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1. Introducción
Colombia (en adelante “Colombia” o la “Nación”) 
es la cuarta economía más grande de América 
Latina y el segundo país con más biodiversidad 
por metro cuadrado del mundo.1 Colombia ocupa 
el primer lugar en variedad de especies de aves 
y orquídeas, y el segundo lugar en variedad de 
plantas, anfibios y peces de agua dulce. Su gran 
diversidad biológica incluyendo la Amazonía 
colombiana2, sumada al capital humano del país 
y su riqueza étnica y cultural3, son piezas clave 
para el desarrollo socioeconómico del país. 

De igual forma, Colombia se caracteriza por 
contar con instituciones sólidas y una tra-
yectoria de gestión macroeconómica y fiscal 
prudente, la cual le ha permitido avanzar en su 
desarrollo económico y social. Tras la recesión 
económica que atravesó el país, por causa del 
coronavirus COVID-19, fue necesario implemen-
tar estrategias y acciones oportunas para abor-
dar los retos en el plano social, económico y 
fiscal. Con la implementación de dichas estrate-
gias y acciones se logró una recuperación sólida 
de la economía que permitió pavimentar una 
ruta de crecimiento económico, inversión social 
y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.4

1 Instituto Alexander Von Humboldt (2020). Sistema de 
Información sobre Biodiversidad de Colombia. Recuperado 
de https://cifras.biodiversidad.co/
2 La Amazonia cubre el 23,3% del total del territorio colom-
biano (incluido lo marino); y representa el 42,3% de la parte 
continental. Región amazónica colombiana. Recuperado de: 
https://siatac.co/la-amazonia-colombiana/
3 De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 
2018, la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palen-
quera (NARP) en este año era de 4.671.160 personas, que 
corresponde al 9,34% de la población total nacional, DANE 
(2019). Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/grupos-etni-
cos/informacion-tecnica
4 Lo anterior, se evidencia en un crecimiento económico sin 
precedentes en el año 2021 de 10,6% del PIB, y un creci-

1.
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Colombia está comprometida con el creci-
miento y desarrollo sostenible, incluyendo ob-
jetivos de mediano y largo plazo, tales como el 
Acuerdo de París y la reducción del 51% de las 
emisiones de GEI para el 2030 consignado en 
la NDC y la Agenda 2030.5 Estos objetivos han 
motivado el liderazgo del país en las agendas 
internacionales por la reducción de la pobreza, 
el acceso a servicios básicos y esenciales, la 
igualdad de género, la biodiversidad, la lucha 
contra el cambio climático y la gestión de 
riesgos de desastres, entre otras, reconociendo 
además como pilares del crecimiento sosteni-
ble el capital físico, humano y natural del país. 

Actualmente, Colombia orienta su accionar 
en relación al cambio climático estableciendo 
metas en adaptación y mitigación, buscando 
consolidar procesos que faciliten y promue-
van el crecimiento y desarrollo económico, el 
bienestar de la población y la conservación 
del medio ambiente. El objetivo es apropiar la 
riqueza natural del país como un activo estra-
tégico de la Nación, potencializando a su vez la 
movilización de recursos en una transición ha-
cia una economía resiliente, sostenible y baja 
en carbono.6 Para alcanzar este objetivo se han 
estructurado estrategias nacionales y territo-
riales enmarcadas en la implementación de 
políticas y programas que permitan alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Con relación al desarrollo social y económico, el 
objetivo principal es reducir la pobreza cerrando 
brechas de inequidad a lo largo del territorio 
nacional y entre los diversos grupos que inte-
gran la sociedad colombiana, prestando espe-
cial atención a las mujeres y niñas, la población 
migrante, los grupos étnicos, las personas con 
discapacidad, los jóvenes y la población bajo 
la línea de pobreza como un colectivo esencial 

