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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 255 DE 2024 SENADO

por la cual se establecen lineamientos de uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en 
disminución de siniestros viales y sus costos, automatizando los procesos de análisis  

y control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real con IA.

Bogotá D.C 02 de agosto de 2024 

 

 

Doctor  

EFRAIN CEPEDA SARABIA  
Presidente del Senado de la República  

Senado de la República  

Ciudad 

 
 
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley No. 255 de 
2024 Senado “Por la cual se establecen lineamientos de uso de inteligencia artificial 
para mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, 
automatizando los procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en 
tiempo real con IA” 
 
 
Respetado Presidente, 
 
En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política y la ley 5 de 1992, presentó 
a consideración de la Honorable plenaria del Senado de la República el informe de ponencia 
para segundo debate del proyecto de ley No. 255 de 2024  Senado “Por la cual se establecen 
lineamientos de uso de inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en disminución de 
siniestros viales y sus costos, automatizando los procesos de análisis y control de riesgos 
de siniestralidad vial en tiempo real con IA” 
 
Firma el Honorable Senador, 
 

 
GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Ponente 

 
Informe de Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 255 de 2024 

Senado “Por la cual se establecen lineamientos de uso de inteligencia artificial para 
mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, 

automatizando los procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en 
tiempo real con IA” 

 
 

1. Trámite del proyecto de ley 
 

El presente proyecto de ley fue radicado ante la Secretaría General del Senado de la 
República el día  13 de marzo de 2024, por el senador Guido Echeverri Piedrahita y el 
representante Hernando González. La radicación del proyecto de ley fue publicada en la 
gaceta No. 236 del 13 de marzo de 2024.  
 
El 17 de abril de 2024, la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente 
del Senado de la República me comunica la designación como ponente. El proyecto de ley 
fue discutido y aprobado el 17 de junio de 2024 en dicha Comisión sin modificaciones.  
 

2. Objeto  
 
Este proyecto de ley establece lineamientos de uso de inteligencia artificial para mejorar la 
eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, automatizando los procesos de 
análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real con IA’. 
 

3. Alcance de la Iniciativa 
 

La iniciativa legislativa propone la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) como una 
solución innovadora para abordar estos desafíos. Se argumenta que la IA puede prever, 
alertar y prevenir siniestros viales de manera más efectiva que las estrategias actuales. 
Asimismo, la capacidad de la IA para analizar riesgos en tiempo real, aprender de datos 
previos y operar en diversas plataformas. 

En su articulado la propuesta establece los lineamientos para determinar el funcionamiento 
e inclusión de inteligencia artificial en las acciones que adelante las autoridades competentes 
cuyo objetivo misional sea la disminución de siniestro viales como la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Ministerio de Transporte, Entidades Territoriales, así como los actores 
involucrados Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y a los agentes de 
tránsito. La recolección de datos e información sobre los siniestros que permite la inteligencia 
artificial es uno de los aspectos regulados en la iniciativa, que permitirá mejorará la toma de 
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decisiones para la disminución de siniestros viales. De esta manera, se busca que se 
implemente:  

 Sensores para recopilar datos que alimenten los procesos de IA.  
 Generación de análisis predictivo para la prevención de siniestros.  
 Sistemas de alerta temprana en tiempo real a conductores, peatones y autoridades 

sobre condiciones de riesgo en tiempo real.  
 Integración de datos para mejorar la comprensión de las condiciones de las carreteras 

y el comportamiento de los conductores. 
 Integración y análisis de datos en tiempo real sobre potenciales amenazas a la 

seguridad vial.  
 
 

4. Exposición de Motivos 
 
La seguridad vial se erige como una preocupación primordial tanto a nivel nacional como 
internacional. La gestión eficaz de la seguridad del tráfico es esencial para mitigar los 
siniestros viales y preservar la vida de las personas. En Colombia, este desafío adquiere una 
relevancia especial, marcada por cifras alarmantes que evidencian la magnitud del problema. 
 
En el año 2022, Colombia se enfrentó a la trágica pérdida de más de 8.200 vidas a causa de 
siniestros viales, una cifra que refleja una tendencia creciente. Detrás de cada estadística se 
esconden relatos familiares desgarradores, subrayando las consecuencias humanas de 
estos incidentes. 
 
No obstante, más allá del impacto personal, los siniestros viales imponen cargas económicas 
significativas. Los costos relacionados con muertes, lesiones, pensiones y tratamientos 
médicos representan más del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, superando 
incluso el valor de dos reformas tributarias. Esta situación plantea desafíos tanto para la 
salud pública como para la estabilidad económica del país. 
 
En este contexto, surge la necesidad imperiosa de revisar las estrategias actuales y adoptar 
enfoques innovadores para abordar los riesgos viales de manera más efectiva. La presente 
exposición de motivos propone la implementación de la Inteligencia Artificial (IA) como una 
herramienta revolucionaria capaz de prever, alertar y prevenir siniestros viales, 
contribuyendo a salvar vidas y reducir los costos asociados. 
 
Se explorarán las dificultades inherentes al actual marco estatal para reducir las muertes en 
siniestros viales, analizando la incapacidad técnica y operativa que limita la capacidad de 
control de riesgos. Asimismo, se abordarán las alarmantes estadísticas que revelan la alta 
tasa de mortalidad en comparación con países de la OCDE y otros latinoamericanos. 

 
Después, se examinará detalladamente la propuesta de implementación de la Inteligencia 
Artificial en seguridad vial, destacando su capacidad para analizar riesgos en tiempo real, 
aprender de datos previos y operar en diversas plataformas. Concluimos resaltando los 
objetivos generales de la IA en seguridad vial y cómo esta tecnología se posiciona como una 
solución eficaz para mejorar la seguridad en las vías colombianas, salvando vidas y 
optimizando la gestión de recursos estatales. 
 
La iniciativa para implementar la inteligencia artificial (IA) en la seguridad vial en Colombia 
se justifica por la necesidad urgente de abordar y reducir la siniestralidad vial, que representa 
una de las principales causas de muerte y lesiones en el país. A través de la automatización 
y el análisis avanzado de datos, se puede lograr una comprensión más profunda y precisa 
de los factores de riesgo, mejorando significativamente la capacidad de prevenir accidentes 
antes de que ocurran teniendo datos del riesgo en tiempo real. No como ocurre en la 
actualidad que los datos de los Muertos en siniestros se analizan para saber el riesgo cuando 
ya se materializó. 
 
La tecnología de IA ofrece herramientas innovadoras para la captura y procesamiento de 
grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que permite identificar patrones y predecir 
situaciones de riesgo con una precisión sin precedentes. Esto no solo mejora la eficiencia 
de las intervenciones de seguridad vial, sino que también permite una asignación más 
efectiva de recursos, garantizando que las medidas preventivas se implementen donde más 
se necesiten. 
 
Además, la implementación de IA en la seguridad vial alinea a Colombia con las tendencias 
globales hacia ciudades y territorios inteligentes, donde la tecnología y la innovación son 
fundamentales para resolver problemas complejos. Esto no solo mejora la seguridad de los 
ciudadanos, sino que también contribuye al desarrollo sostenible y a la modernización de la 
infraestructura vial del país. 
 
Finalmente, la iniciativa refuerza el compromiso del gobierno con la seguridad y el bienestar 
de sus ciudadanos, demostrando liderazgo en la adopción de soluciones tecnológicas 
avanzadas. Al apoyar este proyecto de ley, el Congreso de la República daría un paso 
significativo hacia la reducción de la siniestralidad vial, marcando un precedente importante 
en la legislación sobre seguridad vial y tecnología en América Latina. 
 

I. Seguridad vial 
 

- Principales causas de los accidentes de tráfico: 

En Colombia, al igual que en otras regiones, las causas de los accidentes de tráfico son 
diversas. Entre las principales (Agencia Nacional de Seguridad Vial, 2020)  figuran: 
 

o Conducir en condiciones físicamente inapropiadas. 
o Ignorar las señales de tráfico. 
o No respetar el límite de velocidad. 
o No ajustar la velocidad según las condiciones meteorológicas o de visibilidad. 
o Conducir vehículos en mal estado. 
o No mantener una distancia adecuada. 

 
Estas representan solo algunas de las causas más comunes, aunque existen otros factores 
que inciden en la seguridad vial. La promoción de la educación vial y la concientización de 
los conductores acerca de la importancia de respetar las normas de tráfico y actuar con 
prudencia en la carretera resultan fundamentales. 
 
La próxima sección detallará un análisis de la evolución de los lesionados y las muertes por 
eventos de transporte, comparándolos con países de la OCDE y latinoamericanos. 
Finalmente, se llevará a cabo una caracterización de los lesionados y fallecidos para los 
años 2021 y 2022. 
 

- Evolución de lesiones por eventos de transporte en Colombia 2015 - 2022. 
 
La gráfica adjunta describe la evolución de las lesiones causadas por eventos de transporte 
en Colombia. Se observa una disminución en el número de lesiones desde el 2015 hasta el 
2020, siendo el año 2020 particularmente afectado por el confinamiento general 
experimentado en el país. En los dos últimos años, se ha registrado un aumento en la cifra, 
aunque aún no ha alcanzado los niveles presentados en el año 2019. 
 
Destaca que las regiones con mayor incidencia de lesionados son Bogotá, Antioquia, Valle 
del Cauca y Cundinamarca. 

Ilustración 1Evolución de lesiones por eventos de transporte en Colombia 2015 - 2022.

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- Evolución de muertes por eventos de transporte en Colombia 2015 - 2022.

En lo que respecta a la evolución de las muertes causadas por eventos de transporte en 
Colombia, es crucial destacar la variabilidad de estos datos. Desde el año base de este 
análisis, 2015, se observa que los años con menor cantidad de defunciones fueron 2015, 
2017 y 2020. Este último año se ve influenciado, como se mencionó anteriormente, por los 
impactos de la pandemia por COVID-19.

Es relevante señalar que durante los años 2021 y 2022 se registró un aumento significativo 
en la cantidad de muertes en comparación con años anteriores, alcanzando en 2022 una 
cifra superior a los 8000 fallecimientos. Las regiones con mayor número de muertes por 
eventos de transporte son Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca. Este análisis 
subraya la necesidad de acciones concretas para abordar y revertir esta tendencia al alza 
en la mortalidad por eventos de transporte.

Ilustración 2 Evolución de muertes por eventos de transporte en Colombia  2015 - 2022.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

- Comparación tasa de mortalidad por eventos de transporte Colombia y países 
miembros de la OCDE

Al realizar una comparación de la tasa de mortalidad por eventos de transporte entre 
Colombia y algunos de los países pertenecientes a la OCDE (Banco Mundial, 2023), se 
evidencia que Colombia presenta la tasa más alta dentro de los territorios analizados, 
alcanzando un 15,4% por cada 100,000 habitantes. Esta tasa de mortalidad en Colombia se 
sitúa 7,2 puntos porcentuales por encima del promedio de los países de la OCDE y 13,3% 
por encima del país con la menor tasa, que es Noruega. Este análisis destaca la urgencia 
de implementar medidas efectivas para reducir la tasa de mortalidad por eventos de 
transporte en Colombia y acercarse a los estándares internacionales.

Ilustración 3 Comparación tasa de mortalidad por eventos de transporte Colombia y países miembros de la OCDE

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (data 2019)

- Comparación tasa de mortalidad por eventos de transporte Colombia y América 
Latina

A continuación, al realizar la comparación de las tasas de mortalidad en los países 
latinoamericanos, se destaca a Perú como el país con la tasa más baja, registrando un 
13,6%. Sin embargo, es importante señalar que esta cifra, aunque más baja que la de otros 
países, sigue siendo preocupante. El promedio de las tasas de mortalidad en los países de 
Latinoamérica y El Caribe es del 17,3%, siendo superado por Ecuador, Bolivia, Paraguay y 
Venezuela, que presenta la tasa más alta del continente con un 39%. En este contexto, 
Colombia se posiciona en la quinta posición, después de países como Argentina y Chile. 
Este análisis resalta la necesidad de implementar estrategias eficaces para mejorar la 
seguridad vial y reducir la tasa de mortalidad en la región latinoamericana.

Ilustración 4 Comparación tasa de mortalidad por eventos de transporte Colombia y América Latina

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (data 2019)

- Caracterización lesionados por eventos de transporte 2021 – 2022

De esta manera, al analizar detalladamente el número de lesionados por mes para los años 
2021 y 2022, se puede inferir que, durante el primer año en cuestión, la mayor cantidad de 
lesionados se registró en el segundo semestre, siendo los meses de septiembre y octubre 
los de mayor frecuencia. Es relevante destacar que durante estos dos meses se presentaron 
fuertes lluvias en el país, lo que podría haber influido en el aumento de incidentes.

En cuanto al año 2022, las cifras muestran un incremento en todos los meses, siendo marzo 
y agosto los dos meses con mayor frecuencia de lesionados. Este análisis temporal permite 
identificar patrones estacionales y meses críticos, lo cual es esencial para desarrollar 
estrategias específicas que aborden los desafíos de seguridad vial en momentos específicos 
del año.

