la implementación de Solu-
ciones basadas en la Naturaleza, primando la 
naturaleza como un eje y directriz ambiental 
y transversal en la planeación de las ciudades, 
los municipios y las áreas metropolitanas. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 6°. Objetivos específicos de las 
ciudades verdes y biodiversas. Las ciuda-
des verdes y biodiversas atenderán especí-
ficamente a los siguientes objetivos:

 

1. Articular los sistemas de información 
ambiental que permitan diagnosticar la 
biodiversidad existente en los municipios 
de más de 100.000 habitantes, los distri-
tos y las áreas metropolitanas de Colom-
bia con la finalidad de evaluar sus riesgos 
y su estado de vulnerabilidad, monitorear 
y evaluar la conectividad ecológica y los 
esfuerzos dirigidos hacia la conservación 
de la biodiversidad urbana. 

2. Proteger e integrar la biodiversidad de 
los municipios, los distritos y las áreas 
metropolitanas para la toma de decisiones, 
para el ordenamiento ambiental y la pla-
neación territorial.

3. Priorizar sobre las especies exóticas e 
invasoras, la biota nativa, la conectividad 
ecológica para mejorar la salud, el bienes-
tar humano y la conexión con la naturale-
za; contribuyendo así a una urbanización 
inclusiva y sostenible y a la provisión de 
funciones y servicios de los ecosistemas.

4. Establecer la resiliencia urbana para mi-
nimizar impactos en el ambiente y adap-
tarse al cambio climático, considerando 
balance entre acciones de preservación, 
restauración, uso sostenible y generación 
de conocimiento de la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos, mediante la pla-
nificación, ejecución y monitoreo de tales 
acciones, a cargo de las autoridades am-
bientales y de los entes territoriales, con la 
participación directa de la comunidad.

5. Mejorar los procesos de transformación 
y gestión ambiental urbana de las ciudades 
y municipios de más de 100.000 habitan-
tes, a partir de la articulación de acciones 
que consideran la biodiversidad como una 
oportunidad para lograr impactos positivos 
en la calidad ambiental y el bienestar físico 
y mental de las personas.

Artículo 6°. Objetivos específicos de las ciu-
dades verdes, biodiversas y resilientes. Las 
ciudades verdes, biodiversas y resilientes 
atenderán específicamente a los siguientes ob-
jetivos:

1. Articular los sistemas de información am-
biental que permitan diagnosticar la biodiver-
sidad existente en los municipios, los distritos 
y las áreas metropolitanas de Colombia con la 
finalidad de evaluar sus riesgos, amenazas y 
vulnerabilidad; monitorear y evaluar la conec-
tividad ecológica, la provisión y acceso a los 
servicios ecosistémicos y los esfuerzos dirigi-
dos hacia la conservación de la biodiversidad 
urbana.

2. Proteger e integrar la biodiversidad de los 
municipios, los distritos y las áreas metropoli-
tanas para la toma de decisiones, para el orde-
namiento ambiental y la planeación territorial.

3. Priorizar la biodiversidad nativa, la climáti-
camente adaptada y la conectividad ecológica 
para mejorar la salud, el bienestar humano y 
la conexión con la naturaleza en los espacios 
urbanos, contribuyendo así a una urbanización 
inclusiva y sostenible y a la provisión de fun-
ciones y servicios de los ecosistemas.

4. Fortalecer la resiliencia urbana para mini-
mizar los impactos en los ecosistemas y las 
poblaciones humanas, y adaptarse al cambio 
climático, considerando el balance entre ac-
ciones de preservación, restauración, uso sos-
tenible y generación de conocimiento de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, 
mediante la planificación, ejecución y moni-
toreo de tales acciones, a cargo de las autori-
dades ambientales y de los entes territoriales, 
con la participación directa de la comunidad.

5. Mejorar los procesos de transformación y 
gestión ambiental urbana de las ciudades, mu-
nicipios y áreas metropolitanas, a partir de la 
articulación de acciones que consideran la bio-
diversidad como una oportunidad para lograr 
impactos positivos en la calidad ambiental y el 
bienestar físico y mental de las personas.
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6. Fortalecer, ampliar y preservar los par-
ques naturales y las zonas verdes existentes 
de los distritos, municipios, y áreas metro-
politanas para entenderlas como espacios 
públicos de generación de conciencia am-
biental y reducción de brechas sociales.

7. Aumentar la cobertura de áreas verdes 
y espacios naturales, proteger la biodiver-
sidad local y mejorar la calidad de vida de 
los ciudadanos mediante la creación de en-
tornos urbanos resilientes frente al cambio 
climático.

6. Preservar, ampliar y mejorar la calidad de 
los parques, jardines botánicos y áreas verdes 
urbanas, y el conjunto de elementos naturales 
propios de la estructura ecológica principal de 
los distritos, municipios, y áreas metropolita-
nas para entenderlas como espacios públicos 
de generación de conciencia ambiental y re-
ducción de brechas sociales.

7. Aumentar la cobertura de áreas verdes y 
espacios naturales, proteger la biodiversidad 
local, y promover procesos de restauración de 
la estructura ecológica principal, priorizando 
corredores ecológicos y áreas identificadas de 
pérdida de flora nativa, para mejorar la calidad 
de vida de las personas mediante la creación 
de entornos urbanos biodiversos y resilientes 
frente al cambio climático.

8. Promover la integración de especies de flora 
nativas de la región, adaptadas a los contextos 
urbanos y con algún valor ecológico, reempla-
zando las especies invasoras o con potencial 
invasor que representan un peligro para la bio-
diversidad local.

9. Promover la movilidad sostenible como es-
trategia de conservación de la biodiversidad. 
Implementar sistemas de transporte público 
eficientes, seguros y accesibles, así como fo-
mentar el uso de la bicicleta, la caminata y 
otros modos de transporte no motorizados, 
con el fin de reducir la contaminación del aire, 
acústica y la fragmentación de los ecosistemas 
urbanos.

10. Fomentar la implementación de Solucio-
nes basadas en la Naturaleza, tales como te-
chos y paredes verdes, que resulten técnica y 
económicamente viables, sistemas de drenaje 
sostenible y conservación de humedales urba-
nos, para contribuir a la adaptación al cambio 
climático, la regulación del ciclo hídrico y la 
mejora de la calidad ambiental en los entornos 
urbanos. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 7°. Diagnóstico y gestión de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémi-
cos. Dentro de los seis (6) meses siguien-
tes contados a partir de la promulgación de 
la presente ley, el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible reglamentará los 
criterios por medio del cual los munici-
pios y distritos del país deberán realizar 
un diagnóstico de la biodiversidad urbana 
existente en sus territorios y sus servicios 
ecosistémicos con la finalidad de gestio-
narla bajo los objetivos y compromisos de:

1. Restablecer el vínculo urbano regional.

2. Integrar la biodiversidad en el tejido ur-
bano.

3. Hacer de la naturaleza una ventaja com-
petitiva para el desarrollo económico.

Artículo 7°. Diagnóstico y gestión de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. 
Dentro de los dieciocho (18) meses siguientes 
contados a partir de la promulgación de la pre-
sente ley, el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible reglamentará los criterios por 
medio de los cuales, los municipios, distritos 
y áreas metropolitanas del país, con el apoyo 
de las entidades que conforman el Sistema Na-
cional Ambiental, como la autoridad ambien-
tal respectiva, realizarán un diagnóstico de la 
biodiversidad urbana existente en sus territo-
rios, del estado de sus estructuras ecológicas 
principales, y de sus servicios ecosistémicos 
con la finalidad de gestionarla bajo los objeti-
vos y compromisos de:

1. Restablecer el vínculo urbano regional.

2. Integrar la biodiversidad en el tejido urbano.

3. Hacer de la naturaleza una ventaja competi-
tiva para el desarrollo económico.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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4. Promover mejores acuerdos sociales y 
gobernanza.

5. Liderar el cambio hacia un nuevo sis-
tema de valores sobre el agua y la biodi-
versidad.

4. Promover mejores acuerdos sociales y go-
bernanza.

5. Liderar el cambio hacia un nuevo sistema 
de valores sobre el agua, la movilidad, la ali-
mentación sostenible, la disposición de resi-
duos y la biodiversidad.

6. Promover planes y estrategias para la res-
tauración de las estructuras ecológicas princi-
pales y complementarias en áreas urbanas.

Posterior al establecimiento de los parámetros 
para el diagnóstico de la biodiversidad urba-
na, las ciudades, distritos y municipios de más 
de 100.000 habitantes, con el apoyo de la au-
toridad ambiental competente u otras entida-
des que conforman el Sistema Nacional Am-
biental, contarán con un tiempo de dos años 
para realizar dicho diagnóstico, el cual deberá 
contar con un censo de fauna y flora urbana, 
un censo de biodiversidad urbana, un inven-
tario de áreas verdes urbanas, un diagnóstico 
de conectividad ecológica, además de la otra 
información determinada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de 
lograr los objetivos establecidos en la presente 
Ley.

Parágrafo 1°. Entre los criterios establecidos 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible se deberán establecer los paráme-
tros técnicos para que la información recolec-
tada por las áreas metropolitanas, municipios 
y distritos, pueda ser publicada en el sistema 
de información definido por este Ministerio 
para dicho fin, en el cual se deberá permitir su 
visualización geográfica en formato de datos 
abiertos.

Parágrafo 2°. Las directrices a las que se re-
fiere el presente artículo también deberán ser 
formulados e implementados por municipios, 
distritos o áreas metropolitanas con poblacio-
nes menores a 100.000 habitantes que priori-
cen dichas necesidades y cuenten con las ca-
pacidades presupuestales. 

Artículo 8°. Incorporación de la biodi-
versidad para el desarrollo y sostenibili-
dad de las áreas urbano-regionales. Una 
vez finalizado el mapeo y el diagnóstico de 
la biodiversidad y sus servicios ecosisté-
micos y en un término no mayor de dos (2) 
años contados a partir de la publicación de 
la presente ley, los distritos y municipios 
con población superior a 100.000 habitan-
tes, deberán identificar, evaluar y adoptar 
mecanismos de conservación de las espe-
cies objeto de conservación y sus áreas de 
integridad biológica que por sus atributos 
ambientales prestan servicios ecosistémi-
cos o tienen potencial de funcionar como 
zonas fuente.

Artículo 8°. Incorporación de la biodiversi-
dad para el desarrollo sostenible de las áreas 
urbano-regionales. Una vez finalizado el ma-
peo y el diagnóstico de la biodiversidad, las 
estructuras ecológicas principales, y sus servi-
cios ecosistémicos y en un término no mayor 
de dos (2) años contados a partir de la expedi-
ción de la reglamentación de que trata el pará-
grafo del presente artículo, a cargo del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 
distritos y municipios con población superior 
a 100.000 habitantes, deberán identificar, eva-
luar y adoptar mecanismos de conservación de 
las especies de flora y fauna nativas identifi-
cadas, y sus áreas de integridad biológica que 
por sus atributos ambientales prestan servicios 
ecosistémicos o tienen potencial de funcionar 
como zonas fuente, esto debe incluir adoptar 
las medidas necesarias para proteger los eco-
sistemas identificados a través de los instru-
mentos normativos aplicables o definidos para 
ello.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Los municipios con población igual o in-
ferior a los 100.000 habitantes darán apli-
cación al anterior inciso en un término no 
mayor a cuatro (4) años contados a partir 
de la publicación de la presente ley.

Este ejercicio deberá actualizarse cada 
cuatro (4) años, con base en la metodología 
que hace parte del Programa de Ciudades 
Biodiversas y Resilientes del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ser 
incorporado en la elaboración, adopción y 
actualización de los instrumentos de pla-
nificación incluido los planes de ordena-
miento territorial. Lo anterior, en el marco 
de la Ley 1454 de 2011 y demás normas 
concomitantes

Parágrafo. Dentro de los ocho (8) meses 
siguientes contados a partir de la promul-
gación de la presente ley, los Ministerios 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible re-
glamentará los criterios para la identi-
ficación de los objetos de conservación 
urbano regional, la gestión integral de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémi-
cos en el ámbito urbano y la forma en que 
serán incorporados en los instrumentos de 
planificación a cargo de las entidades te-
rritoriales, las cuales deberá incluir, pero 
no limitarse, a corredores de conectividad 
ecológica funcionales, rondas hídricas y 
humedales, bosques urbanos, ecosistemas 
estratégicos, otras medidas de conserva-
ción efectivas y la biodiversidad del espa-
cio público.

Los municipios con población igual o inferior 
a los 100.000 habitantes darán aplicación al 
anterior inciso en un término no mayor a tres 
(3) años a partir de la expedición de la regla-
mentación a cargo del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible.

Este ejercicio deberá actualizarse cada cuatro 
(4) años, con base en la metodología que hace 
parte del Programa de Ciudades Biodiversas 
y Resilientes del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y ser incorporado en la 
elaboración, adopción y actualización de los 
instrumentos de planificación incluido los pla-
nes de ordenamiento territorial e instrumentos 
de planificación intermedia. Lo anterior, en el 
marco de la Ley 1454 de 2011 y demás normas 
concomitantes.

Parágrafo. Dentro de los veinticuatro (24) 
meses siguientes contados a partir de la pro-
mulgación de la presente ley, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en coope-
ración con los institutos de investigación, las 
autoridades ambientales y las entidades te-
rritoriales, reglamentará los criterios para la 
identificación de los objetivos de conservación 
urbano regional, la gestión integral de la bio-
diversidad y sus servicios ecosistémicos en el 
ámbito urbano, las cuales deberá incluir, pero 
no limitarse, a corredores de conectividad eco-
lógica funcionales, rondas hídricas y humeda-
les, bosques urbanos, ecosistemas estratégi-
cos, otras medidas de conservación efectivas y 
la biodiversidad del espacio público.