miento del 8,5% en el primer trimestre del año 2022, lo que 
ha generado un ajuste fiscal que se refleja en la convergen-
cia de la deuda y en una reducción del déficit. MHCP (2022). 
Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022: Crecimiento e Inversión 
social con sostenibilidad fiscal. Disponible en: https://www.
minhacienda.gov.co/webcenter/portal/EntidadesFinancieras/
pages_EntidadesFinancieras/marcofiscalmedianoplazo/mar-
cofiscaldemedianoplazo2022
5 Organización de las Naciones Unidas (2015). Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Recuperado de https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-ge-
neral-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sosteni-
ble/#
6 Presidencia de la República de Colombia. Departamento 
Nacional de Planeación (2019). Plan Nacional de Desarro-
llo 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 
[archivo PDF]. Recuperado de https://id.presidencia.gov.co/
especiales/190523-PlanNacionalDesarrollo/documentos/Bas-
esPND2018-2022.pdf

para la recuperación y desarrollo económico del 
país. De esta manera, Colombia busca contri-
buir a la meta que ha establecido de reducir la 
pobreza multidimensional al 8,4 % para el año 
20307 y con esto lograr que la población alcan-
ce mayores y mejores estándares de desarrollo 
humano y de calidad de vida.

En ese orden de ideas, se ha elaborado este 
Marco de Referencia, en adelante el “Marco”, 
para la emisión de bonos verdes, sociales y 
sostenibles soberanos. Con lo anterior, se busca 
canalizar recursos hacia inversiones y gastos 
verdes y sociales de la Nación que contribuyan 
al cumplimiento de los objetivos ambienta-
les del país, la reducción de la pobreza y otras 
desigualdades, así como al aumento de la 
competitividad del país en una senda de desa-
rrollo inclusivo y resiliente al cambio climático. 
El objetivo es alcanzar un crecimiento bajo en 
carbono y en línea con los compromisos adqui-
ridos en acuerdos internacionales en materia 
ambiental, social y sostenible, incluyendo prin-
cipalmente el Acuerdo de París8 y los ODS.

Este Marco le da la posibilidad al Gobierno de 
Colombia de emitir bonos verdes, bonos so-
ciales y/o bonos sostenibles, respaldando los 
compromisos ambientales y sociales del país, 
y constituye una pieza clave en el desarrollo 
del mercado de bonos temáticos en Colom-
bia. El Marco está alineado con los Principios 
de Bonos Verdes 20219 (GBP, por su sigla en 
inglés), los Principios de Bonos Sociales 202110 
(SBP, por su sigla en inglés) y la Guía de Bonos 
Sostenibles 202111 (SBG, por su sigla en inglés) 
de la Asociación Internacional de Mercados de 
Capitales (ICMA, por su sigla en inglés).

7 Presidencia de la República de Colombia. Departamento 
Nacional de Planeación (2019). ODS 1. FIN DE LA POBRE-
ZA. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo. Recuperado de: https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos/
fin-de-la-pobreza
8 Organización de las Naciones Unidas (2015). Acuerdo de 
París. Recuperado de https://unfccc.int/sites/default/files/
spanish_paris_agreement.pdf
9 ICMA (2021). Green Bond Principles. Recuperado de: 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustaina-
ble-finance/2022-updates/Green-Bond-Principles_June-
2022-280622.pdf
10 ICMA (2021). Social Bond Principles. Recuperado de: 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustaina-
ble-finance/2022-updates/Social-Bond-Principles_Ju-
ne-2022v2-130722.pdf
11 ICMA (2021). Sustainability Bond Guidelines. Recuperado 
de: https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustai-
nable-finance/2021-updates/Sustainability-Bond-Guideli-
nes-June-2021-140621.pdf



2. 2. Marco normativo 
y compromisos 
ambientales y 
climáticos de 
Colombia
Los compromisos nacionales de corto, media-
no y largo plazo están orientados a la imple-
mentación de acciones que logren un equili-
brio entre el desarrollo económico del país y la 
conservación del medio ambiente a través de 
acuerdos, normas, estrategias, planes e instru-
mentos económicos que:
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i. Incentiven a los sectores productivos a ser 
más sostenibles, innovadores, competiti-
vos, y a que reduzcan los impactos am-
bientales, con un enfoque de adaptación 
y mitigación del cambio climático;

ii. Definan la biodiversidad y el capital natural 
como activos estratégicos de la Nación, 
controlando la deforestación, conser-
vando los ecosistemas y previniendo su 
degradación a partir del control territorial 
y la generación de nuevas oportunidades 
económicas sostenibles a nivel local; 

iii. Promocionen el conocimiento y prevención 
para la gestión de riesgos de desastres y 
adaptación al cambio climático, orientan-
do la toma de decisiones en la planeación 
del desarrollo e incentivando la protec-
ción financiera ante desastres; y

iv. Fortalezcan las instituciones ambientales y 
la investigación, promoviendo la transfor-
mación social que valore la biodiversidad a 
partir de la educación ambiental y el manejo 
efectivo de los conflictos socio ambientales. 