Tabla 1 Matriz lesionados mes año

Mes 2021 2022
Enero 1643 2474
Febrero 1721 2505
Marzo 1923 3010
Abril 1629 2676
Mayo 1775 2776
Junio 1952 2668

Julio 2212 2865
Agosto 2282 2957
Septiembre 2397 2752
Octubre 2362 2815
Noviembre 2223 2333
Diciembre 2245 2404

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Por otra parte, al desglosar los datos de lesionados por género para los años 2021 y 2022, 
se observa que en el año 2021, el 63,9% de los lesionados corresponden a hombres, 
mientras que el 36,1% son mujeres. En el año 2022, el 62% de los lesionados fueron 
hombres y el 38% mujeres. Es importante señalar que para este último año, el número total 
de lesionados aumentó en 7871 personas. Este análisis de género proporciona información 
valiosa para diseñar estrategias de seguridad vial que aborden de manera específica las 
diferencias y particularidades en el comportamiento y la seguridad de hombres y mujeres en 
las vías.

Ilustración 5 Lesionados por género

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

De acuerdo con la información presentada sobre los lesionados por actor vial para el año 
2021, el 60,8% correspondió a usuarios de moto, el 15,5% a peatones, el 9,7% a usuarios 
de vehículo individual, el 8% a usuarios de bicicleta, y el 5,3% a usuarios de transporte de 
pasajeros. Para el año 2022, se observa una ligera disminución en el porcentaje de 
lesionados usuarios de moto (59,1%), así como de usuarios de bicicleta (7,1%). Por otro 
lado, se registra un aumento en el porcentaje de peatones lesionados, alcanzando el 17,6%.

Este análisis por actor vial destaca la importancia de dirigir esfuerzos y medidas específicas 
para cada tipo de usuario en las vías, adaptando estrategias de seguridad vial según las 
necesidades y características particulares de cada grupo. 

 
Tabla 2 Lesionados por actor vial 

Actor Vial 2021 2022 
Peatón 3785 5665 
Sin información 1 4 
Usuario de bicicleta 1952 2297 
Usuario de moto 14813 19055 
Usuario de otros 42 114 
Usuario de V. Individual 2358 2989 
Usuario de T. Carga 121 168 
Usuario de T. Pasajeros 1292 1943 

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
De acuerdo con la información presentada para los lesionados por actor vial para el 2021, el 
60,8% correspondió a usuarios de moto, el 15,5% a peatones, el 9,7% a usuarios de vehículo 
individual, el 8% a usuario de bicicleta, y el 5,3% a usuarios de transporte de pasajeros. Para 
el año 2022 disminuyó mínimamente el porcentaje de lesionados usuarios de moto (59,1%), 
el de usuarios de bicicleta (7,1%) y aumentó el de peatones (17,6%). 

 
Tabla 3 Lesionados por  factor vulnerabilidad 2021 

VARIABLE: FACTOR DE 
VULNERABILIDAD 

2021 

Ninguno             
23.110  

Grupos étnicos            
677  

Persona adicta a una droga natural o 
sintética 

           
286  

Campesinos (as) y/o trabajadores 
(as) del campo 

           
172  

Comunidad LGBT            
95  

Persona en situación de calle            
28  

Personas bajo custodia            
4  
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Sin información            
1  

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
 
En lo que respecta al factor de vulnerabilidad los grupos más afectados son los étnicos, 
persona adicta a droga natural o sintética y campesinos. Allí también se suman la comunidad 
LGTB, persona en situación de calle y persona bajo custodia 
 

- Caracterización muertos por eventos de transporte 2021 – 2022 
 

Tabla 4 Matriz muertes mes año 

Mes 2021 2022 
Enero 596 709 
Febrero 593 570 
Marzo 561 700 
Abril 551 682 
Mayo 527 674 
Junio 618 642 
Julio 682 783 
Agosto 640 662 
Septiembre 675 759 
Octubre 637 802 
Noviembre 636 603 
Diciembre 718 883 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
 
Aquí, al desagregar el número de muertos por mes para los años 2021 y 2022 se puede 
inferir que para el primer año en cuestión el segundo semestre se presentaron la mayor 
cantidad de muertes, siendo los meses de julio y  septiembre los de mayor frecuencia. En lo 
que refiere al 2022, las cifras aumentaron en todos los meses, siendo marzo y octubre los 
dos meses con mayor frecuencia de muertos. 

Ilustración 6 Muertes por género

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Por otra parte, al desagregar los muertos por género para los años 2021 y 2022, se registra 
que en el año 2021 el 82,5% de los fallecidos corresponde a hombres y el 17,5% fueron 
mujeres. Para el 2022, el 81,9% correspondió a los hombres y el 18,1% a las mujeres, para 
este año el número de muertes aumentó en 1037.

Tabla 5 Muertes por actor vial

Actor Vial 2021 2022
Peatón 1607 1866

Sin información 25 11
Usuario de 

bicicleta
480 465

Usuario de moto 4436 5051
Usuario de otros 29 65

Usuario de V. 
Individual

574 646

Usuario de T. 
Carga

185 222

Usuario de T. 
Pasajeros

98 143

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Los usuarios de moto son los que presentan mayor número de muertes en ambos años, 
presentando un crecimiento de muertes para el an1o 2022 de 615 fallecidos, a esto le siguen 
los peatones con 1607 muertes para el 2021 y 1866 para el 2022 lo que representó 259 
muertes más que el año anterior. Por otra parte, las muertes de usuarios de bicicleta se 
redujeron en 15 para el 2022. 
 
En lo que respecta al factor de vulnerabilidad, se observa que los grupos más afectados son 
los étnicos, personas con adicciones a drogas naturales o sintéticas, campesinos y personas 
en situación de calle. También se destacan las personas desplazadas. 
 
Es importante señalar que, hasta el momento, ni en las cifras proporcionadas por el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ni por la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial es posible discernir si los lesionados o fallecidos en eventos de transporte corresponden 
a grupos de población con capacidades especiales o "discapacitados". Esta omisión resalta 
la necesidad de recopilar y reportar datos más detallados que permitan comprender la 
situación específica de estos grupos vulnerables y desarrollar estrategias inclusivas y 
adaptadas a sus necesidades particulares. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 6 Muertes por factor vulnerabilidad 2021 

VARIABLE: FACTOR DE VULNERABILIDAD 2021 
Ninguno               

5.960  
Sin información               

808  
Campesinos (as) y/o trabajadores (as) del campo               

215  
Grupos étnicos               

200  
Persona en situación de la calle               

81  
Persona adicta a una droga natural o sintética               

70  
Persona en condición de desplazamiento               

39  
Maestro/educador               

17  
Funcionarios judiciales               

15  

Recicladores               
15  

Personas que ejercen actividades relacionadas con la salud en zonas de conflicto               
14  

Discapacitados               
6  

Religiosos               
6  

Múltiples factores               
5  

Personas que ejercen actividades políticas               
5  

Lider               
3  

Miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG)               
3  

Pertenencia a pandillas               
3  

Comunidad LGBT               
2  

Herido y/o enfermo bajo protección sanitaria o medica               
2  

Personas que ejercen actividades de periodismo               
2  

Personas que ejercen actividades gremiales o sindicales               
2  

Concejales               
1  

Ex convictos (as)               
1  

Persona en situación de prostitución               
1  

Personas bajo custodia               
1  

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 
 
 

II. INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONTRARRESTAR LA PROBLEMÁTICA DE LOS 
SINIESTROS VIALES: 

 
Hay una imperante necesidad de establecer nuevos lineamientos en la política pública que 
incluyan el análisis de riesgos en tiempo real y la adopción de medidas preventivas antes de 
que los riesgos viales se traduzcan en tragedias con muertos y lesionados. Es esencial 
incorporar la Inteligencia Artificial con energías renovables, alertas de siniestros viales en 
tiempo real, predicción y prevención en tiempo real, y la supervisión del cumplimiento del 
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deber legal de las autoridades en las vías frente a los riesgos viales. Esto se justifica por 
diversas razones: 
 
Impacto social y económico de los siniestros viales en Colombia: 
 
En el año 2022, Colombia enfrenta la dolorosa realidad de haber perdido a más de 8200 
personas a causa de siniestros viales, y estas cifras lamentables muestran una tendencia al 
aumento año tras año. Aproximadamente, 22 familias colombianas sufren la pérdida de un 
ser querido diariamente debido a siniestros viales. 
 
Los costos asociados con las muertes y lesiones, las pensiones y los tratamientos médicos 
derivados de los siniestros viales representan más del 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB) 
(Organización Mundial de la Salud, 2024), superando incluso el valor de dos reformas 
tributarias. Las muertes y lesiones resultantes de los siniestros viales constituyen un 
problema de salud pública con características epidémicas. En el contexto colombiano, los 
siniestros viales se posicionan como la principal causa de muerte violenta en un segmento 
significativo de la población. 
 
Las dificultades del estado colombiano para disminuir las muertes en siniestros viales 
y sus costos: 
 
El Estado enfrenta desafíos sustanciales para reducir las muertes en siniestros viales y sus 
consecuentes costos, siendo estas dificultades de índole técnica, operativa, de personal y 
logística. Entre ellas: 
 

a. La desproporción entre el número de agentes de tránsito en servicio y los más 
de 20,000 actores viales que deberían ser controlados para garantizar la 
movilidad segura, resulta impracticable de gestionar manualmente. 

 
b. La efectividad de un agente de tránsito para identificar riesgos viales entre los 

cientos o miles de vehículos que transitan por su área de responsabilidad 
apenas alcanza el 3%. 

 
c. La existencia de múltiples razones por las cuales un agente de tránsito que 

identifica un riesgo vial permite que este continúe circulando, lo que señala la 
presencia de corrupción. 

 
d. La limitación humana para conocer en tiempo real los millones de riesgos 

generados en las vías, la fuente primaria de riesgo. 

e. La política pública actual se basa en datos de muertes reportadas por Medicina 
Legal, ejecutando acciones y presupuestos que, en ocasiones, resultan 
ineficaces. 

 
f. Siniestros evitables persisten debido a la falta de control del riesgo antes de 

que ocurran, como ejemplifican accidentes recientes con múltiples víctimas. 
 
Cómo la inteligencia artificial y los datos en tiempo real resuelven las necesidades en 
materia de salvar vidas en las vías: 
 
La Inteligencia Artificial permite anticipar, alertar y prevenir siniestros viales al proporcionar 
a las autoridades la capacidad de conocer quién, cuándo, dónde y por qué ocurrirá un 
accidente, posibilitando intervenciones preventivas. 
 
Estas intervenciones preventivas pueden ser proporcionadas segundos o minutos antes de 
un posible accidente, brindando a los ciudadanos la oportunidad de evitar riesgos y 
salvaguardar sus vidas. 
 
La conexión en tiempo real de las autoridades con la información de riesgos en las vías 
permite actuar preventivamente para eliminar riesgos antes de que se traduzcan en 
tragedias. 
 
La Inteligencia Artificial reduce la dependencia de la cantidad de agentes de tránsito y 
personal de seguridad vial, disminuyendo los costos actuales de acciones no eficaces. 
 
Objetivos generales de la inteligencia artificial en seguridad vial: 
 

 Elevar la eficacia en la identificación de riesgos de un 3%, alcanzada por humanos, 
al 100% de control de riesgo en tiempo real utilizando Inteligencia Artificial, 
contribuyendo a la reducción de siniestros viales. 

 
 Prevenir que un riesgo detectado en tiempo real se traduzca en una o varias muertes, 

evitando los costos asociados a estas tragedias. 
 

 Disminuir los más de 24 billones de pesos que representan los costos de siniestros 
viales en Colombia mediante el uso de la Inteligencia Artificial. 

 
 Combatir la corrupción en operativos viales que permiten la circulación de vehículos 

con riesgos, supervisando el cumplimiento del deber legal por medio de la 
Supertransporte en la nube. 

 Aumentar la cantidad de riesgos viales efectivamente eliminados de las vías, 
incrementando el impacto en la disminución de siniestros viales. 

 
 Lograr un control efectivo del 100% de los vehículos que transitan por las vías y sus 

riesgos asociados. 
 

 Conectar institucionalmente a la ANSV, Organismos de Tránsito y la Supertransporte 
con datos en tiempo real útiles para todos. 

 
 Generar estadísticas automáticas en tiempo real de los riesgos en las vías, sitio, hora 

y acciones de las autoridades, facilitando la toma de decisiones basadas en datos. 
 

 Publicar los datos de riesgo y sus acciones de mitigación en tres entidades 
simultáneas: Organismo de Tránsito, Supertransporte y ANSV, con acceso en la nube 
desde cualquier parte del mundo. 

 
 La Inteligencia Artificial proporciona datos de riesgo que sirven para prever y prevenir 

siniestros viales a un menor costo y con una eficacia superior a la actual, al mismo 
tiempo que combate la corrupción en seguridad vial y salva vidas. 
 

 
Sistemas de pedagogía y educación vial con inteligencia artificial: 
 

 Los sistemas de pedagogía y educación vial basados en Inteligencia Artificial pueden 
mejorar la cultura vial y fomentar comportamientos seguros en la vía sin recurrir 
exclusivamente a sanciones. 

 
 Los datos recopilados por la Inteligencia Artificial construyen conocimiento colectivo, 

permitiendo que el modelo aprenda y mejore sus acciones continuamente. 
 

 A diferencia de las entidades actuales que manejan datos después de que ocurre un 
siniestro vial, la Inteligencia Artificial maneja datos previos a la ocurrencia de los 
mismos, marcando una diferencia crucial. 