Dichos criterios deberán estar enmarcados y 
acordes con lo definido en el Plan de Biodiver-
sidad del año 2024, en la Política de Gestión 
Ambiental Urbana 2025 – 2036 o en aquellos 
que los modifiquen o sustituyan.

La definición de criterios por parte del Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no 
implica una autorización para que esta entidad 
defina directamente los usos del suelo ni de-
termine qué actividades se pueden realizar y 
cuáles están prohibidas en el territorio, lo cual 
es competencia exclusiva de los Concejos Mu-
nicipales. 

Artículo 9°. Monitoreo de la Calidad Am-
biental Urbana. Las áreas metropolitanas, 
distritos y municipios de más de 100.000 
habitantes en coordinación con las auto-
ridades ambientales deberán monitorear, 
reportar información del estado de la ca-
lidad ambiental urbana incluido, como 
mínimo, aquella relacionada con el estado 
de la biodiversidad, protección de fuentes 
hídricas, la contaminación y conflictos de 
uso del suelo. El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible definirá los indi-
cadores que los municipios, distritos y 
áreas metropolitanas deberán reportar para 
incorporarlos como parte del seguimiento 
a la Calidad Ambiental Urbana en concor-
dancia con la reglamentación definida para 
este fin.

Artículo 9°. Monitoreo de la Calidad Am-
biental Urbana. Las áreas metropolitanas, 
distritos y municipios de más de 100.000 ha-
bitantes en coordinación con las autoridades 
ambientales deberán monitorear, reportar in-
formación del estado de la calidad ambiental 
urbana incluido, como mínimo, aquella rela-
cionada con el estado de la biodiversidad, pro-
tección de fuentes hídricas, la contaminación 
del suelo, aire, acústica y los conflictos de uso 
del suelo. El Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible definirá los indicadores que 
los municipios, distritos y áreas metropolita-
nas deberán reportar para incorporarlos como 
parte del seguimiento a la Calidad Ambiental 
Urbana en concordancia con la reglamenta-
ción definida para este fin.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Parágrafo 1°. A partir de la entrada en 
vigor de la presente ley, las autoridades 
ambientales en coordinación con los entes 
territoriales deberán producir y publicar 
anualmente informes del avance del esta-
do de la calidad ambiental urbana para las 
áreas de su jurisdicción.

Parágrafo 2°. Dentro de los doce (12) 
meses siguientes contados a partir de la 
publicación de la presente ley, el Institu-
to de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (Ideam) deberá contar con 
un mecanismo de información accesible 
al público referente al estado de la calidad 
ambiental urbana, el cual deberá actuali-
zarse mínimo cada año. Así mismo esta 
entidad estará a cargo de la elaboración y 
publicación del informe nacional bianual 
de avance del estado de la calidad ambien-
tal urbana.

Las directrices a las que se refiere el presente 
artículo también deberán ser formulados e im-
plementados por municipios, distritos o áreas 
metropolitanas con poblaciones menores a 
100.000 habitantes que prioricen dichas nece-
sidades y cuenten con las capacidades presu-
puestales.

Parágrafo 1°. A partir de la entrada en vigor 
de la presente ley, las autoridades ambienta-
les en coordinación con los entes territoria-
les deberán producir y publicar anualmente 
informes del avance del estado de la calidad 
ambiental urbana para las áreas de su jurisdic-
ción, incluyendo la biodiversidad.

Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales en 
coordinación con los entes territoriales ade-
más de tomar como referencia los Indicado-
res de Calidad Ambiental Urbana (ICAU) en 
el reporte y publicación del estado de calidad 
ambiental urbana, deberán emplear los indica-
dores de gestión integral de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos urbano-regionales, 
dispuestos dentro del Programa Ciudades Bio-
diversas y Resilientes; o los indicadores que se 
socialicen o prioricen dentro del mencionado 
programa.

Parágrafo 3°. Dentro de los doce (12) meses 
siguientes contados a partir de la publicación 
de la presente ley, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) 
deberá contar con un mecanismo de informa-
ción accesible al público referente al estado 
de la calidad ambiental urbana, el cual debe-
rá actualizarse mínimo cada año. Así mismo 
esta entidad estará a cargo de la elaboración 
y publicación del informe nacional bianual de 
avance del estado de la calidad ambiental ur-
bana, incluyendo información sobre biodiver-
sidad urbana y resiliencia. 

Artículo 10. Infraestructura Verde Ur-
bana. Con el objeto de aumentar los ser-
vicios ecosistémicos y brindar soluciones 
basadas en la naturaleza, a partir de la 
posesión de los alcaldes municipales y/o 
distritales el 1° de enero de 2028, todas 
las obras de infraestructura públicas en 
el ámbito urbano, deberán evaluar e im-
plementar técnicas asociadas con el desa-
rrollo de infraestructura verde sostenible, 
como por ejemplo, ahorro y uso eficiente 
del agua y la energía, integración de espe-
cies vegetales nativas, economía circular, 
seguridad alimentaria, mejoramiento de la 
calidad del aire, gestión del ruido dando 
prioridad a las especies nativas, cobertu-
ras vegetales o jardines verticales dando 
prioridad a las especies nativas, iniciativas 
de movilidad sostenible, implementación 
de biciparqueaderos, estaciones eléctricas, 
inclusión de sistemas sostenibles de drena-
je urbano y uso de materiales alternativos, 
entre otros otras soluciones basadas en la 
naturaleza SBN.

Artículo 10. Infraestructura Verde y Azul 
Urbana. Con el objeto de aumentar los ser-
vicios ecosistémicos y brindar soluciones ba-
sadas en la naturaleza, a partir de la posesión 
de los alcaldes municipales o distritales el 1° 
de enero de 2028, la planificación y diseño 
de las obras de infraestructura públicas en el 
ámbito urbano, deberán evaluar e implemen-
tar técnicas asociadas con el desarrollo de 
infraestructura verde y azul sostenible, como 
por ejemplo, ahorro y uso eficiente del agua 
y la energía, integración de especies vegeta-
les nativas, economía circular, seguridad ali-
mentaria, mitigación de afectaciones sobre la 
biodiversidad, mejoramiento de la calidad del 
aire, gestión de la calidad acústica, coberturas 
vegetales o jardines verticales, iniciativas de 
movilidad sostenible, implementación de bi-
ciparqueaderos, estaciones eléctricas, inclu-
sión de sistemas sostenibles de drenaje urbano 
y uso de materiales alternativos, entre otras 
Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN), 
siguiendo los parámetros dados por esta ley 
o la normatividad aplicable y vigente para el 
tipo de infraestructura, así como las licencias y 
permisos ambientales, entre otros instrumen-
tos de control y seguimiento ambiental.

Se acoge el texto aprobado en 
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Parágrafo 1°. Los administradores de la 
infraestructura pública existente en áreas 
urbanas, a la fecha de entrada en vigor de 
la presente ley, deberán formular e imple-
mentar planes a corto, mediano y largo 
plazo, para que estas se integren a la in-
fraestructura verde urbana.

Parágrafo 2°. En el caso de formularse 
nuevos proyectos de infraestructura ver-
de urbana en sustitución de otro tipo de 
infraestructuras existentes, estos deberán 
incluir criterios de equidad, justicia social 
y participación comunitaria, con el propó-
sito de evitar la generación de fenómenos 
inmobiliarios que encarezcan la vida o 
provoquen el desplazamiento de las comu-
nidades residentes o circundantes.

Parágrafo 1°. Los administradores de la in-
fraestructura pública existente en áreas ur-
banas, a la fecha de entrada en vigor de la 
presente ley, deberán formular e implementar 
planes a corto, mediano y largo plazo, para 
que estas se integren a la infraestructura verde 
y azul urbana.

Parágrafo 2°. En el caso de formularse nue-
vos proyectos de infraestructura verde y azul 
urbana en sustitución de otro tipo de infraes-
tructuras existentes, estos deberán incluir cri-
terios de equidad, justicia social y participa-
ción comunitaria, con el propósito de evitar la 
generación de fenómenos inmobiliarios que 
encarezcan la vida o provoquen el desplaza-
miento de las comunidades residentes o cir-
cundantes. 

Artículo 11. Espacio público y conectivi-
dad ecológica urbano regional. Se deberá 
garantizar a través de la articulación de los 
elementos constitutivos del espacio públi-
co la conectividad ecológica al interior de 
las áreas urbanas, de tal forma, que el espa-
cio público, se constituya como una red de 
conexión entre áreas verdes privadas y pú-
blicas, a fin de garantizar la conectividad 
ecológica, la biodiversidad y los servicios 
ecológicos derivados en el ámbito urbano.

Para el cumplimiento de lo anterior, se de-
berán establecer y aplicar medidas como la 
definición de porcentajes de suelo permea-
ble en toda obra pública, la reglamentación 
de compensaciones ambientales y urbanís-
ticas para espacio público verde en áreas 
de la ciudad con los mayores déficits de 
elementos de la infraestructura verde y la 
estructura ecológica urbana, así como en 
las áreas de expansión urbana como áreas 
de mayor oportunidad para la generación 
y restauración de nuevo espacio público 
verde.

Parágrafo. Las áreas metropolitanas, dis-
tritos y municipios de más de 100.000 ha-
bitantes, de acuerdo con sus competencias, 
adelantarán las acciones requeridas para el 
incremento y generación de nuevas áreas 
verdes al interior del perímetro urbano, de 
expansión urbana y densamente pobladas, 
así como la reducción de áreas selladas e 
incremento de áreas permeables, priori-
zando obras relacionadas con infraestruc-
tura verde y cobertura vegetal y sistemas 
urbanos de drenaje sostenible (SUDS).

Artículo 11. Espacio público y conectividad 
ecológica urbano regional. Se deberá garanti-
zar a través de la articulación de los elementos 
constitutivos del espacio público la conectivi-
dad ecológica al interior de las áreas urbanas, 
de tal forma, que el espacio público, se cons-
tituya como una red de conexión entre áreas 
verdes y azules, privadas y públicas; con la 
finalidad de garantizar la conectividad ecoló-
gica, la biodiversidad y los servicios ecosisté-
micos derivados en el ámbito urbano.

Para el cumplimiento de lo anterior, se debe-
rán establecer y aplicar medidas como incen-
tivos para la conservación como los Pagos por 
Servicios Ambientales (PSA), la definición de 
porcentajes de suelo permeable en toda obra 
pública, la reglamentación de compensaciones 
ambientales y urbanísticas para espacio públi-
co verde y azul en áreas de la ciudad con los 
mayores déficits de elementos de la infraes-
tructura verde-azul y la estructura ecológica 
urbana, así como en las áreas de expansión 
urbana como áreas de mayor oportunidad para 
la generación y restauración de nuevo espacio 
público verde y azul.

Parágrafo. Las áreas metropolitanas, distritos 
y municipios, de acuerdo con sus competen-
cias y capacidades, adelantarán las acciones 
requeridas para el incremento y generación 
de nuevas áreas verdes y azules al interior 
del perímetro urbano, de expansión urbana y 
densamente pobladas, así como la reducción 
de áreas selladas e incremento de áreas per-
meables, priorizando obras relacionadas con 
infraestructura verde-azul y cobertura vege-
tal y sistemas urbanos de drenaje sostenible 
(SUDS). 

Se acoge el texto aprobado en 
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Artículo 12. Calidad del aire, ruido y ges-
tión del riesgo. Dentro de los doce (12) 
meses contados a partir de la publicación 
de la presente ley, en articulación con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, incorporarán la contaminación 
del aire y auditiva como un escenario de 
riesgo y determinante ambiental. Las áreas 
metropolitanas, distritos y municipios de 
más de 100.000 habitantes con potencial 
riesgo de episodios de contaminación del 
aire y ruido deberán incorporar este factor 
en sus planes de gestión del riesgo.

Parágrafo. Las entidades territoriales de 
las áreas metropolitanas, ciudades y mu-
nicipios de más de 100.000 habitantes en 
coordinación con las autoridades ambien-
tales y de planeación podrán adelantar las 
acciones del presente artículo empezando 
por definir zonas de cero a bajas emisiones 
de contaminantes del aire, zonas de cero 
a baja contaminación acústica y zonas de 
cero a bajo riesgo.

Artículo 12. Calidad del aire, acústica y ges-
tión del riesgo. Dentro de los doce (12) meses 
contados a partir de la publicación de la pre-
sente ley, en articulación con el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se deberá 
incorporar la contaminación del aire y acústica 
como un escenario de riesgo y determinante 
ambiental. Las áreas metropolitanas, distritos 
y municipios con áreas potenciales de ries-
go por episodios de contaminación del aire, 
acústica y ruido considerando tiempos de ex-
posición y excedencias en niveles límites per-
misibles según la normatividad vigente en la 
materia, deberán incorporar estos factores en 
sus planes de gestión del riesgo y en sus planes 
de ordenamiento territorial e instrumentos de 
planificación intermedia.