Estas líneas tienen como referencia los com-
promisos de la Agenda 2030, reflejadas en los 
ODS y en el cumplimiento del Acuerdo de Pa-
rís. Dentro de los ODS se encuentran algunas 
metas trazadoras que incluyen la reducción 
de la deforestación del país, la protección de 
los ecosistemas, la reducción de la presión 
en el uso de materiales contaminantes y la 
adopción de energías renovables, entre otras. 
Dentro de las metas establecidas por el país 
para el año 2030 se encuentran la restaura-
ción de ecosistemas por medio de Pagos por 
Servicios Ambientales; y la estrategia nacional 
de movilidad eléctrica publicada en 2019, cuya 
meta es llegar en el año 2030 a 600,000 vehí-
culos eléctricos de las siguientes categorías: 
taxi, vehículos de pasajeros, vehículos ligeros, 
camiones ligeros y vehículos oficiales.12

En forma complementaria, Colombia ha for-
talecido su marco normativo con el propósito 
de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
ambientales del país, con leyes tales como 
la Ley de transporte limpio (1972 de 2019)13, 

12 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2020). 
Actualización de la Contribución Determinada a Nivel 
Nacional de Colombia (NDC). Recuperado de: https://www.
minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/NDC_Li-
bro_final_digital-1.pdf
13 República de Colombia (2019). Ley Número 1972 de 18 de 

la Ley de acción climática (2169 de 2021)14, la 
Ley de transición energética (2099 de 2021) y 
la Ley de delitos ambientales (2111 de 2021)15. 

julio de 2019, por medio de la cual se establece la protec-
ción de los derechos a la salud y al medio ambiente sano 
estableciendo medidas tendientes a la reducción de emi-
siones contaminantes de fuentes móviles y se dictan otras 
disposiciones. Recuperado de: https://dapre.presidencia.
gov.co/normativa/normativa/LEY%201972%20DEL%2018%20
DE%20JULIO%20DE%202019.pdf
14 República de Colombia (2021). Ley Número 2169 de 22 de 
diciembre de 2021, por medio de la cual se impulsa el desa-
rrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento 
de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutra-
lidad y resiliencia climática y de dictan otras disposiciones. 
Recuperado de: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/LEY%202169%20DEL%2022%20DE%20DICIEM-
BRE%20DE%202021.pdf
15 República de Colombia (2021). Ley Número 2111 de 29 de 
julio de 2021, por medio de la cual se sustituye el título XI “De 
los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente” 
de la Ley 599 de 2000, se modifica la ley 906 de 2004 y se 
dictan otras disposiciones. Recuperado de: https://dapre.pre-
sidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%202111%20DEL%20
29%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf
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De igual forma, ha desarrollado una serie de 
políticas que apuntan a disminuir el impacto 
sobre los recursos naturales, dentro de las que 
se incluyen la Política Nacional para el Control 
de la Deforestación y la Gestión Sostenible de 
los Bosques, la Política de Crecimiento Ver-
de, la Política Nacional de Movilidad Urbana 
y Regional, la Política para la Modernización 
del Sector Transporte Automotor de Carga, la 
Política para el Mejoramiento de la Calidad del 
Aire, la Política de Transición Energética, la Po-
lítica de Economía Circular en la Gestión de los 
Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas 
Residuales, la Política Nacional de Edificacio-
nes Sostenibles, la Política Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres, la Política Nacional 
de Cambio Climático, lineamientos de política 
y el programa nacional de pago por servicios 
ambientales para la construcción de paz. 