 
III. IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LOS SINIESTROS VIALES EN COLOMBIA: 

 
Entre los mayores impactos que asume la sociedad colombiana por siniestros viales, se 
destacan los siguientes: 
 

1. Colombia en 2022 suma más de 8.200 personas muertas en siniestros viales. Las 
cifras cada año van en aumento. 

2. Aproximadamente 22 familias en Colombia pierden un ser querido todos los días. 
3. Las muertes y lesionados, pensiones y tratamientos médicos de los siniestros viales 

cuestan más del 3,6 del PIB lo que supera el valor de 2 reformas tributarias. 
4. Las muertes y lesionados en siniestros viales son un problema de salud publica en el 

grado de epidemia. 
5. La primera causa de muerte violenta en un sector de la población son los siniestros 

viales. 
 
Los efectos de la siniestralidad vial en Colombia se extienden más allá de las consecuencias 
inmediatas de los accidentes, impactando profundamente tanto en el tejido social como en 
la economía nacional. Desde un punto de vista social, los accidentes viales ocasionan un 
profundo dolor y sufrimiento emocional por la pérdida de vidas y las secuelas en los heridos, 
alterando el bienestar de familias y comunidades enteras. Las lesiones graves pueden 
resultar en discapacidades de larga duración, lo que afecta la autonomía de los individuos y 
modifica las estructuras y relaciones familiares, creando un ciclo de dependencia y 
dificultades socioeconómicas. 
 
En términos económicos, la siniestralidad vial representa una carga financiera considerable 
para el sistema sanitario colombiano, que debe hacer frente a los gastos derivados de la 
atención inmediata, la rehabilitación y el seguimiento a largo plazo de las víctimas. Este 
escenario se traduce en un aumento de los costos para los entes de salud pública y privada, 
elevando las primas de seguros y los gastos operacionales relacionados. La repercusión se 
extiende al ámbito laboral, donde se observa una merma en la productividad debido a la 
ausencia de trabajadores afectados por accidentes, lo cual repercute negativamente en la 
economía general del país. 
 
Además, los accidentes de tráfico conllevan costos indirectos significativos, incluyendo la 
congestión del tráfico provocada por los siniestros, el desgaste acelerado de la 
infraestructura vial, y el incremento en la demanda de servicios de emergencia y seguridad. 
Estas circunstancias generan un ciclo de gastos públicos elevados y eficiencia reducida en 
el manejo de recursos, evidenciando la necesidad de políticas públicas más efectivas y la 
incorporación de tecnologías innovadoras para prevenir y gestionar los riesgos viales. 
 
Por tanto, la introducción de tecnologías como la inteligencia artificial en la estrategia de 
seguridad vial no solo promete una reducción notable en la incidencia y severidad de los 
accidentes, sino que también ofrece una vía para aliviar las cargas sociales y económicas 
que estos representan. Invertir en prevención y tecnología se muestra como una estrategia 
rentable que favorece el progreso hacia un desarrollo más sostenible, mejorando 
significativamente la seguridad y calidad de vida de la población colombiana. 



Página 6 Lunes, 5 de agosto de 2024 Gaceta del Congreso  1097

IV. LAS DIFICULTADES DEL ESTADO COLOMBIANO PARA DISMINUIR LAS 
MUERTES EN SINIESTROS VIALES Y SUS COSTOS: 

 
La incapacidad del Estado para controlar eficazmente los riesgos de siniestralidad vial se 
manifiesta en diversos aspectos técnicos, operativos, de personal y logísticos. Uno de los 
desafíos más notorios es la desproporción entre el número de agentes de tránsito 
disponibles y la cantidad de actores viales presentes en cualquier momento. Con más de 
20,000 actores viales por cada agente en turno, se vuelve humanamente imposible 
garantizar una movilidad segura para todos. Esta brecha subraya la necesidad crítica de 
soluciones escalables y eficientes para mejorar la seguridad vial. 
 
La efectividad de los agentes de tránsito en la identificación de riesgos viales es también 
notablemente baja, con menos del 3% de efectividad en la detección de vehículos que 
representan un peligro en la vía. Esta limitación se debe a la imposibilidad de observar y 
analizar adecuadamente cada vehículo que pasa, especialmente considerando el volumen 
de tráfico en las carreteras modernas. Esta situación resalta la insuficiencia de las prácticas 
actuales para prevenir siniestros de manera proactiva. 
 
Otro aspecto crítico es la corrupción, que se manifiesta cuando los agentes de tránsito, a 
pesar de identificar un riesgo vial, permiten que este continúe circulando, lo que puede llevar 
a tragedias evitables. La falta de auditorías y controles efectivos sobre las acciones de los 
agentes contribuye a este problema, evidenciando un fallo en el cumplimiento del deber legal 
y ético de proteger a los ciudadanos. 
 
Además, la capacidad humana para monitorear y reaccionar a los riesgos viales en tiempo 
real es limitada. Un agente parado en una carretera o trabajando desde una oficina no puede 
conocer de manera instantánea los riesgos presentados por millones de vehículos. Esta 
limitación intrínseca subraya la necesidad de sistemas capaces de procesar grandes 
volúmenes de datos y proporcionar información oportuna y precisa sobre condiciones de 
riesgo. 
 
La estrategia actual de política pública, que se basa en reaccionar a las estadísticas de 
muertes reportadas por Medicina Legal, es insuficiente para prevenir futuros siniestros. La 
ejecución de acciones y presupuestos basados en datos históricos de muertes viales falla 
en abordar las causas raíz y en implementar medidas preventivas que efectivamente salven 
vidas antes de que ocurran accidentes. 
 
La recurrencia de siniestros viales, que resultan en muertes y discapacidades, demuestra la 
ineficacia del control de riesgos previo al siniestro. Muchos de estos accidentes son evitables 
con una gestión adecuada de los riesgos, lo que señala una clara deficiencia en las 
estrategias de prevención y control actualmente empleadas por el Estado. 

 
La premisa de que todos los siniestros viales son evitables si se identifican y actúan sobre 
los riesgos de manera anticipada es fundamental para reformular la aproximación a la 
seguridad vial. Reconocer y abordar estos riesgos requiere un cambio hacia métodos más 
sofisticados y efectivos de análisis y prevención. 
 
La adopción de la inteligencia artificial (IA) emerge como la solución más prometedora para 
superar las limitaciones del Estado en el control de la siniestralidad vial. La IA puede 
incrementar significativamente la capacidad de monitoreo, análisis y respuesta ante riesgos 
viales sin necesidad de aumentar proporcionalmente el número de agentes de tránsito. 
Mediante el procesamiento de datos en tiempo real y la implementación de sistemas 
predictivos, la IA tiene el potencial de transformar la seguridad vial, reduciendo los costos 
asociados a estrategias ineficaces y, lo más importante, salvando vidas. 
 
V. CÓMO LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL LOS DATOS EN TIEMPO REAL 
RESUELVEN LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SALVAR VIDAS EN LAS VÍAS: 

 
La implementación de la inteligencia artificial y el análisis de datos en tiempo real en la 
seguridad vial representa un cambio paradigmático hacia un enfoque más proactivo y 
basado en la evidencia para prevenir accidentes y salvar vidas. Estas tecnologías ofrecen la 
posibilidad de superar las limitaciones humanas y operativas actuales, maximizando la 
eficiencia de las estrategias de seguridad vial y minimizando los impactos negativos de la 
siniestralidad en las vías. 
 
Los Sistemas de pedagogía y educación vial usando inteligencia artificial pueden ayudar a 
mejora la cultura vial y generar mejores comportamientos en la vía sin tener que aplicar 
sanciones a los conductores para disminuir la siniestralidad vial. 
 
La inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos en tiempo real ofrecen soluciones 
innovadoras y eficientes para abordar las siguientes necesidades críticas de seguridad vial: 
 
Detección de patrones y análisis predictivo: Estos sistemas pueden analizar grandes 
volúmenes de datos de tráfico en tiempo real para identificar patrones y tendencias que 
indiquen comportamientos peligrosos o condiciones de riesgo elevado. Utilizando algoritmos 
de aprendizaje automático, es posible predecir siniestros antes de que ocurran, permitiendo 
la implementación de medidas preventivas específicas, como alertas a conductores y 
autoridades, o la activación de señalizaciones dinámicas para moderar el flujo vehicular. 
 
Monitoreo y gestión de tráfico en tiempo real: Estas tecnologías pueden procesar datos 
procedentes de cámaras de vigilancia, sensores en carreteras y vehículos conectados para 
monitorear el estado del tráfico en tiempo real. Esto permite detectar instantáneamente 

condiciones peligrosas, como congestiones, accidentes, o condiciones meteorológicas 
adversas y gestionar de manera proactiva el tráfico para minimizar los riesgos, por ejemplo, 
ajustando los semáforos y las indicaciones de las vías para mejorar el flujo vehicular y reducir 
la posibilidad de accidentes. 
 
Reconocimiento de comportamientos riesgosos: Se puede identificar comportamientos de 
conducción peligrosos, como exceso de velocidad, conducción errática o no respetar las 
señales de tráfico, a través del análisis de imágenes y datos en tiempo real. Este 
reconocimiento permite la intervención temprana, ya sea alertando a los conductores sobre 
su comportamiento o informando a las autoridades para que tomen medidas correctivas. 
 
Optimización de respuestas de emergencia: Integrando sistemas de inteligencia artificial con 
centros de control de tráfico y servicios de emergencia, es posible optimizar las respuestas 
ante accidentes. La IA puede calcular las rutas más rápidas para vehículos de emergencia, 
asegurando una asistencia rápida en el sitio del siniestro. Además, al predecir zonas de alto 
riesgo, los recursos de emergencia pueden ser previamente posicionados durante periodos 
de alta siniestralidad potencial, mejorando la eficiencia de las respuestas. 
 
Educación y concientización: La recopilación y análisis de datos en tiempo real ofrecen la 
oportunidad de entender mejor las causas subyacentes de los siniestros viales. Esta 
información puede ser utilizada para desarrollar campañas de educación y concientización 
más efectivas, dirigidas a modificar los comportamientos de riesgo entre los conductores y 
otros usuarios de la vía. 
 
Los Datos que segundo a segundo recoge la IA en la nube construyen conocimiento 
colectivo y el modelo aprende como ser cada día mejor en las acciones que salvan 
vidas.Actualmente las entidades solo manejan datos de después de ocurrir el siniestro vial, 
mientras la inteligencia artificial permite el manejo de datos previos a la ocurrencia de los 
siniestros viales. 
 
El comportamiento humano es diverso y variado en tiempo real en un sitio específico, los 
factores de riesgo y la concurrencia de riesgos cambian prácticamente cada décima de 
segundo en un tramo de vía. Son miles de datos por cada segundo y millones de datos 
diarios los que producen los diferentes actores viales y que requieren ser analizados en 
tiempo real para predecir comportamientos tendencias y generar alertas para salvar vidas, 
educar o disuadir con segundos o días de anticipación a la ocurrencia de un posible 
accidente. 
 
Desde los dispositivos móviles de las autoridades en vía o desde sensores y cámaras en la 
vía que puedan operar sistemas de inteligencia artificial, en cualquier parte del país,estos 
sistemas toman los datos de los actores viales y vehículos, analizando los riesgos que 

pueden tener, entre ellos comparar con bases de datos que son propiedad o de uso de 
autoridades de tránsito, sobre infractores recurrentes, vehículos robados, sin SOAT o sin 
revisión técnica, velocidades no permitidas, riesgos peatón vehículo simultáneos o datos de 
estar involucrado en reciente accidente y se ha fugado o que aun teniendo revisión técnica 
vigente tiene un problema que generara un riesgo de accidente, velocidad excesiva etc. 
 
A los celulares, tabletas o PC móviles de autoridades en tramos de vías o puestos de control 
les pueden llegar los datos de qué vehículos representan un riesgo de siniestro vial, el tipo 
de riesgo y los procedimientos que se debe hacer frente al riesgo. Lo anterior, pone a la 
autoridad que está en vía en contacto con el riesgo real para que pueda evitar siniestros y 
hace seguimiento a las acciones frente a los riesgos en tiempo real dejando estadística. 
 

VI. CONCLUSIÓN: 
 
La propuesta de este proyecto de ley para implementar la inteligencia artificial en la 
seguridad vial en Colombia es un paso adelante crucial hacia la modernización de la 
infraestructura vial y la gestión del tráfico. Al abordar las limitaciones técnicas, operativas y 
de personal que actualmente enfrenta el Estado para controlar los riesgos de siniestralidad 
vial, esta iniciativa promete transformar radicalmente la manera en que se previenen y 
gestionan los accidentes de tráfico. La adopción de tecnologías de inteligencia artificial y 
análisis de datos en tiempo real permitirá una detección y respuesta más rápidas a las 
condiciones de riesgo, mejorando significativamente la seguridad vial y reduciendo el 
número de accidentes y fatalidades. 
 
Este proyecto de ley no solo busca salvar vidas mediante la prevención de accidentes, sino 
también aliviar la carga económica y social que representan los siniestros viales para 
Colombia. Al mejorar la eficiencia y efectividad de las políticas de seguridad vial, se espera 
una disminución en los costos asociados a la atención médica de emergencia, rehabilitación 
de víctimas, pérdida de productividad y daños a la infraestructura. 
 