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales de 
las áreas metropolitanas, ciudades y munici-
pios de más de 100.000 habitantes en coordi-
nación con las autoridades ambientales y de 
planeación podrán adelantar las acciones del 
presente artículo empezando por la identifica-
ción, evaluación y definición de zonas de cero 
a bajas emisiones de contaminantes del aire y 
zonas de protección de la contaminación acús-
tica, lo anterior de conformidad a lo estableci-
do en la Ley 2450 de 2025 (Ley contra el Rui-
do) y a la normatividad vigente en la materia.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible brindará apoyo técnico 
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio y tendrán (18) dieciocho meses contados 
a partir de la promulgación de la presente ley 
para expedir el Código de edificación, que in-
corpore criterios de protección y calidad acús-
tica, estableciendo mecanismos de regulación, 
normalización y fiscalización de la calidad 
acústica en las edificaciones.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible brindará apoyo técnico 
a los Ministerios de Defensa y de Justicia y 
del Derecho, y tendrán (18) dieciocho meses 
contados a partir de la promulgación de la pre-
sente ley para expedir los procedimientos de 
medición y evaluación del ruido asociado a 
la seguridad y la convivencia ciudadana, que 
atienda el carácter de inmediatez de la acción 
policiva.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible brindará apoyo técni-
co al Ministerio de Transporte y tendrán (18) 
dieciocho meses contados a partir de la pro-
mulgación de la presente ley para actualizar 
la reglamentación de la contaminación acús-
tica y ruidos que afecten la tranquilidad o la 
convivencia en el marco de sus competencias, 
procurando su articulación de manera que se 
constituyan en un marco regulatorio efectivo 
de protección. 
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Artículo 13. Rondas hídricas urbano re-
gionales. Las autoridades ambientales con 
competencia en zonas urbanas de más de 
100.000 habitantes deberán contar con un 
programa para la protección y conserva-
ción de las áreas aferentes a cuerpos de 
agua artificiales que en su totalidad se loca-
lice en zonas urbanas. El programa deberá 
estar articulado con lo dispuesto en la Guía 
Técnica de Criterios para el Acotamiento 
de Ronda Hídrica, adoptada mediante Re-
solución número 957 de 2018, donde se 
establecen los criterios para orientar a las 
Autoridades ambientales en el proceso de 
definir el límite físico de las rondas hídri-
cas desde un enfoque funcional, teniendo 
en cuenta tres componentes: hidrológico, 
geomorfológico, y ecosistémico, el cual 
aplica para cuerpos naturales en zonas ru-
rales y urbanas.

Parágrafo. Las autoridades ambientales 
competentes deberán generar una prioriza-
ción para definición de las áreas aferentes 
a cuerpos de agua artificiales que en su 
totalidad se localicen en zonas urbanas, 
iniciando por aquellas donde se presenten 
riesgos a bienes y servicios. Estas áreas 
aferentes deberán ser incorporadas en los 
Planes de Ordenamiento Territorial.

Artículo 13. Rondas hídricas urbano regio-
nales. Las autoridades ambientales con com-
petencia en zonas urbanas deberán contar con 
un programa para la protección, restauración y 
conservación de las áreas aferentes a cuerpos 
de agua tanto naturales como artificiales que 
en su totalidad se localicen en zonas urbanas. 
El programa deberá estar articulado con lo 
dispuesto en la Guía Técnica de Criterios para 
el Acotamiento de Ronda Hídrica, adoptada 
mediante Resolución número 957 de 2018, o 
la norma que la modifique, donde se estable-
cen los criterios para orientar a las autoridades 
ambientales en el proceso de definir el límite 
físico de las rondas hídricas desde un enfoque 
funcional, teniendo en cuenta tres componen-
tes: hidrológico, geomorfológico y ecosisté-
mico, el cual aplica para cuerpos naturales en 
zonas rurales y urbanas.

Parágrafo. Las autoridades ambientales com-
petentes deberán generar una priorización 
para definición de las áreas aferentes a cuerpos 
de agua tanto naturales como artificiales que 
en su totalidad se localicen en zonas urbanas, 
iniciando por aquellas donde se presenten ries-
gos a bienes y servicios. Estas áreas aferentes 
deberán ser incorporadas en los planes de or-
denamiento territorial e instrumentos de plani-
ficación intermedia. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 14. Gestión de biomasa resi-
dual. En un término no mayor a uno (1) 
año contado a partir de la promulgación 
de la presente ley las áreas metropolita-
nas, los distritos y los municipios de más 
de 100.000 habitantes de acuerdo con sus 
competencias y capacidad presupuestal, en 
coordinación con las autoridades ambien-
tales, entidades gestoras y compañías de 
servicios públicos deberán contar con me-
canismos efectivos de aprovechamiento de 
biomasa residual proveniente de procesos 
de poda y mantenimiento de la cobertura 
vegetal.

En tal sentido, deberá propenderse por 
la disposición segura y adecuada in situ, 
cuando sea posible, para minimizar el 
transporte de estos materiales, y para fa-
vorecer la restauración de suelos urbanos y 
de la biodiversidad.

Artículo 14. Gestión de biomasa residual. 
En un término no mayor a uno (1) año conta-
do a partir de la promulgación de la presente 
ley las áreas metropolitanas, los distritos y los 
municipios de acuerdo con sus competencias 
y capacidad presupuestal, en coordinación con 
las autoridades ambientales, entidades gesto-
ras y compañías de servicios públicos deberán 
contar con mecanismos efectivos de aprove-
chamiento de biomasa residual proveniente de 
procesos de poda y mantenimiento de la co-
bertura vegetal.

En tal sentido, deberá propender por la dispo-
sición segura y adecuada en el sitio, cuando 
sea posible, para minimizar el transporte de 
estos materiales y favorecer la restauración de 
suelos urbanos y de la biodiversidad. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Artículo 15. Agricultura urbana. En un 
término no mayor a uno (1) año contado 
a partir de la promulgación de la presente 
ley, las áreas metropolitanas, los distritos y 
los municipios de más de 100.000 habitan-
tes, de acuerdo con sus competencias y ca-
pacidad presupuestal, en coordinación con 
las autoridades ambientales deberán contar 
con mecanismos efectivos para reconocer 
y fortalecer procesos comunitarios y fami-
liares de Agricultura Urbana y Periurbana 
Agroecológica (AUPA), así como pro-
mocionar, incentivar e implementar nue-
vos procesos de AUPA que garanticen el 
desarrollo de la seguridad y la soberanía 
alimentaria y nutricional e implementar un 
manejo adecuado de los residuos orgánicos 
de sus territorios a través de la instalación 
y apropiación de la comunidad local, que 
incluya como mínimo, huertas comunita-
rias, urbanas y tratamientos como pacas 
digestoras y compostajes o “Pacas Silva”, 
entre otras formas de compostaje de acuer-
do a las necesidades y capacidades de las 
comunidades. Se hará énfasis en campos, 
parques, zonas de expansión urbana, teja-
dos, patios y jardines comunitarios.

Parágrafo 1°. Se desarrollarán programas 
educativos, pedagógicos y culturales diri-
gidos a las comunidades, con el objetivo 
de incentivar la práctica y apropiación de 
la agricultura urbana. Estos programas po-
drán integrar la experiencia y conocimien-
tos de organizaciones sociales y la acade-
mia que hayan trabajado en procesos de 
Agricultura Urbana y Periurbana Agroeco-
lógica (AUPA), promoviendo la participa-
ción activa y consciente de la comunidad 
en el desarrollo y sostenibilidad de estos 
proyectos.

Parágrafo 2°. Se deberán considerar por 
las entidades encargadas las medidas ade-
cuadas para garantizar que las iniciativas 
de Agricultura Urbana Periurbana Agro-
ecológica (AUPA) se desarrollen dentro 
de un marco de respeto mutuo, legalidad, 
responsabilidad social, fortaleciendo la 
cohesión social y minimizando cualquier 
conflicto potencial.

Artículo 15. Agricultura urbana. En un tér-
mino no mayor a uno (1) año contado a partir 
de la promulgación de la presente ley, las áreas 
metropolitanas, los distritos y los municipios, 
de acuerdo con sus competencias y capacidad 
presupuestal, en coordinación con las autori-
dades ambientales deberán contar con meca-
nismos efectivos para reconocer y fortalecer 
procesos comunitarios y familiares de Agri-
cultura Urbana y Periurbana Agroecológica 
(AUPA), así como promocionar, incentivar e 
implementar nuevos procesos de AUPA que 
garanticen el desarrollo de la seguridad y la 
soberanía alimentaria y nutricional e imple-
mentar un manejo adecuado de los residuos 
orgánicos de sus territorios a través de la ins-
talación y apropiación de la comunidad local, 
que incluya como mínimo, huertas comunita-
rias, urbanas y tratamientos como pacas bio-
digestoras, digestoras y compostajes o “Pacas 
Silva”, entre otras formas de compostaje de 
acuerdo a las necesidades y capacidades de 
las comunidades. Se hará énfasis en campos, 
parques, zonas de expansión urbana, tejados, 
patios, jardines comunitarios, entre otros.

Parágrafo 1°. Se desarrollarán programas 
educativos, pedagógicos y culturales diri-
gidos a las comunidades, con el objetivo de 
incentivar la práctica y apropiación de la agri-
cultura urbana. Estos programas podrán inte-
grar la experiencia y conocimientos de orga-
nizaciones sociales y la academia que hayan 
trabajado en procesos de Agricultura Urbana 
y Periurbana Agroecológica (AUPA), promo-
viendo la participación activa y consciente de 
la comunidad en el desarrollo y sostenibilidad 
de estos proyectos.

Parágrafo 2°. Se deberán considerar por las 
entidades encargadas las medidas adecuadas 
para garantizar que las iniciativas de Agri-
cultura Urbana Periurbana Agroecológica 
(AUPA) se desarrollen dentro de un marco 
de respeto mutuo, legalidad, responsabilidad 
social, fortaleciendo la cohesión social y mini-
mizando cualquier conflicto potencial y afec-
tación ambiental.

Parágrafo 3°. Se deberá implementar accio-
nes ambientales en las instituciones educati-
vas encaminadas a brindar un acercamiento 
de los estudiantes con los sistemas de produc-
ción de alimentos y usos del suelo desde un 
enfoque de regeneración, con el fin de abordar 
diferentes experiencias de aprendizaje y forta-
lecimiento de diversas capacidades en el plan-
tel educativo como una forma de laboratorio 
vivo, buscando la manera de transversalizar 
con las diferentes asignaturas.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Parágrafo 4°. Se fortalecerá a los bancos de 
semillas comunitarios, así como la creación de 
nuevos bancos de semillas y parcelas demos-
trativas, encargadas de conservar y multiplicar 
las semillas agroecológicas de manera cons-
tante y sostenible. 

Artículo 16. Uso de especies arbóreas 
nativas para la reforestación urbana. En 
un término no mayor a un (1) año contado 
a partir de la promulgación de la presente 
ley, las áreas metropolitanas, los distritos y 
los municipios de más de 100.000 habitan-
tes priorizarán que las siembras de árbo-
les que se realice en su territorio sean con 
especies nativas. Lo anterior en el marco 
de competencias de la Ley 2173 de 2021 y 
demás normas concomitantes. Asimismo, 
se deberá propender por la siembra de ár-
boles frutales.

Artículo 16. Manual de Silvicultura Urbana. 
En un término no mayor a dieciocho (18) me-
ses contados a partir de la promulgación de la 
presente ley, todo ente territorial deberá actua-
lizar, formular e implementar un Plan de Silvi-
cultura Urbana (PSU) o Manual de Silvicultu-
ra Urbana (MSU) o Plan de Ornato según sus 
capacidades y competencias, el cual permitirá 
un diagnóstico detallado de la situación de las 
coberturas vegetales, zonas e infraestructura 
verdes-azules, áreas de jardinería, ubicadas 
en el espacio público, entre otros. Este debe-
rá contener un acápite sobre restauración y 
renaturalización urbana con especies nativas 
que estén adaptadas a los contextos urbanos, 
asimismo, contendrá un capítulo de buenas 
prácticas para evitar el daño o afectación a la 
biodiversidad urbana, que, en caso de incum-
plimiento, se aplicará el procedimiento de la 
Ley 1333 de 2009 o la que las modifiquen o 
adicionen.

Parágrafo 1°. En cumplimiento al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), 
todo ente territorial deberá realizar un censo 
del arbolado urbano y periurbano.

Parágrafo 2°. Cada ente territorial de catego-
ría municipal, distrital o metropolitano deberá 
implementar un Sistema de Información del 
Arbolado Urbano, el cual será socializado a 
los ciudadanos y se entregará a la autoridad 
ambiental del territorio. Este sistema de ar-
bolado urbano debe actualizarse cada seis (6) 
meses.

Parágrafo 3°. Las siembras y plantaciones 
indicadas en este artículo deberán ser de espe-
cies nativas que estén adaptadas a los contex-
tos urbanos y que provean alimento y hábitat 
para la fauna local. Esto permitirá garantizar el 
desarrollo y mantenimiento del bosque urbano 
y la provisión de servicios ecosistémicos.

Parágrafo 4°. Las especies usadas para accio-
nes de restauración y renaturalización urbana, 
deberán contar con un plan de mantenimiento, 
monitoreo y seguimiento con el fin de garan-
tizar su supervivencia en especial en eventos 
asociados a la variabilidad climática. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Artículo 17. Pasos de fauna. En un tér-
mino no mayor a un (1) año contado a par-
tir de la promulgación de la presente ley, 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Ministerio de Transporte 
establecerán y adoptarán las pautas para 
la construcción y mantenimiento de pasos 
de fauna en las infraestructuras viales que 
atraviesen áreas importantes y estratégi-
cas para la fauna y flora de las áreas me-
tropolitanas, distritos y municipios con de 
1000.000 habitantes para que sean adopta-
das por el ente responsable de la vía.

Parágrafo 1°. Los pasos de fauna inclui-
rán, pero no se limitarán a, pasos elevados, 
pasos subterráneos, pasos aéreos, vados y 
otros mecanismos que faciliten el cruce 
seguro de ejemplares de la fauna silvestre.

Parágrafo 2°. Los proyectos de infraes-
tructura nuevos o modificados deberán 
incluir en su Plan de Manejo Ambiental o 
en el estudio correspondiente las medidas 
adecuadas para implementar los pasos de 
fauna. La realización, el mantenimiento, 
seguimiento y verificación de estos pasos 
de fauna estará a cargo de la entidad o con-
cesionario responsable.