Dado que la adaptación y mitigación al cambio 
climático es considerado una política trans-
versal, el país ha desarrollado acuerdos para 
lograr el cumplimiento de las metas en reduc-
ción de emisiones propuestas en el marco del 
Acuerdo de París, ratificado mediante la Ley 

1844 de 201716. Uno de los compromisos que se 
incluyó en la actualización de la Contribución 
Determinada a Nivel Nacional del 2020 (NDC, 
por su sigla en inglés) consiste en emitir como 
máximo 169,44 millones de toneladas (t) CO2 
equivalentes (eq) en 2030 (equivalente a una 
reducción del 51% de las emisiones respecto 
a la proyección de emisiones en 2030 en el 
escenario de referencia)17. Adicionalmente, en 
2021 se publicó la Estrategia Nacional de Largo 
Plazo E2050 como un instrumento de política 
de Estado que orienta las acciones naciona-
les, sectoriales y territoriales para construir un 
futuro resiliente al clima en Colombia. 

Dentro de los instrumentos económicos y me-
canismos financieros contemplados en la NDC 
de Colombia se incluye como una de las metas 
para el año 2030 el desarrollo e implementa-

16 Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, 
adoptado el 12 de diciembre de 2015, en París, Francia.
17 Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por su 
sigla en inglés) Recuperado de:  
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocu-
ments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20de%20
Colombia.pdf
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Recuadro 1. Taxonomía Verde de Colombia22

La Taxonomía Verde de Colombia es un 
sistema de clasificación para actividades 
económicas y activos con contribuciones 
sustanciales al logro de objetivos ambien-
tales, los cuales responden a los compro-
misos, estrategias y políticas trazados por 
Colombia en materia ambiental. 

La Taxonomía incorpora un conjunto de 
definiciones orientadas a apoyar a diferen-
tes actores del sector público y privado, 
tales como emisores de bonos, inversio-
nistas, instituciones financieras, entidades 
públicas, entre otros, en la identificación 
y evaluación de inversiones que pueden 
cumplir con objetivos ambientales y que 
pueden ser consideradas como verdes o 
ambientalmente sostenibles en Colombia. 
Esta taxonomía cuenta con un lenguaje 
común para facilitar la identificación, cla-
sificación y diferenciación de los proyectos 
con objetivos ambientales, desarrollar los 
mercados de capitales verdes, e impulsar la 
movilización efectiva de recursos privados 
y públicos hacia inversiones que permitan 
cumplir con los compromisos del país. 

De esta manera, la taxonomía está com-
puesta actualmente por siete sectores, 
(Energía, Construcción, Gestión de residuos 
y captura de emisiones, Suministro y trata-
miento de agua, Transporte, Tecnologías de 
la información y las comunicaciones (TIC), y 
Manufactura) con contribución sustancial al 
objetivo ambiental de mitigación del cam-
bio climático y, bajo un enfoque diferencial 
y complementario tres sectores de uso de 
suelo (Ganadería, Agricultura, Forestal) para 
los que se tuvieron en cuenta cinco obje-
tivos ambientales identificados bajo la Ta-
xonomía Verde: mitigación y adaptación al 
cambio climático, gestión del suelo, gestión 
del agua y conservación de los ecosistemas 
y biodiversidad.

22  Taxonomía Verde de Colombia. Recuperado 
de: https://www.taxonomiaverde.gov.co/web-
center/portal/TaxonomaVerde

ción de los principios, la metodología y el mar-
co de gobernanza de la Taxonomía Verde de 
Colombia. El país ha avanzado en este frente, 
convirtiéndose, en abril de 2022 en el primer 
país de las Américas en publicar su taxonomía 
verde en línea con los compromisos, estrate-
gias y políticas trazadas en materia ambiental 
(ver recuadro 1. Taxonomía Verde de Colombia). 

Como parte de sus esfuerzos en materia de 
cambio climático, el país estableció a través 
del Decreto 298 de 201618 el Sistema Nacional 
de Cambio Climático (SISCLIMA) y la formula-
ción de la Política Nacional de Cambio Climáti-
co, que responde a la necesidad de contar con 
lineamientos articuladores, incluyendo accio-
nes y estrategias encaminadas al desarrollo 
sostenible y bajo en carbono19. 