Además, la iniciativa coloca a Colombia a la vanguardia de la innovación tecnológica en 
seguridad vial, alineándose con tendencias globales hacia la utilización de ciudades y 
territorios inteligentes. Esta ley no solo refleja un compromiso con la protección de la vida y 
el bienestar de los ciudadanos, sino que también abre el camino hacia una sociedad más 
segura, resiliente y tecnológicamente avanzada. 
 
En conclusión, el proyecto de ley es una manifestación del compromiso del Estado con la 
seguridad, la salud y el bienestar de sus ciudadanos, marcando un hito en la legislación de 
seguridad vial en Colombia y estableciendo un modelo para otros países en la región. Su 
aprobación y efectiva implementación serán fundamentales para reducir la siniestralidad vial 
y sus consecuencias, asegurando un futuro más seguro para todos los usuarios de la vía. 
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5. Conflicto de intereses 
 
De conformidad con los artículos 286 y  291 de la Ley 5º de 1992, modificados por la Ley 
2003 de 2019, manifiesto que esta iniciativa se enmarca en la causal de ausencia de 
conflicto de intereses: “cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de Ley o 
de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el 
interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores”, por lo cual, 
en principio, no existirían circunstancias para considerar que el ponente y los demás 
congresistas puedan incurrir en eventuales conflictos de intereses.  
 

6. Proposición 
 

En virtud de lo expuesto, presento ponencia favorable y propongo a los miembros de la 
plenaria del Senado de la República dar segundo debate al Proyecto de Ley No. 255 de 
2024 Senado “Por la cual se establecen lineamientos de uso de inteligencia artificial para 
mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, automatizando los 
procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real con IA”, 
conforme al texto original que fue radicado.   
 
Cordialmente,  

 
GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Senador de la República 

 
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 

 
Proyecto de ley Nº 255 de 2024 Senado 

 
“Por la cual se establecen lineamientos de uso de inteligencia artificial para mejorar 

la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, automatizando los 
procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real con 

IA” 

 
 

El Congreso de Colombia  
 

Decreta: 
 
 
Artículo 1º. La presente ley establece lineamientos de uso de inteligencia artificial para 
mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, automatizando los 
procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real con IA’. 
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en coordinación 
con el Ministerio de Transporte, implementarán las disposiciones aquí contenidas en todo el 
territorio nacional, de acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo y sus capacidades 
propias, salvaguardando la autonomía de las entidades territoriales, las cuales concurrirán 
con lo necesario para las fases de formulación, implementación y evaluación. 
 
 
Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se establecen las siguientes 
definiciones. 
 

1. Tiempo Real: En sistemas informáticos, se define como el tiempo que un sistema 
computacional tarda en ejecutar los procesos hasta comunicar el resultado esperado 
a través de internet o redes inalámbricas con el correspondiente tiempo que tarda la 
información en viajar por las redes hasta que es entregado a los usuarios o 
interesados. Para efectos de la presente ley, se establece entre una milésima de 
segundo y treinta minutos.  

2. IA o Inteligencia Artificial: Disciplina científica que se ocupa de crear programas 
informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente 
humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La IA puede analizar grandes 
cantidades de datos en tiempo real y detectar patrones y anomalías que podrían 
indicar una amenaza de seguridad, además de aprender y mejorar.  
 

3. Automatización de proceso de análisis de riesgo vial en tiempo real: Implementación 
de procesos y sistemas informáticos que integren tecnologías de inteligencia artificial 
para adquirir, analizar, procesar en tiempo real y sin intervención humana directa, los 
datos de riesgos de posibles siniestros viales antes de que los riesgos se conviertan 
en muertes y lesionados en siniestros viales de alto costo (predicción), datos 
obtenidos cada segundo directamente de la fuente primaria de datos de las vías y 
actores viales en tiempo real, los cuales son millones de datos por segundo, grandes 
volúmenes de datos de actores viales, vehículos, infraestructura, condiciones 
ambientales y otros indicadores relevantes que en tiempo real se analizan, facilitando 
la toma de decisiones inteligentes basada en datos para la mejora de la seguridad 
vial anticipándose a los siniestros con alertas de riesgo de siniestro en tiempo real. 
Estos procesos y sistemas tienen como fin la predicción y prevención con ayuda de 
la inteligencia artificial. 

 
4. Automatización de control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real: Procesos 

ejecutados con tecnologías de información y comunicación, incluida la inteligencia 
artificial para aumentar en más de 90% la eficacia del control de riesgos viales en las 
vías en tiempo real, con auditoria en tiempo real a las acciones de control en vía, la 
trazabilidad y estadísticas para la mejora continua de las acciones de seguridad vial, 
cuyo objetivo es salvar más vidas haciendo control en vía al riesgo antes de que el 
riesgo se convierta en muertes y lesionados en siniestros viales los cuales tienen altos 
costos. 
 

 
Artículo 4º. Lineamientos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de 
Transporte y las entidades territoriales. 
 

1. La Agencia Nacional de Seguridad Vial incluirá en sus actividades misionales, 
planeación, inversiones y acciones en pro de la seguridad vial, los datos en tiempo 
real de riesgos de siniestralidad vial de que trata la presente ley, en adición a los datos 
de muertes y lesionados en siniestros viales ya ocurridos que reporta el Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Lo anterior será aplicable a los 
aspectos misionales y a la ejecución del presupuesto de inversión de la entidad para 
disminuir los siniestros viales, usando datos de riesgo vial en tiempo real con 
herramientas de IA. 

 
2. Los sistemas y las tecnologías de las que trata esta ley incluirán la captura de datos 

en tiempo real desde la fuente primaria de datos de riesgo, que corresponde a las 
vías y los actores viales, la automatización de los procesos para obtener los datos del 
riesgo en tiempo real, el control en vía y la mitigación del riesgo en tiempo real, con 
la alerta a las autoridades en vía sobre el riesgo, para que puedan actuar en tiempo 
real, evitando que el riesgo se convierta en un posible siniestro vial.  
 

3. Los sistemas y las tecnologías de las que trata esta ley buscarán la automatización 
de los procesos de auditoría de las acciones de las autoridades frente al riesgo, la 
impresión de formatos asociados al riesgo, la información de las campañas de 
seguridad vial frente a riesgo identificados en vía, generando simultáneamente 
información estadística y control operativo, tanto en tiempo real como para uso 
posterior estadístico y de análisis, enmarcado en los fines de la presente ley. 
 

4. La Agencia Nacional de Seguridad Vial coordinará en los propósitos de la presente 
ley a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y a los agentes de 
tránsito. 
 

5. Los datos y la información producida por la tecnología de IA que genere los datos de 
riesgo vial en tiempo real deberán ser verificada por las autoridades de tránsito que 
en operativos en vía entren en contacto con el riesgo perfilado. Las acciones de las 
autoridades de tránsito en las vías, frente al riesgo perfilado, serán auditadas en 
tiempo real por la tecnología de inteligencia artificial y supervisadas por los órganos 
de control, incluyendo la Superintendencia de Transporte, con el fin de controlar y 
evitar omisiones al deber legal por parte de las autoridades de tránsito operativas en 
vía. 
 

6. Las bases de datos, información y demás insumos que se requieran para que las 
herramientas tecnológicas de Inteligencia Artificial puedan operar y lograr el propósito 
de la presente ley, incluyen pero se limitan a las siguientes fuentes datos  que serán 
gratuitas para los fines de evitar siniestros viales, bases de datos de SOAT y su 
vigencia, bases de datos de Revisión Técnica de Vehículos y su vigencia, base de 
datos de las placas de todos los vehículos matriculados en Colombia, bases de datos 
de Planes Estratégicos de Seguridad Vial, bases de datos de los CDA, bases de datos 
de comparendos, bases de datos de Terminales de transporte y transporte público, 
base de datos de transporte de carga, base de datos del SIMIT, base de datos de 
organismos de transporte y organismos de apoyo al tránsito, las bases de datos que 
maneja la Agencia Nacional de Seguridad vial, la bases de datos de la 
Superintendencia de Transporte, entre otras acordes a los fines de la presente ley. 
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Artículo 5º. Lineamientos de inteligencia artificial para la gestión de riesgos de siniestralidad 
vial en tiempo real. Las autoridades de las que trata el artículo anterior actuarán en 
colaboración con entidades del sector público y privado bajo el principio de solidaridad, con 
el fin de implementar: 
 

1. Sensores para recopilar datos que alimenten los procesos de IA: Instalación o uso de 
dispositivos existentes como sensores de todo tipo, cámaras de seguridad, cámaras 
de aforo vehicular, cámaras de foto multa, señales viales inteligentes que además de 
señalizar las vías cumplan funciones de recopilar datos y transmitirlos en tiempo real, 
además de cualquier otro dispositivo que pueda suministrar datos en procesos de 
Inteligencia Artificial para hacer análisis de riesgo y comunicar las alertas de riesgo 
en tiempo real, para actuar de manera instantánea en las vías evitando que el riesgo 
perfilado por la IA se convierta en muertes y lesionados en siniestros viales.  
 
Estas señales viales inteligentes, cámaras y/o sensores móviles o fijos en puntos 
críticos y tramos de vías, promoverán de forma progresiva la autonomía energética 
basada en energías renovables para la transición energética en materia de 
inteligencia artificial para la seguridad vial y no dependencia de la disponibilidad de 
red eléctrica en sitios apartados, ni pérdida de la operación por cortes de energía, 
para que capturen datos en tiempo real de las vías sobre flujos de tráfico, velocidades, 
factores ambientales, operación correcta de los elementos de infraestructura vial, 
identificar vehículos, peatones y comportamientos de conducción, identificación de 
factores de riesgo vial y envío en tiempo real a las autoridades. La finalidad de estos 
sensores en vías será la de alimentar datos a los procesos de inteligencia artificial 
que se ejecuten en dispositivos en el sitio para alertas instantáneas de riesgo en ese 
sitio de la vía o en servidores en internet desde los que se envían las alertas de riesgo  
en tiempo real a las autoridades y posibles víctimas,  patrones que permiten identificar 
sitio, riesgo, actor vial, hora y variables del riesgo entre otros datos importantes para 
la prevención de siniestros viales con datos en tiempo real que genere la IA. 

 
2. Análisis predictivo: Uso de tecnologías de IA para procesar grandes volúmenes de 

datos desde una vía en tiempo real, identificando tendencias y factores de riesgo, lo 
que permite implementar medidas preventivas antes de que ocurran accidentes. 

 
3. Sistemas de alerta temprana: Uso de aplicaciones que mediante la inteligencia 

artificial, envíen alertas en tiempo real a conductores, peatones y autoridades sobre 
condiciones de riesgo en tiempo real, propiciando que las personas y conductores 
puedan salvar sus vidas con los datos del riesgo en tiempo real puedan mitigar el 
riesgo, además de informar de accidentes, condiciones climáticas adversas, 
operación de transporte publico sin cumplir requisitos legales, operación de transporte 

de carga sin cumplir requisitos legales, omisiones a las normas que representen 
riesgo de siniestro  vial,  presencia de peatones en zonas de alto riesgo, daños de 
infraestructura, entre otras condiciones de riesgo a las que se aproximen los actores 
viales o puedan generar potenciales siniestros. 

 
4. Integración de datos de vehículos conectados: Aprovechamiento de la información 

proveniente de vehículos conectados y autónomos para mejorar la comprensión de 
las condiciones de las carreteras y el comportamiento de los conductores, permitiendo 
intervenciones precisas y personalizadas. 

 
5. Integración y análisis de datos en tiempo real: La integración y el análisis de múltiples 

fuentes de información en tiempo real permitirá la respuesta rápida y efectiva a las 
condiciones cambiantes en relación con potenciales amenazas a la seguridad vial. 
Así como análisis de bases de datos existentes para encontrar tendencias y hacer 
predicciones en relación con el clima, eventos sociales, fenómenos culturales y 
muchos otros datos que la IA puede analizar si influyen o no en futuros riesgos a la 
seguridad vial. 

 
 
Artículo 6º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en la gaceta 
oficial. 
 

Firma, 

 

 
GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Senador de la República 

 
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION SEXTA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESION REALIZADA EL DÍA 17 DE JUNIO 
DE 2024, DEL PROYECTO DE LEY No. 255 DE 2024 SENADO 

 
“Por la cual se establecen lineamientos de uso de inteligencia artificial para 

mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, 
automatizando los procesos de análisis y control de riesgos de 

siniestralidad vial en tiempo real con IA” 

 
El Congreso de Colombia  

 
Decreta: 

 
 
Artículo 1º. La presente ley establece lineamientos de uso de inteligencia artificial 
para mejorar la eficiencia en disminución de siniestros viales y sus costos, 
automatizando los procesos de análisis y control de riesgos de siniestralidad vial en 
tiempo real con IA’. 
 
 
Artículo 2º. Ámbito de aplicación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 
coordinación con el Ministerio de Transporte, implementarán las disposiciones aquí 
contenidas en todo el territorio nacional, de acuerdo con el marco fiscal de mediano 
plazo y sus capacidades propias, salvaguardando la autonomía de las entidades 
territoriales, las cuales concurrirán con lo necesario para las fases de formulación, 
implementación y evaluación. 
 
 
Artículo 3º. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se establecen las 
siguientes definiciones. 
 

 Tiempo Real: En sistemas informáticos, se define como el tiempo que un 
sistema computacional tarda en ejecutar los procesos hasta comunicar el 
resultado esperado a través de internet o redes inalámbricas con el 
correspondiente tiempo que tarda la información en viajar por las redes hasta 
que es entregado a los usuarios o interesados. Para efectos de la presente 
ley, se establece entre una milésima de segundo y treinta minutos. 
 