Artículo 17. Pasos de fauna. En un término 
no mayor a un (1) año contado a partir de la 
promulgación de la presente ley, el Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Ministerio de Transporte establecerán y adop-
tarán las pautas para la construcción y mante-
nimiento de pasos de fauna en las infraestruc-
turas viales que atraviesen áreas estratégicas 
y de conectividad para la fauna y flora de las 
áreas metropolitanas, distritos y municipios 
para que sean adoptadas por el ente responsa-
ble o concesionario de la vía, considerando la 
capacidad fiscal del ente territorial.

Parágrafo 1°. Los pasos de fauna incluirán, 
pero no se limitarán a, pasos elevados, pa-
sos subterráneos, pasos aéreos, vados y otros 
mecanismos que faciliten el cruce seguro de 
ejemplares de la fauna silvestre.

Parágrafo 2°. Los proyectos de infraestructu-
ra nuevos o modificados deberán incluir en su 
Plan de Manejo Ambiental o en el estudio co-
rrespondiente las medidas adecuadas para im-
plementar los pasos de fauna. La realización, 
el mantenimiento, seguimiento y verificación 
de estos pasos de fauna estará a cargo de la 
entidad o concesionario responsable. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 18. Naturaleza urbana, nego-
cios verdes y competitividad. Dentro de 
los seis (6) meses siguientes contados a 
partir de la publicación de la presente ley 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible creará un plan de trabajo para 
lograr un diálogo plural y multidisciplina-
rio con las áreas metropolitanas, los distri-
tos y los municipios objeto de esta ley en 
coordinación con las autoridades ambien-
tales orientado a estimular efectivamente 
los emprendimientos verdes, mediante la 
conexión de la capacidad de investigación 
de las universidades y las comunidades 
con las empresas, entidades territoriales, 
los responsables de las políticas públicas, 
los tomadores de decisiones, las cámaras 
de comercio y la sociedad civil.

Artículo 18. Naturaleza urbana, negocios 
verdes y competitividad. Dentro de los seis (6) 
meses siguientes contados a partir de la publi-
cación de la presente ley el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible creará un plan 
de trabajo para lograr un diálogo plural y mul-
tidisciplinario con las áreas metropolitanas, 
los distritos y los municipios objeto de esta 
Ley en coordinación con las autoridades am-
bientales orientado a estimular efectivamente 
los emprendimientos verdes, mediante la ar-
ticulación entre la capacidad de investigación 
de las universidades y las comunidades con las 
empresas, entidades territoriales, los responsa-
bles de las políticas públicas, los tomadores de 
decisiones, las cámaras de comercio y la so-
ciedad civil. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 19. Centro de Pensamiento e In-
novación sobre Gestión Ambiental Urba-
na. Dentro de los seis (6) meses siguientes 
contados a partir de la promulgación de la 
presente ley, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible institucionalizará y 
fortalecerá el Centro de Pensamiento e In-
novación sobre Gestión Ambiental Urba-
na, el cual fomentará la innovación en los 
procesos, productos, servicios e indicado-
res para responder a los desafíos urbanos y 
colectivos de la biodiversidad urbana.

Artículo 19. Centro de Pensamiento e In-
novación sobre Gestión Ambiental Urbana. 
Dentro de los seis (6) meses siguientes conta-
dos a partir de la promulgación de la presente 
ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible institucionalizará y fortalecerá el 
Centro de Pensamiento e Innovación sobre 
Gestión Ambiental Urbana, el cual fomentará 
la innovación en los procesos, productos, ser-
vicios e indicadores para responder a los desa-
fíos urbanos y colectivos de la biodiversidad 
urbana y deberá contar con participación acti-
va de los institutos de investigación adscritos 
o vinculados a dicho Ministerio. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Artículo 20. Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Territorial e 
Institutos de Investigación. En un término 
no mayor a un (1) año contado a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley, 
las corporaciones autónomas regionales y 
de desarrollo sostenible y los institutos de 
investigación adscritos al Sistema Nacio-
nal Ambiental de Colombia, en el marco 
de sus funciones y personal, deberán con-
tar con un equipo técnico encargado de 
priorizar y atender la agenda ambiental ur-
bana de su competencia y promover la in-
corporación de la biodiversidad en los me-
canismos de planificación urbano regional.

Parágrafo. El equipo técnico deberá emi-
tir un informe anual sobre el estado actual 
del cumplimiento de las compensaciones 
por tala de unidades arbóreas urbanas au-
torizadas.

En caso de evidenciarse en el informe in-
cumplimiento de estas compensaciones, 
la autoridad ambiental deberá emitir los 
requerimientos para el cumplimiento de 
estas obligaciones, so pena de iniciar pro-
cesos sancionatorios ambientales, de que 
trata la Ley 1333 de 2009.

Artículo 20. Corporaciones Autónomas Re-
gionales y de Desarrollo Territorial e Institu-
tos de Investigación. En un término no mayor 
a un (1) año contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, las corporaciones 
autónomas regionales y de desarrollo sosteni-
ble y los institutos de investigación adscritos 
al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible, en el marco de sus funciones, deberán 
contar con un equipo técnico encargado de 
priorizar y atender la agenda ambiental urbana 
de su competencia y promover la incorpora-
ción de la biodiversidad en los mecanismos de 
planificación urbano regional.

Parágrafo 1°. El equipo técnico de las corpo-
raciones autónomas regionales y de desarrollo 
sostenible deberá emitir un informe anual so-
bre el estado actual del cumplimiento de las 
compensaciones por tala de unidades arbóreas 
urbanas autorizadas. En caso de evidenciarse 
en el informe incumplimiento de estas com-
pensaciones, la autoridad ambiental deberá 
emitir los requerimientos para el cumplimien-
to de estas obligaciones, so pena de iniciar 
procesos sancionatorios ambientales, de que 
trata la Ley 1333 de 2009. 

Parágrafo 2°. Las competencias establecidas 
en este artículo también serán responsabilidad 
de las administraciones municipales y distrita-
les y serán asumidas a través de la dependencia 
o entidad que tenga a su cargo la gestión am-
biental, el desarrollo sostenible, ordenamiento 
territorial o afines; conforme a la estructura 
administrativa de cada entidad territorial. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 21. Seguimiento e Implementa-
ción. Créase la Comisión de Seguimiento 
e Implementación de la presente ley cuyo 
objetivo es realizar un seguimiento perió-
dico de la formulación, implementación y 
evaluación de lo aquí estipulado. Estará 
conformada por el Departamento Nacional 
de Planeación, el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible, Ministerio de 
Vivienda y Territorio (Ideam), el Instituto 
de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. La secretaría 
técnica de esta Comisión estará a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible.

Parágrafo. La comisión de seguimiento 
e implementación tendrá como una de sus 
funciones elaborar, en un tiempo no mayor 
a tres (3) años a partir de la publicación de 
la presente ley, una guía de implementa-
ción de ciudades verdes y biodiversas que 
sirva para la expansión de lo propuesto en 
la presente ley.

Artículo 21. Seguimiento e Implementación. 
Créase la Comisión de Seguimiento e Imple-
mentación de la presente ley cuyo objetivo es 
realizar un seguimiento periódico de la for-
mulación, implementación y evaluación de 
lo aquí estipulado. Estará conformada por el 
Departamento Nacional de Planeación, el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territo-
rio, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales (Ideam), el Instituto de 
Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der von Humboldt. La secretaría técnica de 
esta Comisión estará a cargo del Departamen-
to Nacional de Planeación con apoyo del Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo. La comisión de seguimiento e 
implementación tendrá como una de sus fun-
ciones elaborar o actualizar, en un tiempo no 
mayor a un (1) año a partir de la publicación 
de la presente ley, una guía de implementación 
de ciudades verdes, biodiversas y resilientes, 
en articulación con lo dispuesto en el Progra-
ma Ciudades Biodiversas y Resilientes, que 
sirva para la expansión y cumplimiento de 
lo propuesto en la presente ley, en el Plan de 
Biodiversidad del año 2024, en la Política de 
Gestión Ambiental Urbana 2025-2036 o en 
aquellos que los modifiquen o sustituyan. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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Artículo 22. Sensibilización y participa-
ción. Las áreas metropolitanas, los distri-
tos y los municipios con más de 100.000 
habitantes en coordinación con las auto-
ridades ambientales deberán desarrollar 
con una frecuencia no menor a un (1) año 
mecanismos efectivos de sensibilización 
y participación entorno a la biodiversidad 
urbano regional que promueva su conser-
vación y vincule a la comunidad como 
principal gestor y veedor de su protección.

Los municipios deberán construir meca-
nismos de gobernanza de los espacios ver-
des, en los que se garantice la participación 
efectiva de las mesas ambientales, juntas 
de acción comunal, asociaciones de ve-
cinos, veedurías, asociaciones de comer-
ciantes, y en general de las instancias de 
organización ciudadana existentes en cada 
territorio.

Artículo 22. Sensibilización y participación. 
Las áreas metropolitanas, los distritos y los 
municipios en coordinación con las autorida-
des ambientales deberán desarrollar con una 
frecuencia no menor a un (1) año mecanismos 
efectivos de sensibilización y participación 
entorno a la biodiversidad urbano regional 
que promueva su conservación y vincule a la 
comunidad como principal gestor y veedor de 
su protección.

Se deberán construir mecanismos de gober-
nanza de los espacios verdes y azules, en los 
que se garantice la participación efectiva de 
las mesas ambientales, juntas de acción comu-
nal, asociaciones de vecinos, veedurías, aso-
ciaciones de comerciantes, y en general de las 
instancias de organización ciudadana existen-
tes en cada territorio.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 23. Educación, pedagogía y cul-
tura ambiental en el espacio urbano. En 
un término no mayor a uno (1) año con-
tado a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley, las áreas metropolitanas, 
los distritos y los municipios objeto de la 
presente ley en coordinación con el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
los Saberes, el Ministerio de Educación 
Nacional y las autoridades ambientales 
deberán contar con mecanismos efectivos 
para promocionar, incentivar e implemen-
tar acciones y metodologías de educación, 
pedagogía y cultura de programas sobre el 
territorio, jardines y escuelas, como geo-
grafía e historia y de creación de concien-
cia pública sobre los problemas y oportu-
nidades en la gestión ambiental urbana, y 
de conservación, mejora y preservación de 
la calidad del ambiente.

Parágrafo. Las áreas metropolitanas, los 
distritos y los municipios objeto de la pre-
sente ley deberán involucrar a las secreta-
rías de planeación municipal y a todas las 
instancias relacionadas con control urba-
nístico y autoridades ambientales y de po-
licía, empresas de servicios públicos.

Artículo 23. Educación, pedagogía y cultura 
ambiental en el espacio urbano. En un tér-
mino no mayor a uno (1) año contado a partir 
de la entrada en vigencia de la presente ley, y 
en el marco de la Política Nacional de Educa-
ción Ambiental, en el Plan de Biodiversidad 
del año 2024, en la Política de Gestión Am-
biental Urbana 2025-2036 o en aquellos que 
los modifiquen o sustituyan, las áreas metro-
politanas, los distritos y los municipios objeto 
de la presente Ley en coordinación con el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el Ministerio de las Culturas, las Artes y los 
Saberes; el Ministerio de Educación Nacional 
y las autoridades ambientales deberán contar 
con mecanismos efectivos para promocionar, 
incentivar e implementar acciones y metodo-
logías de educación, pedagogía y cultura so-
bre el cuidado del territorio y la biodiversidad; 
la implementación de jardines, procesos de 
horticultura y agricultura comunitaria urbana 
y periurbana; sistemas de pacas biodigesto-
ras y compostajes, y sobre la importancia de 
la transformación de la relaciones sociedad 
naturaleza para la protección y cuidado del 
ambiente y la resiliencia frente al cambio cli-
mático.

Parágrafo 1°. Las áreas metropolitanas, los 
distritos y los municipios objeto de la presen-
te Ley deberán involucrar a las secretarías de 
planeación y a todas las instancias relaciona-
das con control urbanístico y autoridades am-
bientales, de policía, empresas de servicios 
públicos y demás entidades y dependencias 
correspondientes.

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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CONCILIACIÓN

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional mediante 
el Ministerio de Educación Nacional y el Mi-
nisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en el marco de la Política Nacional de Edu-
cación Ambiental, brindarán, dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la expedición de la 
presente ley, las orientaciones necesarias para 
que, en las estrategias de los Proyectos Am-
bientales Escolares (PRAES), Proyectos Am-
bientales Universitarios (PRAUS), Proyectos 
Ciudadanos de Educación Ambiental (PRO-
CEDAS) y Comités Técnicos Interinstitucio-
nales de Educación Ambiental (CIDEAS) se 
reconozcan, integren y prioricen acciones pe-
dagógicas y de enseñanza sobre la flora y fau-
na nativa y endémica de Colombia, con énfasis 
en las especies presentes en cada jurisdicción. 
Los recursos públicos destinados a campañas 
de educación, pedagogía y cultura ambiental 
se enfocarán principalmente en la movilidad 
sostenible y el conocimiento y la protección 
de la biodiversidad nativa y endémica del país.

Artículo 24. Financiación. Autorícese al 
Gobierno nacional a incorporar en el Pre-
supuesto General de la Nación las partidas 
presupuestales necesarias para la imple-
mentación progresiva del contenido de la 
presente ley de acuerdo con la normativa 
aplicable y acorde con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo y los Planes Nacionales de 
Desarrollo correspondientes.

Artículo 24. Financiación. Para la financia-
ción de la presente ley, autorícese al Gobierno 
nacional a incorporar en el Presupuesto Gene-
ral de la Nación e impulsar a través del sistema 
de cofinanciación las partidas presupuestales 
necesarias para la implementación progresiva 
del contenido de esta ley.