La Ley 1931 de 201820 dispone las directrices para 
la gestión del cambio climático en las decisiones 
públicas y privadas y establece a la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático (CICC) del SIS-
CLIMA21 como la instancia encargada de la coor-
dinación interinstitucional para la implementa-
ción de la Política Nacional de Cambio Climático. 
Bajo la CICC se lidera el proceso de coordinación 
sectorial de reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para el cumplimiento de 
las NDC y las líneas estratégicas que promueven 
la mitigación, entre las que se destacan la reduc-
ción de emisiones por deforestación, eficiencia 
energética y movilidad eléctrica.

Esta Ley dispone que los ministerios que ha-
cen parte del SISCLIMA, así como las autori-
dades departamentales, deberán formular e 
implementar Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) a través 
de los cuales se gestiona la incorporación de 

18 “Por el cual se establece la organización y funcionamien-
to del Sistema Nacional de Cambio Climático y se dictan 
otras disposiciones”.
19 Dentro de estas estrategias se encuentran: la Estrate-
gia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), 
la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones 
debidas a la Deforestación y la Degradación forestal (ENRE-
DD+), el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, 
la Estrategia de protección financiera frente a desastres y la 
Estrategia Nacional de Financiamiento Climático.
20 Por la cual se establecen directrices para la gestión del 
cambio climático.
21 El SISCLIMA se establece mediante el Decreto 289 de 2016 
y es el conjunto de entidades estatales, privadas y sin ánimo de 
lucro, que compila políticas, normas, procesos, recursos, pla-
nes, estrategias, instrumentos y mecanismos para coordinar las 
acciones y medidas de reducción de emisiones GEI y además 
contribuir con la adaptación del cambio climático.

medidas de mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático en las políticas y regulacio-
nes del respectivo sector. Estos planes deben 
incluir lineamientos para la implementación de 
medidas sectoriales de adaptación y mitiga-
ción de GEI a nivel territorial y sus respectivas 
directrices sobre su financiamiento.



3.
Marco normativo 
y compromisos 
sociales de Colombia 
La Constitución Política de Colombia de 1991 
establece, entre otros, los derechos funda-
mentales, dentro de los que se encuentran 
la vida, la igualdad y la paz. De igual forma, 
establece que el bienestar general y el mejora-
miento de vida de la población son finalidades 
sociales del Estado, teniendo como objetivo 
fundamental la solución de las necesidades in-
satisfechas de salud, educación, saneamiento 
ambiental y agua potable23. A través de dife-
rentes instrumentos normativos como la Ley 
21 de 199124, se ha manifestado el interés por 
garantizar los derechos humanos, la igualdad 
de oportunidades y la no discriminación de 
las comunidades, impulsando iniciativas que 
garanticen los mismos derechos para toda la 
población colombiana. 

23 República de Colombia (1991). Constitución Política de 
Colombia 1991. Recuperado de: https://siteal.iiep.unesco.org/
sites/default/files/sit_accion_files/siteal_colombia_0446.pdf
24 Ley por medio de la cual se aprueba el Convenio número 
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países indepen-
dientes, adoptado por la 76ª. reunión de la Conferencia 
General de la O.I.T., Ginebra 1989
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Colombia, como Estado Miembro de las Na-
ciones Unidas, hace parte de los países que en 
2015 aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y 169 metas como parte de 
la Agenda 2030. Para el país, la Agenda 2030 
plantea una oportunidad clave para generar 
transformaciones y dar impulso a temas de 
interés a nivel local, nacional e internacional 
que permitan mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes, especialmente de los más pobres 
y vulnerables, siendo además una herramienta 
para generar las condiciones habilitantes de 
una paz estable y duradera25. 

El Gobierno Nacional también definió las metas 
para garantizar el cumplimiento de los ODS 
con 16 grandes apuestas contempladas en el 
documento CONPES 3918 de 201826. Asimismo, 
desde la negociación final de la Agenda 2030, ha 
realizado un esfuerzo por alinear su más impor-
tante instrumento normativo de planeación de 
política pública, el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND)27, con los ODS y las metas trazadoras. 
Colombia también hace seguimiento al cum-
plimiento de los ODS a través de los Reportes 
Nacionales Voluntarios28 y promueve a que tam-
bién lo realicen los gobiernos locales. 