 IA o Inteligencia Artificial: Disciplina científica que se ocupa de crear 
programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que 

realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico. La 
IA puede analizar grandes cantidades de datos en tiempo real y detectar 
patrones y anomalías que podrían indicar una amenaza de seguridad, 
además de aprender y mejorar. 
 

3. Automatización de proceso de análisis de riesgo vial en tiempo real: 
Implementación de procesos y sistemas informáticos que integren 
tecnologías de inteligencia artificial para adquirir, analizar, procesar en 
tiempo real y sin intervención humana directa, los datos de riesgos de 
posibles siniestros viales antes de que los riesgos se conviertan en muertes 
y lesionados en siniestros viales de alto costo (predicción), datos obtenidos 
cada segundo directamente de la fuente primaria de datos de las vías y 
actores viales en tiempo real, los cuales son millones de datos por segundo, 
grandes volúmenes de datos de actores viales, vehículos, infraestructura, 
condiciones ambientales y otros indicadores relevantes que en tiempo real 
se analizan, facilitando la toma de decisiones inteligentes basada en datos 
para la mejora de la seguridad vial anticipándose a los siniestros con alertas 
de riesgo de siniestro en tiempo real. Estos procesos y sistemas tienen como 
fin la predicción y prevención con ayuda de la inteligencia artificial. 

 
4. Automatización de control de riesgos de siniestralidad vial en tiempo real: 

Procesos ejecutados con tecnologías de información y comunicación, 
incluida la inteligencia artificial para aumentar en más de 90% la eficacia del 
control de riesgos viales en las vías en tiempo real, con auditoria en tiempo 
real a las acciones de control en vía, la trazabilidad y estadísticas para la 
mejora continua de las acciones de seguridad vial, cuyo objetivo es salvar 
más vidas haciendo control en vía al riesgo antes de que el riesgo se 
convierta en muertes y lesionados en siniestros viales los cuales tienen altos 
costos. 

 
 
Artículo 4º. Lineamientos para la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio 
de Transporte y las entidades territoriales. 
 

1. La Agencia Nacional de Seguridad Vial incluirá en sus actividades 
misionales, planeación, inversiones y acciones en pro de la seguridad vial, 
los datos en tiempo real de riesgos de siniestralidad vial de que trata la 
presente ley, en adición a los datos de muertes y lesionados en siniestros 
viales ya ocurridos que reporta el Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses. Lo anterior será aplicable a los aspectos misionales y a 
la ejecución del presupuesto de inversión de la entidad para disminuir los 
siniestros viales, usando datos de riesgo vial en tiempo real con herramientas 
de IA. 
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2. Los sistemas y las tecnologías de las que trata esta ley incluirán la captura 
de datos en tiempo real desde la fuente primaria de datos de riesgo, que 
corresponde a las vías y los actores viales, la automatización de los procesos 
para obtener los datos del riesgo en tiempo real, el control en vía y la 
mitigación del riesgo en tiempo real, con la alerta a las autoridades en vía 
sobre el riesgo, para que puedan actuar en tiempo real, evitando que el riesgo 
se convierta en un posible siniestro vial.  
 

3. Los sistemas y las tecnologías de las que trata esta ley buscarán la 
automatización de los procesos de auditoría de las acciones de las 
autoridades frente al riesgo, la impresión de formatos asociados al riesgo, la 
información de las campañas de seguridad vial frente a riesgo identificados 
en vía, generando simultáneamente información estadística y control 
operativo, tanto en tiempo real como para uso posterior estadístico y de 
análisis, enmarcado en los fines de la presente ley. 
 

4. La Agencia Nacional de Seguridad Vial coordinará en los propósitos de la 
presente ley a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y 
a los agentes de tránsito. 
 

5. Los datos y la información producida por la tecnología de IA que genere los 
datos de riesgo vial en tiempo real deberán ser verificada por las autoridades 
de tránsito que en operativos en vía entren en contacto con el riesgo 
perfilado. Las acciones de las autoridades de tránsito en las vías, frente al 
riesgo perfilado, serán auditadas en tiempo real por la tecnología de 
inteligencia artificial y supervisadas por los órganos de control, incluyendo la 
Superintendencia de Transporte, con el fin de controlar y evitar omisiones al 
deber legal por parte de las autoridades de tránsito operativas en vía. 
 

6. Las bases de datos, información y demás insumos que se requieran para que 
las herramientas tecnológicas de Inteligencia Artificial puedan operar y lograr 
el propósito de la presente ley, incluyen pero se limitan a las siguientes 
fuentes datos  que serán gratuitas para los fines de evitar siniestros viales, 
bases de datos de SOAT y su vigencia, bases de datos de Revisión Técnica 
de Vehículos y su vigencia, base de datos de las placas de todos los 
vehículos matriculados en Colombia, bases de datos de Planes Estratégicos 
de Seguridad Vial, bases de datos de los CDA, bases de datos de 
comparendos, bases de datos de Terminales de transporte y transporte 
público, base de datos de transporte de carga, base de datos del SIMIT, base 
de datos de organismos de transporte y organismos de apoyo al tránsito, las 
bases de datos que maneja la Agencia Nacional de Seguridad vial, la bases 
de datos de la Superintendencia de Transporte, entre otras acordes a los 
fines de la presente ley. 

Artículo 5º. Lineamientos de inteligencia artificial para la gestión de riesgos de 
siniestralidad vial en tiempo real. Las autoridades de las que trata el artículo anterior 
actuarán en colaboración con entidades del sector público y privado bajo el principio 
de solidaridad, con el fin de implementar: 
 

1. Sensores para recopilar datos que alimenten los procesos de IA: Instalación 
o uso de dispositivos existentes como sensores de todo tipo, cámaras de 
seguridad, cámaras de aforo vehicular, cámaras de foto multa, señales viales 
inteligentes que además de señalizar las vías cumplan funciones de recopilar 
datos y transmitirlos en tiempo real, además de cualquier otro dispositivo que 
pueda suministrar datos en procesos de Inteligencia Artificial para hacer 
análisis de riesgo y comunicar las alertas de riesgo en tiempo real, para 
actuar de manera instantánea en las vías evitando que el riesgo perfilado por 
la IA se convierta en muertes y lesionados en siniestros viales.  
 
Estas señales viales inteligentes, cámaras y/o sensores móviles o fijos en 
puntos críticos y tramos de vías, promoverán de forma progresiva la 
autonomía energética basada en energías renovables para la transición 
energética en materia de inteligencia artificial para la seguridad vial y no 
dependencia de la disponibilidad de red eléctrica en sitios apartados, ni 
pérdida de la operación por cortes de energía, para que capturen datos en 
tiempo real de las vías sobre flujos de tráfico, velocidades, factores 
ambientales, operación correcta de los elementos de infraestructura vial, 
identificar vehículos, peatones y comportamientos de conducción, 
identificación de factores de riesgo vial y envío en tiempo real a las 
autoridades. La finalidad de estos sensores en vías será la de alimentar datos 
a los procesos de inteligencia artificial que se ejecuten en dispositivos en el 
sitio para alertas instantáneas de riesgo en ese sitio de la vía o en servidores 
en internet desde los que se envían las alertas de riesgo  en tiempo real a las 
autoridades y posibles víctimas,  patrones que permiten identificar sitio, 
riesgo, actor vial, hora y variables del riesgo entre otros datos importantes 
para la prevención de siniestros viales con datos en tiempo real que genere 
la IA. 

 
2. Análisis predictivo: Uso de tecnologías de IA para procesar grandes 

volúmenes de datos desde una vía en tiempo real, identificando tendencias 
y factores de riesgo, lo que permite implementar medidas preventivas antes 
de que ocurran accidentes. 

 
3. Sistemas de alerta temprana: Uso de aplicaciones que mediante la 

inteligencia artificial, envíen alertas en tiempo real a conductores, peatones 
y autoridades sobre condiciones de riesgo en tiempo real, propiciando que 
las personas y conductores puedan salvar sus vidas con los datos del riesgo 
en tiempo real puedan mitigar el riesgo, además de informar de accidentes, 
condiciones climáticas adversas, operación de transporte publico sin cumplir 

requisitos legales, operación de transporte de carga sin cumplir requisitos 
legales, omisiones a las normas que representen riesgo de siniestro  vial,  
presencia de peatones en zonas de alto riesgo, daños de infraestructura, 
entre otras condiciones de riesgo a las que se aproximen los actores viales 
o puedan generar potenciales siniestros. 

 
4. Integración de datos de vehículos conectados: Aprovechamiento de la 

información proveniente de vehículos conectados y autónomos para mejorar 
la comprensión de las condiciones de las carreteras y el comportamiento de 
los conductores, permitiendo intervenciones precisas y personalizadas. 

 
5. Integración y análisis de datos en tiempo real: La integración y el análisis de 

múltiples fuentes de información en tiempo real permitirá la respuesta rápida 
y efectiva a las condiciones cambiantes en relación con potenciales 
amenazas a la seguridad vial. Así como análisis de bases de datos existentes 
para encontrar tendencias y hacer predicciones en relación con el clima, 
eventos sociales, fenómenos culturales y muchos otros datos que la IA puede 
analizar si influyen o no en futuros riesgos a la seguridad vial. 

 
Artículo 6º. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en la 
gaceta oficial. 

 

 

C o m i s i ó n  S e x t a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
 

En los términos anteriores, fue aprobado en Primer Debate por la Comisión Sexta, 
en sesión ordinaria realizada el día 17 de Junio de 2024, el Proyecto de Ley No. 
255 de 2024 SENADO “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS DE 
USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA 
DISMINUCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y SUS COSTOS, AUTOMATIZANDO 
LOS PROCESOS DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS DE SINIESTRALIDAD 
VIAL EN TIEMPO REAL CON IA”, según consta en el Acta No. 50, de la misma 
fecha. 
 

 
 
 
 
 
 

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 
Secretario General 

Comisión Sexta del Senado 

 
C o m i s i ó n  S e x t a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  

 
 
 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
 
 
 
La Mesa Directiva Autoriza el Informe presentado para Segundo Debate por el 
Honorable Senador GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, al Proyecto de Ley No. 
255 de 2024 SENADO “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LINEAMIENTOS DE 
USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN 
LA DISMINUCIÓN DE SINIESTROS VIALES Y SUS COSTOS, 
AUTOMATIZANDO LOS PROCESOS DE ANÁLISIS Y CONTROL DE RIESGOS 
DE SINIESTRALIDAD VIAL EN TIEMPO REAL CON IA”, DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 165 DE LA LEY 5ª DE 1992 “REGLAMENTO DEL CONGRESO”, 
para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.  
 

 
 
 
 

 
 
 

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 
Secretario General 

Comisión Sexta del Senado 
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INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY  
NÚMERO 249 DE 2024 SENADO

por la cual se reconoce al territorio de Armero y al Volcán Nevado del Ruiz como Patrimonio  
Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones.

Bogotá D.C 05 de agosto de 2024 

 

 

Doctor 

EFRAÍN CEPEDA SARABIA 
Presidente del Senado de la República 

Ciudad 

 
Referencia: Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley No. 249 de 
2024 Senado “Por la cual se reconoce al territorio de Armero y al volcán nevado del 
Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones”. 
 

 

Respetado Presidente, 

 

En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política y la ley 5 de 1992, presento 

a consideración de la plenaria del Senado de la República el informe de ponencia para 

segundo debate del proyecto de ley No. 249 de 2024  Senado “Por la cual se reconoce al 

territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación y se 

dictan otras disposiciones” 

 

Firma el Honorable Senador, 

 

 

 
GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Ponente 

Informe de Ponencia para segundo debate del Proyecto de Ley No. 249 de 2024 
Senado “Por la cual se reconoce al territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz 

como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones”. 
 

 
 

1. Trámite del proyecto de ley 
El presente proyecto de ley fue radicado ante la Secretaría General del Senado de la 

República el día  6 de marzo de 2024, por los senadores Guido Echeverri Piedrahita y Miguel 

Angel Barreto Castillo  y los y las representantes Olga Beatriz González Correa, Carlos 

Edward Osorio Agular, Haiver Rincón Gutiérrez, Delcy Isaza Buenaventura, Juan Sebastián 

Gómez Gonzáles, Wilder Iberson Escobar Ortiz, Juana Carolina Londoño Jaramillo y Jose 

Alejandro Martínez Sánchez. La radicación del proyecto de ley fue publicada en la gaceta 

No. 198 del 6 de marzo de 2024.  

 

El 17 de abril de 2024, la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente 

del Senado de la República me comunica la designación como ponente. El 5 de junio de 

2024 fue discutido y aprobado en dicha comisión, presenté proposiciones modificativas en 

el articulado para cambiar Ministerio de la Cultura por Ministerio de las Culturas, las Artes y 

los Saberes, tal como se evidencia en el texto aprobado. 

 
2. Objeto  

 

El proyecto de ley tiene como finalidad declarar el territorio de Armero y el Volcán Nevado 

del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, de promocionar la cultura de 

prevención de desastres y fomento del turismo  

 
3. Alcance de la Iniciativa 

Por medio del presente proyecto de ley se declara el territorio de Armero y el Volcán Nevado 

del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, presenta un componente de 

investigación académica y difusión de información sobre la gestión de riesgos de desastres 

y las buenas prácticas. Teniendo en cuenta lo anterior, se modifica el propósito del Centro 

de Memoria Histórica en Armero, que menciona el artículo 25 de la ley 1632 de 2013, para 

incluir este componente.   