Las entidades responsables deberán incorpo-
rar en sus presupuestos y planes de inversión 
los recursos necesarios que garanticen el cum-
plimiento de la Ley, los cuales deben ajustarse 
a las disposiciones del Marco Fiscal de Me-
diano Plazo, del Marco de Gasto de Mediano 
Plazo de los respectivos sectores y los Planes 
Nacionales de Desarrollo correspondientes y 
estar sujetos a las disponibilidades presupues-
tales vigentes. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado

Artículo 25. Instrumentos económicos 
para la protección, restauración y uso 
sostenible de la biodiversidad urbana. 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en coordinación con las Corpo-
raciones Autónomas Regionales y Autori-
dades Ambientales Urbanas desarrollará 
una guía técnica actualizable sobre instru-
mentos económicos vigentes aplicables a 
la implementación y cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en esta ley.

Artículo 25. Instrumentos económicos para 
la protección, restauración y uso sostenible 
de la biodiversidad urbana. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordi-
nación con las Corporaciones Autónomas Re-
gionales y Autoridades Ambientales Urbanas 
desarrollará una guía técnica actualizable so-
bre instrumentos económicos vigentes aplica-
bles a la implementación y cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en esta ley. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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TEXTO APROBADO EN LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO EN 
CONCILIACIÓN

Artículo 26. Incorporación de áreas de 
conservación urbana en los sistemas re-
gionales y locales de áreas de conserva-
ción. Dentro de los veinticuatro (24) meses 
siguientes contados a partir de la publica-
ción de la presente ley, los municipios, 
los distritos y las áreas metropolitanas del 
país deberán identificar y consolidar áreas 
de conservación urbanas, tanto áreas pro-
tegidas como Otras Medidas Efectivas de 
Conservación (OMEC), e integrarlas al 
sistema regional o local de áreas de con-
servación, en consonancia con la Decisión 
14/8 (2078) del Convenio sobre la Diversi-
dad Biológica y el Plan de Acción en Bio-
diversidad actualizado por Colombia en 
alineación con el Marco Global Kunming 
Montreal del citado Convenio, así como el 
artículo 26 de la Ley de Acción Climática 
2169 de 2021.

Parágrafo. Dichas áreas protegidas y 
UMEC ubicadas en ámbitos urbano-regio-
nales, se entienden como componentes de 
la estructura y las redes ecológicas según 
sea el caso, por lo cual deberán integrarse 
en el marco de los correspondientes deter-
minantes ambientales y gestionarse su in-
corporación, por parte de las autoridades 
ambientales y entes territoriales, en los 
instrumentos de planificación ambientales 
y territoriales.

Artículo 26. Áreas de Protección Urbana. 
Adóptese una subcategoría dentro de la Ca-
tegoría de Manejo –área de Recreación–, del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SI-
NAP), denominada Área de Protección Urba-
na.

La categoría Área de Protección Urbana 
(APU) busca comprender las dinámicas eco-
lógicas, sociales y comunitarias en zonas ur-
banas y periurbanas, proteger la biodiversidad 
urbana, sus estructuras ecológicas emergentes, 
valorar sus servicios ecosistémicos, imple-
mentar acciones de mitigación y adaptación 
al cambio climático; todo ello en el marco de 
un proceso participativo con las comunidades 
circundantes.

La declaratoria de esta categoría debe surtir 
las fases del proceso de declaratoria de acuer-
do al documento Guía para la Planificación 
del Manejo en las áreas del Sistema Nacional 
de Áreas protegidas de Colombia (SINAP) o 
aquel que lo actualice o modifique.

Las Áreas de Protección Urbana deben res-
ponder a los desafíos que presentan los atri-
butos emergentes de los ecosistemas en áreas 
urbanas, periurbanas y semiurbanas sometidas 
a una permanente presión por actividades an-
trópicas.

Parágrafo 1°. La fase de formulación del plan 
de manejo del área protegida urbana deberá 
estar orientado a gestionar los retos en mate-
ria ambiental en contextos urbanizados, tales 
como, descontaminación de fuentes hídricas, 
del aire, la calidad acústica, la restauración y 
renaturalización de bosques riparios o de ribe-
ra, estrategias de conectividad en ecosistemas 
acuáticos y terrestres a través de restableci-
mientos de corredores ecológicos y demás 
medidas que se consideren necesarias.

Parágrafo 2°. Este artículo respetará los dere-
chos adquiridos en las licencias y permisos vi-
gentes. Asimismo, los planes de ordenamien-
to territorial e instrumentos de planificación 
mantendrán su legalidad.

Parágrafo 3°. Dichas áreas protegidas y las 
OMEC ubicadas en ámbitos urbano-regio-
nales, se entienden como componentes de la 
estructura y las redes ecológicas según sea 
el caso, por lo cual deberán integrarse en el 
marco de los correspondientes determinantes 
ambientales y gestionar su manejo e incorpo-
ración, por parte de las autoridades ambienta-
les y entes territoriales, en los instrumentos de 
planificación ambientales y territoriales. 

Se acoge el texto aprobado en 
el Senado
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TEXTO APROBADO EN LA 
CÁMARA DE REPRESENTANTES

TEXTO APROBADO EN EL SENADO 
DE LA REPÚBLICA

TEXTO ACOGIDO EN 
CONCILIACIÓN

Artículo 27. Vigencia y derogatorias. La 
presente ley rige a partir de la fecha de su 
promulgación y deroga las disposiciones 
que le sean contrarias.

Artículo 27. Autonomía territorial y disponi-
bilidad de recursos. En la aplicación e imple-
mentación de la presente ley, se respetará el 
principio de autonomía territorial, garantizan-
do que cada ente territorial pueda desarrollar 
sus planes, programas y estrategias conforme 
a sus competencias, capacidades y priorida-
des.

Las obligaciones y medidas establecidas en 
esta ley estarán sujetas a la disponibilidad de 
recursos de los municipios, distritos y áreas 
metropolitanas, quienes podrán avanzar en su 
cumplimiento de manera progresiva, confor-
me a sus presupuestos, planes de desarrollo y 
mecanismos de financiación vigentes.

Parágrafo. El Gobierno nacional brindará 
asistencia técnica y fomentará mecanismos 
de cofinanciación para facilitar la implemen-
tación de esta ley en los entes territoriales con 
menores capacidades fiscales y administrati-
vas. 

Se acoge el texto de Cámara

Artículo 28. Vigencia y derogatorias. La pre-
sente ley rige a partir de la fecha de su promul-
gación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias.

Se acoge el texto de Cámara

V.  TEXTO CONCILIADO DEL PROYECTO 
DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 282 DE 2024 
SENADO, 333 DE 2023 CÁMARA

por medio del cual se fortalece la adaptación 
al cambio climático y la gestión del riesgo en 

Colombia a través de ciudades y centros urbanos 
verdes, biodiversos y resilientes (Ley de Ciudades 

Verdes).

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene 
como finalidad fortalecer la gestión del riesgo y 
la adaptación al cambio climático en Colombia, 
procurando por el aumento significativo de la 
superficie y la calidad de los espacios verdes y 
azules en zonas urbanas, de expansión urbana, 
periurbanas y densamente pobladas de los distritos, 
municipios, regiones y áreas metropolitanas, a través 
de la conservación, uso sostenible y restauración de 
las estructuras ecológicas, el mejoramiento de la 
calidad paisajística, la calidad acústica, la calidad 
del aire y la conectividad ecológica; integrando la 
biodiversidad en la planificación y gestión de los 
centros urbanos e implementando las soluciones 
basadas en la Naturaleza para lograr ciudades 
verdes, resilientes y biodiversas en el país. 

Artículo 2°. Principios. Además de los principios 
aplicables a la gestión de la biodiversidad en virtud 
de otras normas vigentes, así como los definidos 
en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y 

relacionados, son de obligatoria observancia los 
siguientes:

1.  Reverdecimiento de las ciudades. Las 
ciudades, distritos, municipios, centros poblados 
y áreas metropolitanas en Colombia, con apoyo 
de las entidades del orden nacional y de las 
autoridades ambientales, deberán avanzar en un 
proceso de transición socioecológica hacia la 
sostenibilidad y consolidar modelos integrales de 
desarrollo regionalmente diferenciados, orientados 
por criterios de ordenamiento ambiental territorial, 
conservación y restauración de la biodiversidad, 
fortalecimiento de la estructura ecológica, calidad 
ambiental, resiliencia, adaptación y mitigación al 
cambio climático, equidad y economía circular; que 
permitan lograr un equilibrio entre el mantenimiento 
de las contribuciones de la naturaleza a las personas 
y el desarrollo urbano.

2.  Prioridad de la biodiversidad. La vida es el 
valor supremo. La supervivencia de la vida depende 
del mantenimiento de los procesos ecológicos, 
de la protección de los componentes tangibles e 
intangibles de los ecosistemas y de la comprensión 
de su carácter dinámico; en tanto fuente, base y 
garantía del suministro de servicios ecosistémicos, 
que son indispensables para el desarrollo sostenible 
del país, para la adaptación y mitigación de los 
territorios ante los cambios ambientales globales, 
locales y para el bienestar de la sociedad colombiana.

3.  El bienestar de la población y el 
mejoramiento de su calidad de vida. La calidad de 
vida de la población está recíproca e indisolublemente 
relacionada con la conservación de la biodiversidad 
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y sus servicios ecosistémicos. Este es un enfoque 
integrador que busca comprender las relaciones entre 
la salud de las poblaciones humanas, no humanas 
y los ecosistemas. Desde este enfoque se considera 
que en los ecosistemas pueden reconocerse síntomas 
de su estado de degradación, evaluando parámetros 
como; calidad del agua, calidad del aire, presencia 
de especies invasoras, entre otros. Estos síntomas o 
condiciones están directamente relacionados con la 
salud pública.

Este principio es especialmente importante en 
la gestión socioambiental en las ciudades por el 
aumento de fenómenos como la proliferación de 
enfermedades infecciosas transmitidas por vectores 
epidemiológicos.

4.  Corresponsabilidad. La gestión ambiental 
es una responsabilidad compartida pero diferenciada 
entre todos los miembros de la sociedad. La 
distribución de los riesgos y beneficios derivados de 
la gestión de la biodiversidad debe ser democrática, 
justa y equitativa.

5.  Intersectorialidad. La gestión eficiente 
de los componentes de la biodiversidad requiere la 
concurrencia de todos los sectores y de los actores 
públicos y privados que derivan su sustento de 
las actividades económicas, sociales o culturales 
asociadas con su uso y su protección.

6.  Gestión intersectorial y transversal. La 
gestión ambiental urbana es necesariamente una 
acción intersectorial y transversal al desarrollo 
urbano, que apunta a la conformación de áreas urbano 
regionales sostenibles y resilientes. Más allá de las 
jurisdicciones y las competencias institucionales, 
pues el territorio es uno solo y allí conviven todas 
las visiones e intereses sectoriales.

7.  Incorporación más efectiva de la gestión 
ambiental urbana en la ordenación y planificación 
del territorio. Se requiere compatibilizar o articular 
los diferentes instrumentos de planificación, así 
como coordinar competencias entre autoridades 
ambientales, entes territoriales y los diferentes 
sectores administrativos co-responsables del 
desarrollo urbano y de la gestión de la biodiversidad.

8.  Compatibilidad con el desarrollo 
territorial. Las dinámicas sociales y ecosistémicas 
se expresan en escenarios territoriales concretos, por 
tanto, su gestión debe considerar niveles adecuados 
de descentralización y participación social, las 
características ecológicas de cada contexto y estar 
en concordancia con las políticas de ordenamiento 
territorial.

9.  Reconocimiento y respeto a la 
diversidad cultural. La diversidad biológica está 
estrechamente vinculada con la diversidad étnica y 
cultural. El reconocimiento de estas y el respeto a 
las diferencias culturales son fundamentales en el 
diseño de estrategias locales de conservación de la 
biodiversidad y deben articularse con las políticas 
de desarrollo y de ordenamiento del territorio para 
garantizar su uso sostenible.

10.  Equidad e igualdad. Al ser la biodiversidad 
un patrimonio natural, fuente de servicios 
ecosistémicos y de beneficios para la sociedad en 
general, y al tener todos los habitantes del territorio 
colombiano los mismos derechos constitucionales, 
la gestión integral de la biodiversidad debe tener 
como base la generación de equidad social e igualdad 
entre los diferentes sectores, actores e individuos 
que habitan este territorio.

11.  Gobernanza y participación ciudadana. 
Enfoque colaborativo y de alianza entre todos los 
actores territoriales priorizando aquellos ubicados 
en las zonas más vulnerables, que sea un proceso 
activo e involucre los aportes en todos los procesos 
de las ciudades verdes, biodiversas y resilientes.

12.  Articulación con la agenda internacional. 
Al buscar reducir y mitigar los impactos generados 
por la crisis climática y la pérdida de la biodiversidad 
es importante articular esfuerzos a nivel local para el 
cumplimiento del Acuerdo de París, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, el Marco Global de 
Biodiversidad, el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica, entre otros acuerdos internacionales.

13.  Enfoque de justicia, equidad, étnico y 
participación comunitaria. La implementación 
de la presente ley deberá contar con un enfoque de 
justicia, equidad, étnico y participación comunitaria 
que promueva la participación ciudadana, 
especialmente de las comunidades que habiten los 
territorios a intervenir.

14.  Enfoque diferencial. La implementación 
de la presente ley deberá contar con estrategias y 
acciones diferenciales que permitan responder a 
las características sociodemográficas, culturales, 
económicas, geográficas, así como a las situaciones 
de poblaciones vulnerables en situación de 
discapacidad, exclusión o discriminación, con el fin 
de superar las barreras de acceso a los servicios y el 
disfrute efectivo de los derechos.

15.  Enfoque de derechos. El desarrollo 
regulatorio, las políticas, planes de acción y 
actuaciones de las autoridades en el marco de 
la presente ley, tendrán como objetivo principal 
garantizar el disfrute efectivo de los derechos 
fundamentales y colectivos, considerando la 
interrelación existente entre la biodiversidad, 
la salud, el equilibrio de los ecosistemas y la 
continuidad de la vida humana presente y futura.

16.  Principio de sostenibilidad financiera: 
La implementación de las medidas previstas en la 
presente ley deberá garantizar la sostenibilidad fiscal, 
asegurando que los recursos utilizados provengan 
de fuentes viables y no comprometan otros sectores 
estratégicos del desarrollo del país.

Parágrafo 1°. Los demás principios 
correspondientes o las actualizaciones que se 
necesiten a las establecidas en este artículo serán 
incluidos en los instrumentos regulatorios del nivel 
de decretos y resoluciones, los cuales abordan la 
profundidad técnica de lo que se requiere en cada 
uno de los enfoques y sectores planteados.
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Parágrafo 2°. Las áreas protegidas y las Otras 
Medidas Efectivas de Conservación (OMEC) 
deberán integrarse en los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT) de cada municipio y distrito, 
garantizando su compatibilidad con los usos del 
suelo y evitando conflictos con el desarrollo urbano.

Artículo 3°. Definiciones. Además de otras 
definiciones aplicables a la gestión y protección de 
la biodiversidad en virtud de las normas vigentes, 
para la presente ley se tienen las siguientes:

1.  Biodiversidad urbana: Comprende toda 
aquella variedad de organismos vivos, hábitats, 
ecosistemas terrestres y acuáticos que se encuentran 
dentro y alrededor de los asentamientos humanos 
considerados como áreas o aglomeraciones urbanas. 
Esto incluye remanentes de ecosistemas naturales 
como los bosques o los humedales, parques y áreas 
verdes urbanas, huertas, jardines, entre otros; así 
como diferentes tipos de organismos tanto nativos y 
migratorios como introducidos.

2.  Ciudades verdes, biodiversas y 
resilientes: Son aquellos municipios, distritos y 
áreas metropolitanas que dentro de sus procesos 
de planeación y adopción de políticas públicas, 
reconocen, valoran, priorizan e incorporan criterios 
de adaptación, restauración ecológica, conservación 
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, 
maximizando así el bienestar humano, la salud 
pública y mental; fomentando dinámicas positivas 
entre la naturaleza, el espacio público y las personas 
con el fin de mejorar la calidad ambiental y la calidad 
de vida de las personas.

3.  Infraestructura verde: Es una red 
multifuncional estratégicamente planificada de 
zonas naturales y seminaturales de alta calidad con 
otros elementos ambientales, diseñada y gestionada 
para proporcionar un amplio abanico de servicios 
ecosistémicos y proteger la biodiversidad tanto 
de los asentamientos rurales como urbanos. La 
infraestructura verde complementa la Estructura 
Ecológica (redes ecológicas) y responde a diferentes 
escalas de planificación, diseño y gestión; en 
atención a la transformación y degradación del 
paisaje y mejorar las condiciones ambientales para 
brindar beneficios a las comunidades en materia de 
salud y bienestar.

4.  Transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad: Son procesos de gestión de la 
biodiversidad que, basados en el conocimiento, 
pueden ser acordados por la sociedad, con el fin 
de alcanzar estados deseados de los territorios 
para convertirlos en “territorios resilientes”, 
impulsando modificaciones en las trayectorias de 
cambio. Las transiciones socioecológicas hacia la 
sostenibilidad parten de la necesidad de reconocer 
la interdependencia de los aspectos biofísicos y 
sociales en un territorio.

Parágrafo. Las demás definiciones 
correspondientes o las actualizaciones que se 
necesiten a las establecidas en este artículo serán 
incluidos en los instrumentos regulatorios del nivel 

de decretos y resoluciones, los cuales abordan la 
profundidad técnica de lo que se requiere en cada 
uno de los enfoques y sectores planteados. 

Artículo 4°. Coordinación de la implementación 
de las ciudades verdes, biodiversas y resilientes. La 
coordinación para la implementación de las ciudades 
verdes, biodiversas y resilientes referida en esta ley 
será a través del programa de Ciudades Biodiversas 
y Resilientes y estará a cargo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las autoridades ambientales 
de los centros urbanos, los municipios, distritos, 
áreas o regiones metropolitanas, la Unidad Nacional 
de Gestión del Riesgo y el Departamento Nacional 
de Planeación con la asesoría técnica y científica de 
los institutos de investigación del Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) o quien haga sus veces.

Parágrafo. Dentro de la implementación se 
garantizará la inclusión, participación y coordinación 
con las autoridades o cabildos de las comunidades 
o resguardos indígenas y los representantes de los 
Consejos Comunitarios, cuando en los territorios 
donde serán implementadas haya presencia 
de comunidades indígenas o comunidades 
afrocolombianas, negras, raizales o palenqueras. 

Artículo 5°. Objetivo de las ciudades verdes, 
biodiversas y resilientes. El objetivo es fortalecer 
la conexión entre las personas, las ciudades y la 
naturaleza para dinamizar los centros urbanos como 
espacios para la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad, la reducción de riesgos asociados 
al cambio climático, el aumento de capacidades 
institucionales y de otros actores en la implementación 
de Soluciones basadas en la Naturaleza, primando 
la naturaleza como un eje y directriz ambiental y 
transversal en la planeación de las ciudades, los 
municipios y las áreas metropolitanas.

Artículo 6°. Objetivos específicos de las 
ciudades verdes, biodiversas y resilientes. Las 
ciudades verdes, biodiversas y resilientes atenderán 
específicamente a los siguientes objetivos:

1.  Articular los sistemas de información 
ambiental que permitan diagnosticar la biodiversidad 
existente en los municipios, los distritos y las áreas 
metropolitanas de Colombia con la finalidad de 
evaluar riesgos, amenazas y vulnerabilidades; 
monitorear y evaluar la conectividad ecológica, la 
provisión y acceso a los servicios ecosistémicos y 
los esfuerzos dirigidos hacia la conservación de la 
biodiversidad urbana.

2.  Proteger e integrar la biodiversidad de los 
municipios, los distritos y las áreas metropolitanas 
para la toma de decisiones, para el ordenamiento 
ambiental y la planeación territorial.

3.  Priorizar la biodiversidad nativa, la 
climáticamente adaptada y la conectividad ecológica 
para mejorar la salud, el bienestar humano y la 
conexión con la naturaleza en los espacios urbanos, 
contribuyendo así a una urbanización inclusiva y 
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sostenible y a la provisión de funciones y servicios 
de los ecosistemas.

4.  Fortalecer la resiliencia urbana para 
minimizar los impactos en los ecosistemas y 
las poblaciones humanas, y adaptarse al cambio 
climático, considerando el balance entre acciones 
de preservación, restauración, uso sostenible y 
generación de conocimiento de la biodiversidad 
y sus servicios ecosistémicos, mediante la 
planificación, ejecución y monitoreo de tales 
acciones, a cargo de las autoridades ambientales y 
de los entes territoriales, con la participación directa 
de la comunidad.

5.  Mejorar los procesos de transformación y 
gestión ambiental urbana de las ciudades, municipios 
y áreas metropolitanas, a partir de la articulación de 
acciones que consideran la biodiversidad como una 
oportunidad para lograr impactos positivos en la 
calidad ambiental y el bienestar físico y mental de 
las personas.

6.  Preservar, ampliar y mejorar la calidad de los 
parques, jardines botánicos y áreas verdes urbanas, 
y el conjunto de elementos naturales propios de 
la estructura ecológica principal de los distritos, 
municipios, y áreas metropolitanas para entenderlas 
como espacios públicos de generación de conciencia 
ambiental y reducción de brechas sociales.

7.  Aumentar la cobertura de áreas verdes y 
espacios naturales, proteger la biodiversidad local, y 
promover procesos de restauración de la estructura 
ecológica principal, priorizando corredores 
ecológicos y áreas identificadas de pérdida de 
flora nativa, para mejorar la calidad de vida de las 
personas mediante la creación de entornos urbanos 
biodiversos y resilientes frente al cambio climático.

8.  Promover la integración de especies de 
flora nativas de la región, adaptadas a los contextos 
urbanos y con algún valor ecológico, reemplazando 
las especies invasoras o con potencial invasor que 
representan un peligro para la biodiversidad local.

9.  Promover la movilidad sostenible como 
estrategia de conservación de la biodiversidad. 
Implementar sistemas de transporte público 
eficientes, seguros y accesibles, así como fomentar 
el uso de la bicicleta, la caminata y otros modos de 
transporte no motorizados, con el fin de reducir la 
contaminación del aire, acústica y la fragmentación 
de los ecosistemas urbanos.

10.  Fomentar la implementación de Soluciones 
basadas en la Naturaleza, tales como techos y paredes 
verdes, que resulten técnica y económicamente 
viables, sistemas de drenaje sostenible y 
conservación de humedales urbanos, para contribuir 
a la adaptación al cambio climático, la regulación 
del ciclo hídrico y la mejora de la calidad ambiental 
en los entornos urbanos. 

Artículo 7°. Diagnóstico y gestión de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Dentro 
de los dieciocho (18) meses siguientes contados 
a partir de la promulgación de la presente ley, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

reglamentará los criterios por medio de los cuales, 
los municipios, distritos y áreas metropolitanas del 
país, con el apoyo de las entidades que conforman 
el Sistema Nacional Ambiental, como la autoridad 
ambiental respectiva, realizarán un diagnóstico de 
la biodiversidad urbana existente en sus territorios, 
del estado de sus estructuras ecológicas principales, 
y de sus servicios ecosistémicos con la finalidad de 
gestionarla bajo los objetivos y compromisos de:

1.  Restablecer el vínculo urbano regional.
2.  Integrar la biodiversidad en el tejido urbano.
3.  Hacer de la naturaleza una ventaja 

competitiva para el desarrollo económico.
4.  Promover mejores acuerdos sociales y 

gobernanza.
5.  Liderar el cambio hacia un nuevo sistema de 

valores sobre el agua, la movilidad, la alimentación 
sostenible, la disposición de residuos y la 
biodiversidad.

6.  Promover planes y estrategias para la 
restauración de las estructuras ecológicas principales 
y complementarias en áreas urbanas.

Posterior al establecimiento de los parámetros 
para el diagnóstico de la biodiversidad urbana, las 
ciudades, distritos y municipios de más de 100.000 
habitantes, con el apoyo de la autoridad ambiental 
competente u otras entidades que conforman 
el Sistema Nacional Ambiental, contarán con 
un tiempo de dos (2) años para realizar dicho 
diagnóstico, el cual deberá contar con un censo de 
fauna y flora urbana, un censo de biodiversidad 
urbana, un inventario de áreas verdes urbanas, un 
diagnóstico de conectividad ecológica, además de 
la otra información determinada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de 
lograr los objetivos establecidos en la presente ley.

Parágrafo 1°. Entre los criterios establecidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
se deberán establecer los parámetros técnicos 
para que la información recolectada por las áreas 
metropolitanas, municipios y distritos, pueda ser 
publicada en el sistema de información definido por 
este Ministerio para dicho fin, en el cual se deberá 
permitir su visualización geográfica en formato de 
datos abiertos.

Parágrafo 2°. Las directrices a las que se refiere 
el presente artículo también deberán ser formulados 
e implementados por municipios, distritos o áreas 
metropolitanas con poblaciones menores a 100.000 
habitantes que prioricen dichas necesidades y 
cuenten con las capacidades presupuestales.

Artículo 8°. Incorporación de la biodiversidad 
para el desarrollo sostenible de las áreas urbano-
regionales. Una vez finalizado el mapeo y el 
diagnóstico de la biodiversidad, las estructuras 
ecológicas principales, y sus servicios ecosistémicos 
y en un término no mayor de dos (2) años contados a 
partir de la expedición de la reglamentación de que 
trata el parágrafo del presente artículo, a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
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los distritos y municipios con población superior 
a 100.000 habitantes, deberán identificar, evaluar 
y adoptar mecanismos de conservación de las 
especies de flora y fauna nativas identificadas, y sus 
áreas de integridad biológica que por sus atributos 
ambientales prestan servicios ecosistémicos o tienen 
potencial de funcionar como zonas fuente, esto 
debe incluir adoptar las medidas necesarias para 
proteger los ecosistemas identificados a través de 
los instrumentos normativos aplicables o definidos 
para ello.

Los municipios con población igual o inferior a 
los 100.000 habitantes darán aplicación al anterior 
inciso en un término no mayor a tres (3) años a partir 
de la expedición de la reglamentación a cargo del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Este ejercicio deberá actualizarse cada cuatro (4) 
años, con base en la metodología que hace parte del 
Programa de Ciudades Biodiversas y Resilientes 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
y ser incorporado en la elaboración, adopción y 
actualización de los instrumentos de planificación 
incluido los planes de ordenamiento territorial 
e instrumentos de planificación intermedia. Lo 
anterior, en el marco de la Ley 1454 de 2011 y 
demás normas concomitantes.

Parágrafo. Dentro de los veinticuatro (24) meses 
siguientes contados a partir de la promulgación de la 
presente ley, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, en cooperación con los institutos 
de investigación, las autoridades ambientales 
y las entidades territoriales, reglamentarán los 
criterios para la identificación de los objetivos de 
conservación urbano-regional, la gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
en el ámbito urbano, las cuales deberá incluir, pero 
no limitarse, a corredores de conectividad ecológica 
funcionales, rondas hídricas y humedales, bosques 
urbanos, ecosistemas estratégicos, otras medidas 
de conservación efectivas y la biodiversidad del 
espacio público.