 

 

En el artículo 6 se busca fomentar la investigación y la educación en instituciones educativas 

y en planes turísticos sobre la gestión de riesgo de desastres y la historia y lecciones 

aprendidas de lo sucedido en Armero.  

 

En el artículo 7, se fomentará la inclusión de población víctima de la catástrofe de Armero 

en iniciativas de desarrollo local de los departamentos y municipios de Tolima y Caldas.  

 

Los artículos 8, 9 y 10 tienen como objetivo fortalecer el turismo en el territorio de Armero. 

Por ello, se crea un programa de turismo en Armero para difundir la historia, la cultura y la 

memoria de la catástrofe de Armero. En esta misma línea, se genera apoyo a la 

infraestructura turística, señalización, centros de interpretación, alojamientos y otros 

servicios necesarios para el adecuado funcionamiento del programa en mención. En 

compañía del programa, se formarán guías turísticos especializados en el territorio de 

Armero y el volcán nevado del Ruiz 

 

Sobre la financiación se deja estipulado, en el artículo 11,  que los recursos  podrán ser del 

presupuesto de la nación, los recursos propios de los municipios y departamentos y 

municipios de Caldas y Tolima, así como también con recursos de patrocinio de personas 

jurídicas de derecho privado. 

 

Finalmente, el artículo 12 propone la creación de un documental o cortometraje sobre 

Armero.  

4. Exposición de Motivos 
 

I. EL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ -PROPUESTA PATRIMONIO CULTURAL DE 
COLOMBIA O DE LA HUMANIDAD. 

 

El volcán nevado del Ruiz, Volcán del Ruiz o la Mesa de Herveo, en la época precolombina 

conocido como Cumanday, Tabuchía y Tama es el más reconocido de los volcanes activos 

del cinturón volcánico de los Andes, ubicado entre los departamentos y municipios de Tolima 

y Caldas, en Colombia.   

 

Ha estado activo cerca de dos millones de años, con tres periodos eruptivos importantes. La 

formación del cono volcánico comenzó hace 150 mil años. Y el último periodo de actividad 

notoria viene desde enero de 1.985 cuando hizo erupción el 13 de noviembre de ese año. 

Las autoridades mantienen la alerta amarilla en el aparato volcánico desde esa fecha. 

Al igual que muchos otros volcanes andinos, el volcán nevado del Ruiz es un estratovolcán, 

es decir, un volcán cónico y de gran altura, compuesto por múltiples capas de lava 

endurecida, piroclastos alternantes y cenizas volcánicas. Cubierto por un glaciar que ha ido 

disminuyendo por el cambio climático. 

 

El volcán hace parte del Parque nacional natural de Los Nevados e incluye cumbres nevadas 

como las de los Nevados del Tolima, Santa Isabel, El Cisne, y Quindío, las cuales están 

cubiertas por glaciares que han ido disminuyendo de manera significativa desde 1985 a 

causa del calentamiento global. 

 

El 13 de noviembre de 1985 una erupción desencadenó un enorme lahar que enterró la 

cabecera urbana de Armero en lo que se conoció como la tragedia de Armero, en la que 

murieron 25.000 personas, por lo que se le considera como la segunda erupción volcánica 

más devastadora del siglo XX, tras la erupción del Monte Pelee en 1.902 y que dejo 30.000 
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víctimas mortales en la isla de Martinica, región de Francia. El área de influencia del volcán 

del Ruiz es de 20 municipios, 16 del Tolima y 4 de Caldas.  

 
¿Que provocó la tragedia de Armero? 
 

El volcán nevado del Ruiz arrojó gases, materiales y aire atrapado caliente que derritieron 

un casco de nieve y produjeron una avalancha cargada de agua, piedras, escombros y lodo 

que descendió incontenible por el cauce del río Lagunilla, para finalizar en la planicie donde 

existía Armero y pasar por sectores rurales de Chinchiná, Villamaría y Palestina. 

 

Además de la desaparición del 90% de la población de Armero, se afectaron las poblaciones 

de Chinchiná, Palestina y Villamaría afectadas por ríos que nacen  en el aparato volcánico y 

que aumentaron el caudal del río Chinchiná.  
 
¿Qué expulsa el volcán nevado del Ruiz? 
 

Una característica de las erupciones del Nevado del Ruiz es la generación de lahares. Estos 

son flujos de agua y lodo con partículas suspendidas de rocas y material piroclástico que se 

mueven hacia abajo a lo largo de un valle. Son muy peligrosos, y causan una importante 

destrucción cuando llegan a las zonas pobladas. 

 
¿Qué fenómenos se presentaron y destruyeron a Armero? 
 

Hoy hace 37 años, el volcán Nevado del Ruiz provocó una de las más grandes 

tragedias que ha sufrido Colombia en su historia reciente: su erupción generó una avalancha 

de lodo que sepultó a unas 25.000 personas, arrasó 4.200 viviendas, destruyó 20 puentes 

y acabó con todas las vías y sectores poblados de Armero (Tolima). En los municipios de 

Chinchiná, Villamaría y Palestina murieron 5.000 personas y el resto en Armero. 

 
¿Qué tan peligroso es el volcán nevado del Ruiz? 
 

En alerta amarilla, el volcán puede generar sismos, sonidos, presencia de ceniza, entre otras 

cosas. El nivel de actividad del Volcán Nevado del Ruiz continúa en amarillo que indica 

cambios en el comportamiento de la actividad volcánica sujeta a posibles erupciones. 

 

Desde hace seis siglos se tienen registros de, al menos, tres ocasiones en las que se 

presentaron erupciones del volcán que han causado daños materiales y pérdidas humanas: 

el 12 de marzo de 1595 ocurrió una explosión que destruyó tierras y propiedades; y el 19 de 

febrero de 1845. 

 
II. ¿QUE PASO DESPUES DEL 13 DE NOVIEMBRE? 

 

Después de lo ocurrido el 13 de noviembre de 1985 con Armero, el Estado Colombiano 

consciente de la necesidad de mitigar el riesgo por la amenaza volcánica, y de implementar 

la gestión del riesgo frente a otras amenazas como sismos y eventos hidrogeológicos y 

climáticos, creo varias instituciones. 

 

El Servicio Geológico Nacional que reemplazo a Ingeominas desde el 2011, el Observatorio 

Vulcanológico de Manizales, la Red Sismológica Nacional de Colombia y la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo, entidades que a través de sus diferentes instituciones han 

logrado consolidar un Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres de gran 

capacidad y proyección. 

 

El Servicio Geológico Nacional reemplazó al Instituto Geológico Nacional,  Ingeominas, es 

hoy una agencia adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de realizar el estudio 

de los recursos naturales, sus bondades y peligros. 

 

El Servicio Geológico Colombiano adelanta la investigación científica básica y aplicada del 

potencial de recursos del subsuelo; adelanta el seguimiento y monitoreo de amenazas de 

origen geológico; administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los 

materiales nucleares y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, 

con las limitaciones del Artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización 

del reactor nuclear de la Nación. 

 

Ingeominas fue una agencia colombiana gubernamental, adscrita al Ministerio de Minas y 

Energía. El decreto 4131 de 2011, cambió la naturaleza jurídica del instituto, de 

establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con personería jurídica, autonomía 

administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, desde entonces se 

denomina Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual 

hace parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 

 

El Servicio Geológico Colombiano siguió ejerciendo las funciones, tiene como 

responsabilidad el seguimiento técnico de los volcanes del país con sus Observatorios 

Vulcanológicos y Sismológicos de Manizales, Pasto y Popayán. La Red Sismológica 

Nacional de Colombia o RSNC hace parte del sistema de prevención y atención de 

desastres, y está encargada de suministrar la información de los eventos sísmicos del país. 
 
III. PATRIMONIO CULTURAL  

 
 
1. ¿Qué es patrimonio cultural? 
 

El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el pasado 

remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las 

creencias y los logros de un país y su gente. La palabra patrimonio significa algo que ha sido 

heredado, debe, de hecho, considerarse como el legado que recibimos de nuestros 

ancestros y que debe pasar a las futuras generaciones. 

El término de patrimonio cultural ha evolucionado durante las últimas décadas. 

Originariamente solo se refería a obras maestras de valor artístico e histórico, pero ahora se 

usa más ampliamente y abarca todo aquello que tiene un significado particular para los 

grupos históricos, incluidos bienes y fenómenos naturales. 

  
2. ¿Todo es patrimonio cultural de Colombia? 

Solo pueden considerarse patrimonio cultural de la Nación aquellos bienes y 

manifestaciones a los cuales las personas, los grupos o las instituciones con competencias 

atribuidas legítimamente, mediante un proceso razonable, reflexivo, transparente, incluso 

público les confiere valores o atribuciones de identidad. 

  

3. ¿Qué clase de patrimonio existe? 
 

Podemos distinguir dos clases de patrimonio cultural: material e inmaterial. El patrimonio 

material (que se puede palpar, tocar) incluye monumentos, edificios, esculturas, pinturas, 

objetos, documentos, etc.  Esta clase de patrimonio, comprende el patrimonio mueble (que 

se puede transportar fácilmente de un lugar a otro) e inmueble (que no se puede retirar de 

su lugar de origen). 

 

Otra clase de patrimonio, es el patrimonio inmaterial incluye la música, la danza, la literatura, 

el teatro, las lenguas, los conocimientos, las ceremonias religiosas, las manifestaciones 

tradicionales, etc. 

 

También está el patrimonio natural que incluye paisajes, formaciones físicas y geológicas 

con valor científico y estético y áreas delimitadas que constituyen el hábitat de plantas y 

animales en peligro de extinción, tales como parques naturales o marítimos. 

  

4. ¿Por qué es importante el patrimonio? 
  

El patrimonio cultural es importante porque transmite distintos valores, mensajes (históricos, 

artísticos, estéticos, políticos, religiosos, sociales, espirituales, naturales, simbólicos, etc.) 

que contribuyen a darle valor a la vida de las personas. 

 

Porque representa la identidad de una sociedad, el vehículo para entender la diversidad de 

los pueblos y desarrollar una política para la paz y la comprensión mutua. Porque es único 
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es irremplazable. Porque es tuyo, es mío, es nuestro y debemos conocerlo, preservarlo y 

salvaguardarlo 

  
5. ¿Qué es un Bien de interés cultural? 
  

Son aquellos bienes materiales que las autoridades competentes han declarado como 

monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos 

históricos, o mediante otras denominaciones vigentes antes de la promulgación de la ley 

1185 de 2008. Los BIC (Bienes de interés cultural) pueden ser de los ámbitos nacional, 

departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras, 

que trata la Ley 70 de 1993. 

  
6. ¿Cuál es el procedimiento para la declaratoria de un bien como bien de interés 
cultural? 
  

La declaratoria de los bienes de interés cultural, tanto en el ámbito nacional como en el 

territorial, se ajusta al siguiente procedimiento:  

 

1) El bien de que se trate se incluirá en una lista indicativa de candidatos a bienes de interés 

cultural por la autoridad competente de efectuar la declaratoria;  

 

2) Con base en dicha lista, la autoridad competente para realizar la declaratoria definirá si el 

bien requiere un plan especial de manejo y protección (PEMP);  

 

3) Una vez cumplido el procedimiento descrito en los dos numerales anteriores, el Consejo 

Nacional de Patrimonio Cultural, respecto de los bienes del ámbito nacional, o el respectivo 

Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, según el caso, emitirá su concepto 

sobre la declaratoria y determinará si el bien requiere o no un plan especial de manejo y 

protección;  

4) Si el concepto del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural fuera favorable, la autoridad 

efectuará la declaratoria y en el mismo acto aprobará el plan especial de manejo y 

protección, si este se requiriera.  

 

Si la declaratoria surge de una iniciativa privada o particular, se sigue el mismo 

procedimiento, en cuyo caso el particular solicitante debe presentar el respectivo plan 

especial de manejo y protección, en la eventualidad de que dicho plan se estime necesario, 

y este será sometido a revisión del respectivo Consejo de Patrimonio Cultural. 

 

7. ¿Qué beneficios y obligaciones lleva una declaratoria como bien de interés cultural 
(BIC)? 
 

Cuando un bien es declarado BIC, el propietario del mismo adquiere ciertos deberes y 

derechos. Como deberes, está el de velar por la conservación, el mantenimiento y protección 

del bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7. º De la Ley 1185 del 12 de marzo de 

2008, “por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 —ley general de cultura— y se 

dictan otras disposiciones”. Como derechos o beneficios tributarios, el artículo 14 de la Ley 

1185 de 2008 establece una deducción de gastos relacionados con planes especiales de 

protección y destinados al mantenimiento y conservación de estos bienes, así no guarden 

relación de causalidad con la actividad productora de renta del propietario. Otros derechos 

y obligaciones están establecidos en la Ley 388 de 1997. 

 

8. ¿Quién hace la solicitud de declaratoria de bienes muebles e inmuebles de interés 
cultural: ¿los propietarios de dichos bienes, la comunidad o la Dirección de 
Patrimonio? 
 