Dichos criterios deberán estar enmarcados y 
acordes con lo definido en el Plan de Biodiversidad 
del año 2024, en la Política de Gestión Ambiental 
Urbana 2025-2036 o en aquellos que los modifiquen 
o sustituyan.

La definición de criterios por parte del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible no implica 
una autorización para que esta entidad defina 
directamente los usos del suelo ni determine qué 
actividades se pueden realizar y cuáles están 
prohibidas en el territorio, lo cual es competencia 
exclusiva de los Concejos Municipales. 

Artículo 9°. Monitoreo de la Calidad Ambiental 
Urbana. Las áreas metropolitanas, distritos y 
municipios de más de 100.000 habitantes en 
coordinación con las autoridades ambientales 
deberán monitorear, reportar información del 
estado de la calidad ambiental urbana incluido, 
como mínimo, aquella relacionada con el estado 
de la biodiversidad, protección de fuentes hídricas, 

la contaminación del suelo, aire, acústica y los 
conflictos de uso del suelo. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible definirá los 
indicadores que los municipios, distritos y áreas 
metropolitanas deberán reportar para incorporarlos 
como parte del seguimiento a la Calidad Ambiental 
Urbana en concordancia con la reglamentación 
definida para este fin.

Las directrices a las que se refiere el presente 
artículo también deberán ser formulados e 
implementados por municipios, distritos o áreas 
metropolitanas con poblaciones menores a 100.000 
habitantes que prioricen dichas necesidades y 
cuenten con las capacidades presupuestales.

Parágrafo 1°. A partir de la entrada en vigor 
de la presente ley, las autoridades ambientales en 
coordinación con los entes territoriales deberán 
producir y publicar anualmente informes del avance 
del estado de la calidad ambiental urbana para las 
áreas de su jurisdicción, incluyendo la biodiversidad.

Parágrafo 2°. Las autoridades ambientales en 
coordinación con los entes territoriales además 
de tomar como referencia los Indicadores de 
Calidad Ambiental Urbana (ICAU) en el reporte y 
publicación del estado de calidad ambiental urbana, 
deberán emplear los indicadores de gestión integral 
de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
urbano-regionales, dispuestos dentro del Programa 
Ciudades Biodiversas y Resilientes; o los indicadores 
que se socialicen o prioricen dentro del mencionado 
programa.

Parágrafo 3°. Dentro de los doce (12) meses 
siguientes contados a partir de la publicación de la 
presente ley, el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales (Ideam) deberá contar con 
un mecanismo de información accesible al público 
referente al estado de la calidad ambiental urbana, 
el cual deberá actualizarse mínimo cada año. Así 
mismo esta entidad estará a cargo de la elaboración 
y publicación del informe nacional bianual de 
avance del estado de la calidad ambiental urbana, 
incluyendo información sobre biodiversidad urbana 
y resiliencia. 

Artículo 10. Infraestructura Verde y Azul 
Urbana. Con el objeto de aumentar los servicios 
ecosistémicos y brindar Soluciones basadas en la 
Naturaleza, a partir de la posesión de los alcaldes 
municipales o distritales el 1° de enero de 2028, la 
planificación y diseño de las obras de infraestructura 
públicas en el ámbito urbano, deberán evaluar e 
implementar técnicas asociadas con el desarrollo 
de infraestructura verde y azul sostenible, como 
por ejemplo, ahorro y uso eficiente del agua y 
la energía, integración de especies vegetales 
nativas, economía circular, seguridad alimentaria, 
mitigación de afectaciones sobre la biodiversidad, 
mejoramiento de la calidad del aire, gestión de la 
calidad acústica, coberturas vegetales o jardines 
verticales, iniciativas de movilidad sostenible, 
implementación de biciparqueaderos, estaciones 
eléctricas, inclusión de sistemas sostenibles de 
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drenaje urbano y uso de materiales alternativos, 
entre otras Soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN), siguiendo los parámetros dados por esta ley 
o la normatividad aplicable y vigente para el tipo 
de infraestructura, así como las licencias y permisos 
ambientales, entre otros instrumentos de control y 
seguimiento ambiental.

Parágrafo 1°. Los administradores de la 
infraestructura pública existente en áreas urbanas, 
a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, 
deberán formular e implementar planes a corto, 
mediano y largo plazo, para que estas se integren a 
la infraestructura verde y azul urbana.

Parágrafo 2°. En el caso de formularse nuevos 
proyectos de infraestructura verde y azul urbana 
en sustitución de otro tipo de infraestructuras 
existentes, estos deberán incluir criterios de equidad, 
justicia social y participación comunitaria, con el 
propósito de evitar la generación de fenómenos 
inmobiliarios que encarezcan la vida o provoquen 
el desplazamiento de las comunidades residentes o 
circundantes. 

Artículo 11. Espacio público y conectividad 
ecológica urbano regional. Se deberá garantizar 
a través de la articulación de los elementos 
constitutivos del espacio público la conectividad 
ecológica al interior de las áreas urbanas, de tal 
forma, que el espacio público, se constituya como 
una red de conexión entre áreas verdes y azules, 
privadas y públicas; con la finalidad de garantizar 
la conectividad ecológica, la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos derivados en el ámbito 
urbano.

Para el cumplimiento de lo anterior, se deberán 
establecer y aplicar medidas como incentivos para 
la conservación como los Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA), la definición de porcentajes 
de suelo permeable en toda obra pública, la 
reglamentación de compensaciones ambientales 
y urbanísticas para espacio público verde y azul 
en áreas de la ciudad con los mayores déficits de 
elementos de la infraestructura verde-azul y la 
estructura ecológica urbana, así como en las áreas de 
expansión urbana como áreas de mayor oportunidad 
para la generación y restauración de nuevo espacio 
público verde y azul.

Parágrafo. Las áreas metropolitanas, distritos 
y municipios, de acuerdo con sus competencias y 
capacidades, adelantarán las acciones requeridas 
para el incremento y generación de nuevas áreas 
verdes y azules al interior del perímetro urbano, 
de expansión urbana y densamente pobladas, así 
como la reducción de áreas selladas e incremento 
de áreas permeables, priorizando obras relacionadas 
con infraestructura verde-azul y cobertura vegetal y 
sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS).

Artículo 12. Calidad del aire, acústica y 
gestión del riesgo. Dentro de los doce (12) meses 
contados a partir de la publicación de la presente 
ley, en articulación con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, se deberá incorporar 

la contaminación del aire y acústica como un 
escenario de riesgo y determinante ambiental. 
Las áreas metropolitanas, distritos y municipios 
con áreas potenciales de riesgo por episodios 
de contaminación del aire, acústica y ruido 
considerando tiempos de exposición y excedencias 
en niveles límites permisibles según la normatividad 
vigente en la materia, deberán incorporar estos 
factores en sus planes de gestión del riesgo y en sus 
planes de ordenamiento territorial e instrumentos de 
planificación intermedia.

Parágrafo 1°. Las entidades territoriales de 
las áreas metropolitanas, ciudades y municipios 
de más de 100.000 habitantes en coordinación 
con las autoridades ambientales y de planeación 
podrán adelantar las acciones del presente artículo 
empezando por la identificación, evaluación y 
definición de zonas de cero a bajas emisiones de 
contaminantes del aire y zonas de protección de la 
contaminación acústica, lo anterior de conformidad 
a lo establecido en la Ley 2450 de 2025 (Ley contra 
el Ruido) y a la normatividad vigente en la materia.

Parágrafo 2°. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible brindará apoyo técnico al 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y 
tendrán (18) dieciocho meses contados a partir de 
la promulgación de la presente Ley para expedir 
el Código de edificación, que incorpore criterios 
de protección y calidad acústica, estableciendo 
mecanismos de regulación, normalización 
y fiscalización de la calidad acústica en las 
edificaciones.

Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible brindará apoyo técnico a los 
Ministerios de Defensa y de Justicia y del Derecho, 
y tendrán (18) dieciocho meses contados a partir de 
la promulgación de la presente ley para expedir los 
procedimientos de medición y evaluación del ruido 
asociado a la seguridad y la convivencia ciudadana, 
que atienda el carácter de inmediatez de la acción 
policiva.

Parágrafo 4°. El Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible brindará apoyo técnico al 
Ministerio de Transporte y tendrán (18) dieciocho 
meses contados a partir de la promulgación de la 
presente ley para actualizar la reglamentación de 
la contaminación acústica y ruidos que afecten la 
tranquilidad o la convivencia en el marco de sus 
competencias, procurando su articulación de manera 
que se constituyan en un marco regulatorio efectivo 
de protección.

Artículo 13. Rondas hídricas urbano regionales. 
Las autoridades ambientales con competencia en 
zonas urbanas deberán contar con un programa para 
la protección, restauración y conservación de las 
áreas aferentes a cuerpos de agua tanto naturales 
como artificiales que en su totalidad se localicen en 
zonas urbanas. El programa deberá estar articulado 
con lo dispuesto en la Guía Técnica de Criterios 
para el Acotamiento de Ronda Hídrica, adoptada 
mediante Resolución número 957 de 2018, o la 
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norma que la modifique o sustituya, donde se 
establecen los criterios para orientar a las autoridades 
ambientales en el proceso de definir el límite físico 
de las rondas hídricas desde un enfoque funcional, 
teniendo en cuenta tres componentes: hidrológico, 
geomorfológico y ecosistémico, el cual aplica para 
cuerpos naturales en zonas rurales y urbanas.

Parágrafo. Las autoridades ambientales 
competentes deberán generar una priorización para 
definición de las áreas aferentes a cuerpos de agua 
tanto naturales como artificiales que en su totalidad 
se localicen en zonas urbanas, iniciando por aquellas 
donde se presenten riesgos a bienes y servicios. 
Estas áreas aferentes deberán ser incorporadas en los 
planes de ordenamiento territorial e instrumentos de 
planificación intermedia.

Artículo 14. Gestión de biomasa residual. 
En un término no mayor a uno (1) año contado 
a partir de la promulgación de la presente ley las 
áreas metropolitanas, los distritos y los municipios 
de acuerdo con sus competencias y capacidad 
presupuestal, en coordinación con las autoridades 
ambientales, entidades gestoras y compañías de 
servicios públicos deberán contar con mecanismos 
efectivos de aprovechamiento de biomasa residual 
proveniente de procesos de poda y mantenimiento de 
la cobertura vegetal. En tal sentido, deberá propender 
por la disposición segura y adecuada en el sitio, 
cuando sea posible, para minimizar el transporte 
de estos materiales y favorecer la restauración de 
suelos urbanos y de la biodiversidad.

Artículo 15. Agricultura urbana. En un 
término no mayor a uno (1) año contado a partir 
de la promulgación de la presente ley, las áreas 
metropolitanas, los distritos y los municipios, 
de acuerdo con sus competencias y capacidad 
presupuestal, en coordinación con las autoridades 
ambientales deberán contar con mecanismos 
efectivos para reconocer y fortalecer procesos 
comunitarios y familiares de Agricultura Urbana 
y Periurbana Agroecológica (AUPA), así como 
promocionar, incentivar e implementar nuevos 
procesos de AUPA que garanticen el desarrollo de 
la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional. 
Asimismo, implementar un manejo adecuado de los 
residuos orgánicos de sus territorios a través de la 
instalación y apropiación de la comunidad local, 
que incluya como mínimo, huertas comunitarias, 
urbanas y tratamientos como pacas biodigestoras, 
digestoras y compostajes o “Pacas Silva”, entre otras 
formas de compostaje de acuerdo a las necesidades 
y capacidades de las comunidades. Se hará énfasis 
en campos, parques, zonas de expansión urbana, 
tejados, patios, jardines comunitarios, entre otros.

Parágrafo 1°. Se desarrollarán programas 
educativos, pedagógicos y culturales dirigidos a 
las comunidades, con el objetivo de incentivar la 
práctica y apropiación de la agricultura urbana. 
Estos programas podrán integrar la experiencia 
y conocimientos de organizaciones sociales y la 
academia que hayan trabajado en procesos de 
Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica 

(AUPA), promoviendo la participación activa y 
consciente de la comunidad en el desarrollo y 
sostenibilidad de estos proyectos.

Parágrafo 2°. Se deberán considerar por las 
entidades encargadas las medidas adecuadas para 
garantizar que las iniciativas de Agricultura Urbana 
Periurbana Agroecológica (AUPA) se desarrollen 
dentro de un marco de respeto mutuo, legalidad, 
responsabilidad social, fortaleciendo la cohesión 
social y minimizando cualquier conflicto potencial 
y afectación ambiental.

Parágrafo 3°. Se deberá implementar acciones 
ambientales en las instituciones educativas 
encaminadas a brindar un acercamiento de los 
estudiantes con los sistemas de producción de 
alimentos y usos del suelo desde un enfoque de 
regeneración, con el fin de abordar diferentes 
experiencias de aprendizaje y fortalecimiento de 
diversas capacidades en el plantel educativo como 
una forma de laboratorio vivo, buscando la manera 
de transversalizar con las diferentes asignaturas.

Parágrafo 4°. Se fortalecerá a los bancos de 
semillas comunitarios, así como la creación de 
nuevos bancos de semillas y parcelas demostrativas, 
encargadas de conservar y multiplicar las semillas 
agroecológicas de manera constante y sostenible.