Cualquier persona natural o jurídica puede solicitar a las entidades territoriales o al Ministerio 

de Cultura —dependiendo del ámbito de la declaratoria a la que se aspire— la inclusión de 

un bien en una lista indicativa de candidatos a bienes de interés cultural (LICBIC). El 

solicitante deberá adelantar el análisis de la valoración respectiva para determinar a qué 

entidad debe dirigirla.  

 

Dicha entidad, por su parte, informará sobre la inclusión o no inclusión del bien en la LICBIC 

respectiva, para luego, si la respuesta es afirmativa, proceder a la recomendación de la 

declaratoria ante el Consejo de Patrimonio Cultural que corresponda, con el fin que este 

conceptúe sobre la pertinencia de la misma.  

 

Las entidades territoriales y la Dirección de Patrimonio también están facultadas para 

presentar, por iniciativa propia, propuestas de inclusión de un bien en una LICBIC. 

  
Por patrimonio cultural se entienden:  
 

I-Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia; 

 

II-Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 

integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 

historia, del arte o de la ciencia;  

 

III- Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como 

las zonas, incluidos los lugares arqueológicos, que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.  

 

A los efectos de construir el indicador de los IUCD, los elementos del patrimonio cultural 

considerados deberán haber sido reconocidos como provistos de valor universal y/o nacional 

excepcional y estar inscritos en listas o registros internacionales y/o nacionales del 

patrimonio cultural. 

 
 Por patrimonio natural se entienden: 
 

I-Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por grupos 

de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 

estético o científico.  

 

II-las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas que 

constituyan el hábitat de especies animales y vegetales amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación;  

 

III- los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de la belleza 

natural.  

 

IV-Los elementos del patrimonio natural considerados deberán haber sido reconocidos como 

provistos de un valor universal y/o nacional excepcional y estar inscritos en listas o registros 

internacionales y/o nacionales del patrimonio nacional o natural. 

 

V-Por patrimonio cultural inmaterial se entienden aquellos usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas – junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes – que las  

 

VI -Los sitios naturales pueden pertenecer al patrimonio cultural, pues la identidad cultural 

está estrechamente relacionada con el medio ambiente natural en el que se desarrolla. Los 

ambientes naturales llevan la huella de miles de años de actividad humana y su apreciación 

es, sobre todo, una construcción cultural.  
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IV. MANUAL METODOLÓGICO. PATRIMONIO. 
 

Que incluye el patrimonio: 

 

A.-Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural 

inmaterial.  

 

B -Artes del espectáculo.  

 

C -Usos sociales, rituales y actos festivos.  

 

D- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo.  

 

E. -Técnicas artesanales tradicionales. 

 

F-Aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una tradición cultural o una 

civilización viva o desaparecida, constituir un ejemplo eminentemente representativo de un 

tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno 

o varios periodos significativos de la historia 
 
G-Ser un ejemplo eminente de formas tradicionales de asentamiento humano o de utilización 

tradicional de las tierras o del mar, representativas de una cultura (o de culturas), o de la 

interacción entre el hombre y su entorno natural, especialmente cuando son vulnerables 

debido a mutaciones irreversibles. 
 
H-Representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e importancia estética 

excepcional. 

 

I- Ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fases de la historia de la 

tierra, incluido el testimonio de la vida, de procesos geológicos en curso en la evolución de 

las formas terrestres o de elementos geomórficos o fisiográficos de mucha significación. 

Patrimonio de la Humanidad. 

Patrimonio Mundial, más conocido como Patrimonio de la Humanidad, es el título conferido 

por Unesco a sitios específicos del planeta 

(sean bosque, montaña, lago, laguna, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico, 

ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que han sido propuestos y confirmados para su 

inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio Mundial, administrado por el 

Comité del Patrimonio Mundial, compuesto por 21 Estados miembros a los que elige la 

Asamblea General de Estados Miembros por un periodo determinado.  

 

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia 

cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas 

condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del 

Fondo para la conservación del Patrimonio mundial. 

 

Para julio de 2021, el catálogo consta de un total de 1154 sitios del Patrimonio Mundial, de 

los cuales 897 son culturales, 218 naturales y 39 mixtos, distribuidos en 167 países. Para 

ser incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad, un sitio debe tener un "valor universal 

excepcional" y debe satisfacer al menos uno de los siguientes criterios de selección:  

 
CULTURALES 
 

I. Representar una obra maestra del genio creativo humano. 

 

II. Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un periodo de 

tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arquitectura, tecnología, 

artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. 

 

III. Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una 

civilización existente o ya desaparecida. 

IV. Ofrecer un ejemplo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico, tecnológico 

o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. 

 

V. Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o 

de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana 

con el medio ambiente especialmente cuando este se vuelva vulnerable frente al impacto de 

cambios irreversibles. 

 

VI. Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas o con 

creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. (El comité 

considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de otros criterios) 

 
NATURAL 
 

I. Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e 

importancia estética. 

 

II. Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, 

incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o 

características geomórficas o fisiográficas significativas. 

 

III. Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso de la 

evolución de los ecosistemas. 

 

IV. Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la 

conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas 

de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo. 

 

Cuando se da la interacción entre el hombre y el medio ambiente puede ser reconocido como 

paisaje cultural. 

¿Qué significa el patrimonio cultural de la humanidad? 
 

La declaración de bienes como Patrimonio Mundial es un reconocimiento que otorga la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

a los sitios que poseen un Valor Universal Excepcional. 

 
¿Qué es el patrimonio cultural y material? 
 

El Patrimonio Cultural Tangible o Material se compone de los bienes muebles e inmuebles 

hechos por las sociedades de nuestro pasado. Patrimonio Arquitectónico: Monumentos, 

edificios y construcciones que representan la memoria física y la evolución o involución 

social. 

 

¿Cómo se declara un patrimonio cultural en Colombia? 
 
El patrimonio cultural colombiano, según el Artículo 72 de la Constitución son todos los 

bienes que conforman la identidad nacional. Estos bienes pertenecen a la Nación y están 

está bajo la protección del Estado, siendo de carácter inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. 
 

¿Qué se necesita para declarar a un bien cultural como patrimonio? 
 
Además del Valor Universal Excepcional, los bienes culturales o naturales deben ser únicos 

e irremplazables, y tener condiciones de integridad y autenticidad. Asimismo, deben tener 

un sistema de protección y gestión que garantice su salvaguarda. Estos bienes pertenecen 

a la Nación y están está bajo la protección del Estado, siendo de carácter inalienables, 

inembargables e imprescriptibles. 

 
¿Cuántos pueblos han sido declarados Patrimonio Cultural en Colombia? 

 

Aguadas, Caldas 

2. Barichara, Santander 

3. Ciénaga, Magdalena 

4. El Jardín, Antioquia 
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5. Guadalajara de Buga, Valle del Cauca 

6. Jericó, Antioquia 

7. Monguí, Boyacá 

8. Honda, Tolima 

9. Playa de Belén, Norte de Santander 

10. Salamina, Caldas 

11. San Juan Girón, Santander 

12. Villa de Guaduas, Cundinamarca 

13. Santa Cruz de Lorica, Córdoba 

14. Santa Cruz de Mompox, Bolívar 

15. Santa Fe de Antioquia, Antioquia 

16. Villa de Leyva, Boyacá 

17. El Socorro, Santander 

 
V. SITIOS NATURALES PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD- 

DECLARADOS POR LA UNESCO. 
 

. Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete-Nariño  

. Qhapac Ñan - Sistema vial andino. Santander  

. Paisaje Cultural Cafetero Colombiano- Municipios zonas cafeteras. 

. Santuario de Flora y Fauna de Malpelo 

. Parque Arqueológico de Tierradentro 

. Parque Arqueológico de San Agustín 

. Santa Cruz de Mompox 

. Parque Nacional Natural de los Katíos 

. Puerto, fortalezas y conjunto monumental de Cartagena. 
 

VI. CONCLUSIÓN: 
 

La justificación para la existencia de este proyecto de ley reside en la importancia de 

preservar y honrar al territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz, así como también a 

las víctimas que dejó la catástrofe de Armero, en donde resultaron alrededor de 25 mil 

personas fallecidas en los departamentos de Tolima y Caldas, ocurrida el 13 de noviembre 

de 1985.  

 

Este proyecto no solo tiene como fin el homenaje a quienes perdieron la vida, sino también 

como un recordatorio permanente de la importancia de la prevención y preparación frente a 

desastres naturales, así como también el desarrollo turístico y económico del territorio de 

Armero y el volcán nevado del Ruiz.  

 

Además, la iniciativa promueve la educación y la investigación en torno a la gestión del riesgo 

de desastres, contribuyendo a la formación de una sociedad más preparada y resiliente. Al 

conmemorar y reflexionar sobre la catástrofe de Armero, Colombia no solo rinde tributo a su 

pasado, sino que también se fortalece para enfrentar mejor los desafíos futuros. 

 
5. Conflicto de intereses 

 
De conformidad con los artículos 286 y  291 de la Ley 5º de 1992, modificados por la Ley 

2003 de 2019, manifiesto que esta iniciativa se enmarca en la causal de ausencia de 

conflicto de intereses: “cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de Ley o 

de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el 

interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores”, por lo cual, 

en principio, no existirían circunstancias para considerar que el ponente y los demás 

congresistas puedan incurrir en eventuales conflictos de intereses.  

6. Proposición 
 

En virtud de lo expuesto, presento ponencia favorable y propongo a los miembros de la 

plenaria del Senado de la República dar segundo debate al Proyecto de Ley No. 249 de 

2024 Senado "Por la cual se reconoce al territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz 

como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

Cordialmente,  

 

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Senador de la República 

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 
 

 
Proyecto de ley Nº 249 de 2024 Senado 

 
"Por la cual se reconoce al territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz como 

Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones" 
 
 

El Congreso de Colombia  

 

 

Decreta: 

 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer al territorio de Armero y al 

volcán nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 2. Fines. Los fines que persigue esta ley son: el reconocimiento del territorio de 

Armero y el volcán nevado del Ruiz como patrimonio cultural de la nación, la promoción de 

la cultura de prevención de desastres y el fomento del turismo. 

 

Artículo 3. Reconocimiento. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se reconoce al 

territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación.  



Gaceta del Congreso  1097 Lunes, 5 de agosto de 2024 Página 15

Parágrafo. El reconocimiento de las 25 mil personas fallecidas durante la catástrofe Armero 

se hará conforme a lo establecido en la Ley 1632 de 2013, la cual abarcará a la población 

afectada en los departamentos y municipios de Caldas y Tolima. 

 

Artículo 4. Creación de un Centro de Memoria Histórica en Armero. Modifíquese el artículo 

25 de la Ley 1632 de 2023, el cual quedará así: 

 

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las entidades territoriales de los 

departamentos y municipios de Caldas y Tolima concurrirán en la creación de un centro de 

memoria histórica en Armero, que servirá como espacio para la exposición, investigación y 

educación sobre la catástrofe, así como sobre la gestión del riesgo de desastres naturales. 

 

Parágrafo. Se fomentará la cooperación entre distintas entidades gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional para el fortalecimiento de 

los programas de turismo, desarrollo productivo y memoria histórica en Armero. 

 

Artículo 5. Participación de entidades territoriales. El Ministerio de las Culturas, las Artes y 

los Saberes con el apoyo de del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 

Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano, además de los Ministerios 

de Comercio, Industria y Turismo, y Ciencia, Tecnología e Innovación, promoverán la 

participación activa de las entidades territoriales en la preservación y divulgación del territorio 

de Armero y el volcán nevado del Ruiz, así como en la promoción de prácticas de gestión 

del riesgo de desastres en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 

de Desastres. Particularmente, se incluirán las gobernaciones de Tolima y Caldas y los 

municipios cercanos al volcán, incluyendo Armero-Guayabal.   

 

Parágrafo. La Nación asignará los recursos necesarios para la implementación de esta ley, 

los cuales serán gestionados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en 

coordinación con las entidades territoriales directamente afectadas por la catástrofe de 

Armero. 

Artículo 6. Fomento de la investigación y educación. El Ministerio de las Culturas, las Artes 

y los Saberes en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las entidades territoriales de los 

departamentos y municipios de Caldas y Tolima, en el marco de su autonomía, fomentarán 

la investigación y la educación sobre la gestión del riesgo de desastres naturales, con 

especial énfasis en la historia y lecciones aprendidas de la catástrofe de Armero, en 

instituciones educativas y en los planes turísticos de Armero. 

 

Se incluirá la realización y divulgación de manuales de los expertos sobre ciencia volcánica 

dirigidos al sistema educativo regional en temas de medio ambiente.   

 

Artículo 7. Fomento del Desarrollo Productivo Local. Los departamentos y municipios de 

Tolima y Caldas, en uso de su autonomía y en concurrencia con la Nación, incluirán 

iniciativas para el desarrollo productivo de la población víctima de la catástrofe de Armero, 

incluyendo la capacitación en áreas relacionadas con el turismo, la artesanía, la gastronomía 

y otras actividades económicas vinculadas a la preservación y promoción del patrimonio 

cultural. 

 

La programación de las actividades de las que trata esta ley estará a cargo de las entidades 

territoriales en ejercicio de su autonomía, en coordinación con el Ministerio de las Culturas, 

las Artes y los Saberes y el Ministerio de Industria y Comercio. Para llevar a cabo las 

actividades, las autoridades competentes determinarán los parques principales de los 

municipios o los demás espacios que consideren adecuados y realizarán la logística 

necesaria para contar con estos. 