Artículo 16. Manual de Silvicultura Urbana. 
En un término no mayor a dieciocho (18) meses 
contados a partir de la promulgación de la presente 
ley, todo ente territorial deberá actualizar, formular 
e implementar un Plan de Silvicultura Urbana (PSU) 
o Manual de Silvicultura Urbana (MSU) o Plan de 
Ornato según sus capacidades y competencias, el cual 
permitirá un diagnóstico detallado de la situación 
de las coberturas vegetales, zonas e infraestructura 
verdes-azules, áreas de jardinería, ubicadas en el 
espacio público, entre otros. Este deberá contener 
un acápite sobre restauración y renaturalización 
urbana con especies nativas que estén adaptadas 
a los contextos urbanos, asimismo, contendrá un 
capítulo de buenas prácticas para evitar el daño o 
afectación a la biodiversidad urbana, que, en caso 
de incumplimiento, se aplicará el procedimiento 
de la Ley 1333 de 2009 o la que las modifiquen o 
adicionen.

Parágrafo 1°. En cumplimiento al Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), todo 
ente territorial deberá realizar un censo del arbolado 
urbano y periurbano.

Parágrafo 2°. Cada ente territorial de categoría 
municipal, distrital o metropolitano deberá 
implementar un Sistema de Información del 
Arbolado Urbano, el cual será socializado a los 
ciudadanos y se entregará a la autoridad ambiental 
del territorio. Este sistema de arbolado urbano debe 
actualizarse cada seis (6) meses.

Parágrafo 3°. Las siembras y plantaciones 
indicadas en este artículo deberán ser de especies 
nativas que estén adaptadas a los contextos urbanos 
y que provean alimento y hábitat para la fauna 
local. Esto permitirá garantizar el desarrollo y 
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mantenimiento del bosque urbano y la provisión de 
servicios ecosistémicos.

Parágrafo 4°. Las especies usadas para acciones 
de restauración y renaturalización urbana, deberán 
contar con un plan de mantenimiento, monitoreo y 
seguimiento con el fin de garantizar su supervivencia 
en especial en eventos asociados a la variabilidad 
climática.

Artículo 17. Pasos de fauna. En un término 
no mayor a un (1) año contado a partir de la 
promulgación de la presente ley, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de 
Transporte establecerán y adoptarán las pautas para 
la construcción y mantenimiento de pasos de fauna 
en las infraestructuras viales que atraviesen áreas 
estratégicas y de conectividad para la fauna y flora 
de las áreas metropolitanas, distritos y municipios 
para que sean adoptadas por el ente responsable o 
concesionario de la vía, considerando la capacidad 
fiscal del ente territorial.

Parágrafo 1°. Los pasos de fauna incluirán, pero 
no se limitarán a, pasos elevados, pasos subterráneos, 
pasos aéreos, vados y otros mecanismos que faciliten 
el cruce seguro de ejemplares de la fauna silvestre.

Parágrafo 2°. Los proyectos de infraestructura 
nuevos o modificados deberán incluir en su Plan de 
Manejo Ambiental o en el estudio correspondiente 
las medidas adecuadas para implementar los 
pasos de fauna. La realización, el mantenimiento, 
seguimiento y verificación de estos pasos de 
fauna estará a cargo de la entidad o concesionario 
responsable.

Artículo 18. Naturaleza urbana, negocios 
verdes y competitividad. Dentro de los seis (6) meses 
siguientes contados a partir de la publicación de la 
presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible creará un plan de trabajo para lograr un 
diálogo plural y multidisciplinario con las áreas 
metropolitanas, los distritos y los municipios objeto 
de esta ley en coordinación con las autoridades 
ambientales orientado a estimular efectivamente los 
emprendimientos verdes, mediante la articulación 
entre la capacidad de investigación de las 
universidades y las comunidades con las empresas, 
entidades territoriales, los responsables de las 
políticas públicas, los tomadores de decisiones, las 
cámaras de comercio y la sociedad civil.

Artículo 19. Centro de Pensamiento e Innovación 
sobre Gestión Ambiental Urbana. Dentro de los 
seis (6) meses siguientes contados a partir de la 
promulgación de la presente ley, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible institucionalizará 
y fortalecerá el Centro de Pensamiento e Innovación 
sobre Gestión Ambiental Urbana, el cual fomentará 
la innovación en los procesos, productos, servicios 
e indicadores para responder a los desafíos urbanos 
y colectivos de la biodiversidad urbana y deberá 
contar con participación activa de los institutos 
de investigación adscritos o vinculados a dicho 
Ministerio.

Artículo 20. Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Territorial e Institutos 
de Investigación. En un término no mayor a un (1) 
año contado a partir de la entrada en vigencia de la 
presente ley, las corporaciones autónomas regionales 
y de desarrollo sostenible y los institutos de 
investigación adscritos al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en el marco de sus funciones, 
deberán contar con un equipo técnico encargado de 
priorizar y atender la agenda ambiental urbana de 
su competencia y promover la incorporación de la 
biodiversidad en los mecanismos de planificación 
urbano regional.

Parágrafo 1°. El equipo técnico de las 
corporaciones autónomas regionales y de 
desarrollo sostenible deberá emitir un informe 
anual sobre el estado actual del cumplimiento de 
las compensaciones por tala de unidades arbóreas 
urbanas autorizadas. En caso de evidenciarse en el 
informe incumplimiento de estas compensaciones, la 
autoridad ambiental deberá emitir los requerimientos 
para el cumplimiento de estas obligaciones, so pena 
de iniciar procesos sancionatorios ambientales, de 
que trata la Ley 1333 de 2009 o que la modifiquen 
o sustituyan.

Parágrafo 2°. Las competencias establecidas en 
este artículo también serán responsabilidad de las 
administraciones municipales y distritales y serán 
asumidas a través de la dependencia o entidad que 
tenga a su cargo la gestión ambiental, el desarrollo 
sostenible, ordenamiento territorial o afines; 
conforme a la estructura administrativa de cada 
entidad territorial.

Artículo 21. Seguimiento e implementación. 
Créase la Comisión de Seguimiento e 
Implementación de la presente ley cuyo objetivo es 
realizar un seguimiento periódico de la formulación, 
implementación y evaluación de lo aquí estipulado. 
Estará conformada por el Departamento Nacional 
de Planeación, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. La secretaría técnica 
de esta Comisión estará a cargo del Departamento 
Nacional de Planeación con apoyo del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Parágrafo. La Comisión de Seguimiento e 
Implementación tendrá como una de sus funciones 
elaborar o actualizar, en un tiempo no mayor a un 
(1) año a partir de la publicación de la presente ley, 
una guía de implementación de ciudades verdes, 
biodiversas y resilientes, en articulación con lo 
dispuesto en el Programa Ciudades Biodiversas 
y Resilientes, que sirva para la expansión y 
cumplimiento de lo propuesto en la presente ley, en 
el Plan de Biodiversidad del año 2024, en la Política 
de Gestión Ambiental Urbana 2025-2036 o en 
aquellos que los modifiquen o sustituyan.
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Artículo 22. Sensibilización y participación. Las 
áreas metropolitanas, los distritos y los municipios 
en coordinación con las autoridades ambientales 
deberán desarrollar con una frecuencia no menor a 
un (1) año mecanismos efectivos de sensibilización 
y participación en torno a la biodiversidad urbano 
regional que promueva su conservación y vincule a 
la comunidad como principal gestor y veedor de su 
protección.

Se deberán construir mecanismos de gobernanza 
de los espacios verdes y azules, en los que se garantice 
la participación efectiva de las mesas ambientales, 
juntas de acción comunal, asociaciones de vecinos, 
veedurías, asociaciones de comerciantes, y en 
general de las instancias de organización ciudadana 
existentes en cada territorio.

Artículo 23. Educación, pedagogía y cultura 
ambiental en el espacio urbano. En un término no 
mayor a uno (1) año contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, y en el marco de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, en el Plan de 
Biodiversidad del año 2024, en la Política de Gestión 
Ambiental Urbana 2025-2036 o en aquellos que los 
modifiquen o sustituyan, las áreas metropolitanas, 
los distritos y los municipios objeto de la presente 
ley en coordinación con el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y los Saberes; el Ministerio de Educación 
Nacional y las autoridades ambientales deberán 
contar con mecanismos efectivos para promocionar, 
incentivar e implementar acciones y metodologías 
de educación, pedagogía y cultura sobre el cuidado 
del territorio y la biodiversidad; la implementación 
de jardines, procesos de horticultura y agricultura 
comunitaria urbana y periurbana; sistemas de pacas 
biodigestoras y compostajes, y sobre la importancia 
de la transformación de la relaciones sociedad 
naturaleza para la protección y cuidado del ambiente 
y la resiliencia frente al cambio climático.

Parágrafo 1°. Las áreas metropolitanas, los 
distritos y los municipios objeto de la presente ley 
deberán involucrar a las secretarías de planeación 
y a todas las instancias relacionadas con control 
urbanístico y autoridades ambientales, de policía, 
empresas de servicios públicos y demás entidades y 
dependencias correspondientes.

Parágrafo 2°. El Gobierno nacional mediante 
el Ministerio de Educación y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco 
de la Política Nacional de Educación Ambiental, 
brindarán, dentro de los seis (6) meses siguientes a 
la expedición de la presente ley, las orientaciones 
necesarias para que, en las estrategias de los 
Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), 
Proyectos Ambientales Universitarios (PRAUS), 
Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental 
(Procedas) y Comités Técnicos Interinstitucionales 
de Educación Ambiental (CIDEAS) se reconozcan, 
integren y prioricen acciones pedagógicas y de 
enseñanza sobre la flora y fauna nativa y endémica 
de Colombia, con énfasis en las especies presentes 
en cada jurisdicción. Los recursos públicos 

destinados a campañas de educación, pedagogía 
y cultura ambiental se enfocarán principalmente 
en la movilidad sostenible y el conocimiento y la 
protección de la biodiversidad nativa y endémica del 
país.

Artículo 24. Financiación. Para la financiación 
de la presente ley, autorícese al Gobierno nacional a 
incorporar en el Presupuesto General de la Nación 
e impulsar a través del sistema de cofinanciación 
las partidas presupuestales necesarias para la 
implementación progresiva del contenido de esta 
ley.

Las entidades responsables deberán incorporar en 
sus presupuestos y planes de inversión los recursos 
necesarios que garanticen el cumplimiento de la ley, 
los cuales deben ajustarse a las disposiciones del 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, del Marco de Gasto 
de Mediano Plazo de los respectivos sectores y los 
Planes Nacionales de Desarrollo correspondientes 
y estar sujetos a las disponibilidades presupuestales 
vigentes.

Artículo 25. Instrumentos económicos para 
la protección, restauración y uso sostenible 
de la biodiversidad urbana. El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación 
con las Corporaciones Autónomas Regionales y 
Autoridades Ambientales Urbanas desarrollará 
una guía técnica actualizable sobre instrumentos 
económicos vigentes aplicables a la implementación 
y cumplimiento de las obligaciones establecidas en 
esta ley.

Artículo 26. Áreas de Protección Urbana. 
Adóptese una subcategoría dentro de la Categoría de 
Manejo -área de Recreación-, del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP), denominada Área de 
Protección Urbana.

La categoría Área de Protección Urbana (APU) 
busca comprender las dinámicas ecológicas, 
sociales y comunitarias en zonas urbanas y 
periurbanas, proteger la biodiversidad urbana, sus 
estructuras ecológicas emergentes, valorar sus 
servicios ecosistémicos, implementar acciones de 
mitigación y adaptación al cambio climático; todo 
ello en el marco de un proceso participativo con las 
comunidades circundantes.

La declaratoria de esta categoría debe surtir 
las fases del proceso de declaratoria de acuerdo al 
documento Guía para la Planificación del Manejo en 
las áreas del Sistema Nacional de Áreas protegidas 
de Colombia (SINAP) o aquel que lo actualice o 
modifique.

Las Áreas de Protección Urbana deben responder 
a los desafíos que presentan los atributos emergentes 
de los ecosistemas en áreas urbanas, periurbanas y 
semiurbanas sometidas a una permanente presión 
por actividades antrópicas.

Parágrafo 1°. La fase de formulación del 
plan de manejo del área protegida urbana deberá 
estar orientado a gestionar los retos en materia 
ambiental en contextos urbanizados, tales como, 
descontaminación de fuentes hídricas, del aire, la 
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calidad acústica, la restauración y renaturalización 
de bosques riparios o de ribera, estrategias de 
conectividad en ecosistemas acuáticos y terrestres a 
través de restablecimientos de corredores ecológicos 
y demás medidas que se consideren necesarias.

Parágrafo 2°. Este artículo respetará los derechos 
adquiridos en las licencias y permisos vigentes. 
Asimismo, los planes de ordenamiento territorial 
e instrumentos de planificación mantendrán su 
legalidad.

Parágrafo 3°. Dichas áreas protegidas y las 
OMEC ubicadas en ámbitos urbano-regionales, 
se entienden como componentes de la estructura 
y las redes ecológicas según sea el caso, por 
lo cual deberán integrarse en el marco de los 
correspondientes determinantes ambientales y 
gestionar su manejo e incorporación, por parte de 
las autoridades ambientales y entes territoriales, 
en los instrumentos de planificación ambientales y 
territoriales.

Artículo 27. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

VI. PROPOSICIÓN: 
En atención con las consideraciones descritas, 

los suscribientes conciliadores, solicitamos a las 
plenarias del Senado de la República y de la Cámara 
de Representantes aprobar el Texto de Conciliación 
del Proyecto de Ley número 282 de 2024 Senado, 
333 de 2023 Cámara, por medio del cual se 
fortalece la adaptación al cambio climático y la 
gestión del riesgo en Colombia a través de ciudades 
y centros urbanos verdes, biodiversos y resilientes 
(Ley de Ciudades Verdes).

Atentamente,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2025