 

Artículo 8. Creación de un programa de turismo en Armero. Los departamentos y municipios 

de Tolima y Caldas, en uso de su autonomía y en concurrencia con la Nación, tendrán a su 

cargo la implementación de un programa de turismo sostenible en Armero, con el objetivo 

de promover el desarrollo económico y social de la región. Este programa se implementará 

en compañía del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e incluirá rutas turísticas que 

destaquen la historia, la cultura y la memoria de la catástrofe de Armero, generando 

oportunidades de crecimiento para la comunidad local. 

 

Artículo 9. Apoyo a la infraestructura turística. Con el apoyo del ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, las entidades territoriales de los departamentos y municipios de Caldas 

y Tolima podrán destinar recursos para mejorar y desarrollar la infraestructura turística en 

Armero, incluyendo señalización, centros de interpretación, alojamientos y otros servicios 

necesarios para el adecuado funcionamiento del programa de turismo. 

 

Artículo 10. Formación de guías turísticos especializados en el territorio de Armero y el 

volcán nevado del Ruiz. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en coordinación 

con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades territoriales de los 

departamentos y municipios de Caldas y Tolima, establecerán un programa de formación 

para guías turísticos especializados en el territorio de Armero y el volcán nevado del Ruiz. 

 

El programa tendrá como objetivos: 

 

a. Capacitar a los guías turísticos en la narrativa histórica de la catástrofe de Armero, 

incluyendo aspectos culturales, sociales y ambientales. 

 

b. Desarrollar habilidades en la interpretación del patrimonio cultural y natural de la 

región, con énfasis en la gestión del riesgo de desastres. 

 

c. Promover el turismo responsable y sostenible, respetando la memoria y el legado de 

las víctimas de la catástrofe. 

 

d. Vincular al Servicio Geológico Colombiano en la enseñanza a los turistas, visitantes 

y habitantes de municipios cercanos sobre la actividad del volcán, cómo se vigila, 

cuáles son las recomendaciones para estar en la zona cercana al aparato volcánico 

y qué se está haciendo para avanzar en investigación volcánica. 

Parágrafo 1. Se incentivará la participación de los habitantes de Armero y los municipios 

afectados en el programa de formación, garantizando que la narrativa turística esté arraigada 

en la experiencia y memoria local. 

 

Parágrafo 2. Certificación y apoyo continuo. Los guías turísticos que completen el programa 

recibirán una certificación oficial y contarán con el apoyo continuo del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes y las autoridades locales para el desarrollo de sus 

actividades turísticas. 

 

Artículo 11. Fuentes de financiación. Las actividades de las que trata esta ley podrán 

financiarse con recursos de inversión del presupuesto de la nación, los recursos propios de 

los municipios y departamentos y municipios de Caldas y Tolima, así como también con 

recursos de patrocinio de personas jurídicas de derecho privado. 

 

Artículo 12. Financiación de un documental o cortometraje sobre Armero. El Ministerio de las 

Culturas, las Artes y los Saberes financiará la producción de un documental o cortometraje 

que exalte la historia, cultura y potencial turístico del territorio de Armero y el volcán nevado 

del Ruiz. Este proyecto audiovisual servirá como herramienta de promoción turística y 

educativa, contribuyendo a la difusión de la memoria histórica y el valor cultural de la región. 

 

El documental o cortometraje tendrá como objetivos principales: 

 

a. Narrar la historia del territorio de Armero y el volcán nevado del Ruiz. 

b. Destacar las iniciativas de recuperación y desarrollo de la comunidad local. 

c. Promover el turismo responsable y sostenible en la región. 

d. Educar al público sobre la importancia de la gestión del riesgo de desastres naturales. 

Parágrafo. Se promoverá la participación activa de la comunidad del territorio de Armero y 

el volcán nevado del Ruiz en la producción del documental o cortometraje, asegurando que 

sus voces, experiencias y testimonios sean parte integral del proyecto. 
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Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción presidencial y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Firma, 

 

 

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA 
Senador de la República 

 
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE POR LA COMISION SEXTA DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA, EN SESION REALIZADA EL DÍA 5 DE JUNIO DE 
2024, DEL PROYECTO DE LEY No. 249 DE 2024 SENADO 

 
"Por la cual se reconoce al territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz 

como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras disposiciones" 
 

El Congreso de Colombia 

 

Decreta: 

 

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto reconocer al territorio de Armero 

y al volcán nevado del Ruiz como Patrimonio Cultural de la Nación y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Artículo 2. Fines. Los fines que persigue esta ley son: el reconocimiento del territorio 

de Armero y el volcán nevado del Ruiz como patrimonio cultural de la nación, la 

promoción de la cultura de prevención de desastres y el fomento del turismo. 

 

Artículo 3. Reconocimiento. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, se 

reconoce al territorio de Armero y al volcán nevado del Ruiz como Patrimonio 

Cultural de la Nación.  

 

Parágrafo. El reconocimiento de las 25 mil personas fallecidas durante la catástrofe 

Armero se hará conforme a lo establecido en la Ley 1632 de 2013, la cual abarcará 

a la población afectada en los departamentos y municipios de Caldas y Tolima. 

 

Artículo 4. Creación de un Centro de Memoria Histórica en Armero. Modifíquese el 

artículo 25 de la Ley 1632 de 2023, el cual quedará así: 

 

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las entidades territoriales 

de los departamentos y municipios de Caldas y Tolima concurrirán en la creación 

de un centro de memoria histórica en Armero, que servirá como espacio para la 

exposición, investigación y educación sobre la catástrofe, así como sobre la gestión 

del riesgo de desastres naturales. 

 

Parágrafo. Se fomentará la cooperación entre distintas entidades gubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional para el 

fortalecimiento de los programas de turismo, desarrollo productivo y memoria 

histórica en Armero. 

 

Artículo 5. Participación de entidades territoriales. El Ministerio de las Culturas, las 
Artes y los Saberes con el apoyo de del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Ministerio de Minas y Energía, el Servicio Geológico Colombiano, 

además de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Ciencia, Tecnología 

e Innovación, promoverán la participación activa de las entidades territoriales en la 

preservación y divulgación del territorio de Armero y el volcán nevado del Ruiz, así 

como en la promoción de prácticas de gestión del riesgo de desastres en 

coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Particularmente, se incluirán las gobernaciones de Tolima y Caldas y los municipios 

cercanos al volcán, incluyendo Armero-Guayabal.   

 

Parágrafo. La Nación asignará los recursos necesarios para la implementación de 

esta ley, los cuales serán gestionados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y 
los Saberes en coordinación con las entidades territoriales directamente afectadas 

por la catástrofe de Armero. 

 

Artículo 6. Fomento de la investigación y educación. El Ministerio de las Culturas, 
las Artes y los Saberes en coordinación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y las 

entidades territoriales de los departamentos y municipios de Caldas y Tolima, en el 

marco de su autonomía, fomentarán la investigación y la educación sobre la gestión 

del riesgo de desastres naturales, con especial énfasis en la historia y lecciones 

aprendidas de la catástrofe de Armero, en instituciones educativas y en los planes 

turísticos de Armero. 

Se incluirá la realización y divulgación de manuales de los expertos sobre ciencia 

volcánica dirigidos al sistema educativo regional en temas de medio ambiente.   

 

Artículo 7. Fomento del Desarrollo Productivo Local. Los departamentos y 

municipios de Tolima y Caldas, en uso de su autonomía y en concurrencia con la 

Nación, incluirán iniciativas para el desarrollo productivo de la población víctima de 

la catástrofe de Armero, incluyendo la capacitación en áreas relacionadas con el 

turismo, la artesanía, la gastronomía y otras actividades económicas vinculadas a 

la preservación y promoción del patrimonio cultural. 

 

La programación de las actividades de las que trata esta ley estará a cargo de las 

entidades territoriales en ejercicio de su autonomía, en coordinación con el 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Industria y 

Comercio. Para llevar a cabo las actividades, las autoridades competentes 

determinarán los parques principales de los municipios o los demás espacios que 

consideren adecuados y realizarán la logística necesaria para contar con estos. 

 

Artículo 8. Creación de un programa de turismo en Armero. Los departamentos y 

municipios de Tolima y Caldas, en uso de su autonomía y en concurrencia con la 

Nación, tendrán a su cargo la implementación de un programa de turismo sostenible 

en Armero, con el objetivo de promover el desarrollo económico y social de la región. 

Este programa se implementará en compañía del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo e incluirá rutas turísticas que destaquen la historia, la cultura y la memoria 

de la catástrofe de Armero, generando oportunidades de crecimiento para la 

comunidad local. 

 

Artículo 9. Apoyo a la infraestructura turística. Con el apoyo del ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, las entidades territoriales de los departamentos y 

municipios de Caldas y Tolima podrán destinar recursos para mejorar y desarrollar 

la infraestructura turística en Armero, incluyendo señalización, centros de 

interpretación, alojamientos y otros servicios necesarios para el adecuado 

funcionamiento del programa de turismo. 

 

Artículo 10. Formación de guías turísticos especializados en el territorio de Armero 

y el volcán nevado del Ruiz. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes 
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en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y las entidades 

territoriales de los departamentos y municipios de Caldas y Tolima, establecerán un 

programa de formación para guías turísticos especializados en el territorio de 

Armero y el volcán nevado del Ruiz. 

 

El programa tendrá como objetivos: 

 

a. Capacitar a los guías turísticos en la narrativa histórica de la catástrofe de 

Armero, incluyendo aspectos culturales, sociales y ambientales. 

 

b. Desarrollar habilidades en la interpretación del patrimonio cultural y natural 

de la región, con énfasis en la gestión del riesgo de desastres. 

 

c. Promover el turismo responsable y sostenible, respetando la memoria y el 

legado de las víctimas de la catástrofe. 

 

d. Vincular al Servicio Geológico Colombiano en la enseñanza a los turistas, 

visitantes y habitantes de municipios cercanos sobre la actividad del volcán, 

cómo se vigila, cuáles son las recomendaciones para estar en la zona 

cercana al aparato volcánico y qué se está haciendo para avanzar en 

investigación volcánica. 

 

Parágrafo 1. Se incentivará la participación de los habitantes de Armero y los 

municipios afectados en el programa de formación, garantizando que la narrativa 

turística esté arraigada en la experiencia y memoria local. 

 

Parágrafo 2. Certificación y apoyo continuo. Los guías turísticos que completen el 

programa recibirán una certificación oficial y contarán con el apoyo continuo del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y las autoridades locales para 

el desarrollo de sus actividades turísticas. 

 

Artículo 11. Fuentes de financiación. Las actividades de las que trata esta ley podrán 

financiarse con recursos de inversión del presupuesto de la nación, los recursos 

propios de los municipios y departamentos y municipios de Caldas y Tolima, así 

como también con recursos de patrocinio de personas jurídicas de derecho privado. 

 

Artículo 12. Financiación de un documental o cortometraje sobre Armero. El 

Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes financiará la producción de un 

documental o cortometraje que exalte la historia, cultura y potencial turístico del 

territorio de Armero y el volcán nevado del Ruiz. Este proyecto audiovisual servirá 

como herramienta de promoción turística y educativa, contribuyendo a la difusión 

de la memoria histórica y el valor cultural de la región. 

 

El documental o cortometraje tendrá como objetivos principales: 

 

a. Narrar la historia del territorio de Armero y el volcán nevado del Ruiz. 

b. Destacar las iniciativas de recuperación y desarrollo de la comunidad local. 

c. Promover el turismo responsable y sostenible en la región. 

d. Educar al público sobre la importancia de la gestión del riesgo de desastres 

naturales. 

 

Parágrafo. Se promoverá la participación activa de la comunidad del territorio de 

Armero y el volcán nevado del Ruiz en la producción del documental o cortometraje, 

asegurando que sus voces, experiencias y testimonios sean parte integral del 

proyecto. 

 

Artículo 13. Vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción presidencial y 

deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

C o m i s i ó n  S e x t a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  
 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
 

En los términos anteriores, fue aprobado en Primer Debate por la Comisión Sexta, 
en sesión ordinaria realizada el día 5 de Junio de 2024, el Proyecto de Ley No. 249 
de 2024 SENADO “POR LA CUAL SE RECONOCE AL TERRITORIO DE ARMERO 
Y AL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA 
NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, según consta en el Acta No. 
48, de la misma fecha. 
 

 
 
 
 
 
 

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 
Secretario General 

Comisión Sexta del Senado 

 

 
C o m i s i ó n  S e x t a  C o n s t i t u c i o n a l  P e r m a n e n t e  

 
 
 

AUTO DE SUSTANCIACIÓN 
 
 
 
La Mesa Directiva Autoriza el Informe presentado para Segundo Debate por el 
Honorable Senador GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, al Proyecto de Ley No. 
249 de 2024 SENADO “POR LA CUAL SE RECONOCE AL TERRITORIO DE 
ARMERO Y AL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ COMO PATRIMONIO CULTURAL 
DE LA NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, DE ACUERDO AL 
ARTÍCULO 165 DE LA LEY 5ª DE 1992 “REGLAMENTO DEL CONGRESO”, 
para que sea publicado en la Gaceta del Congreso.  
 

 
 
 
 

 
 
 

JORGE ELIECER LAVERDE VARGAS 
Secretario General 

Comisión Sexta del Senado 
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