La implementación de la agenda 2030 cuen-
ta con la “Comisión Interinstitucional de Alto 
Nivel para el alistamiento y la efectiva imple-
mentación de la Agenda de Desarrollo Post 
2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble”, en adelante la Comisión de ODS, creada 
mediante Decreto 280 de 2015. Esta comisión 
es el espacio formal de seguimiento y toma de 
decisiones en torno a la implementación de 
la agenda 2030 mediante políticas públicas, 
planes, acciones y programas. 

Adicionalmente, dada la importancia del ODS 1: 
Fin de la Pobreza en Colombia, el artículo 211 
del PND 2018- 2022: Pacto por Colombia pacto 

25 Departamento Nacional de Planeación. La agenda 2030 
en Colombia. Recuperado de:  
https://ods.dnp.gov.co/es/about
26 República de Colombia (2018) Estrategia para la imple-
mentación de los ODS en Colombia. Recuperado de: https://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3918.pdf
27 “PND 2014-2018: Todos por un nuevo país”. Recuperado de: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/PND-Pacto-por-
Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf 
“ PND 2018-2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 
Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/
PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.pdf
28 Reporte Voluntario Nacional 2018 y Reporte Nacional 
Voluntario 2021. Recuperados de:  
https://ods.dnp.gov.co/es/resources

por la Equidad, creó la Mesa de Equidad como 
instancia de alto nivel, de carácter estratégico 
y decisorio que tiene como objetivo establecer 
directrices para la reducción de la pobreza y la 
reducción de otras inequidades que limitan la 
inclusión social y productiva de la población. 
La Mesa reúne a once entidades de Gobier-
no, incluyendo al Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Departamento Adminis-
trativo para la Prosperidad Social (DPS), las 
cuales ejercen la Secretaría Técnica de manera 
conjunta y permanente.29

Junto con lo anterior, la Ley 1955 de 2019 del 
PND 2018-2022, en sus artículos 219, 220 y 
221, establece tres trazadores presupuesta-
les, herramientas que compilan la informa-
ción de gastos destinados a: i) la atención de 
la población indígena, comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, ii) 
Construcción de Paz o iii) para la equidad de la 
mujer. Esta herramienta permite hacer segui-
miento a los recursos destinados a políticas 
transversales con el fin de garantizar la trans-
parencia y provee información para la toma de 
decisiones. 

Colombia ha ratificado las principales conven-
ciones internacionales dirigidas a la protección y 
promoción de los derechos y libertades funda-
mentales de las personas como, por ejemplo, 
la Declaración Universal de los Derechos Hu-
manos30, la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño31, el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales32, 
la Convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad33, el Convenio 169 de la 

29 El funcionamiento de la Mesa se encuentra reglamentado 
mediante Decreto 1111 de 2020.
30 Asamblea General de la ONU (1948). Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (217 [III] A). Paris. Recuperado 
de: https://www.un.org/es/about-us/universal-declara-
tion-of-human-rights
31 República de Colombia (1991). LEY 12 DE 1991 (enero 22) 
“Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”. Recuperado 
de: https://www.oas.org/dil/esp/convencion_internacional_
de_los_derechos_del_nino_colombia.pdf
32 República de Colombia (1968). Ley No. 74 de 1968 por la 
cual se aprueban los “Pactos Internacionales de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y 
Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, 
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 
1966”. Recuperado de: https://www.refworld.org.es/type,LE-
GISLATION,,,57f79429313,0.html
33 República de Colombia (2009) Ley 1346 de 2009 por 
medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los 
Derechos de las personas con Discapacidad” Recuperado 
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Organización Internacional del Trabajo (OIT)34, el 
Convenio 189 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT)35, el Convenio sobre la prohibi-
ción de las peores formas de trabajo infantil36, 
la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CE-
DAW)37, la Declaración y Plataforma de Acción de 
Beijing38 y ha adoptado el Pacto para una migra-
ción segura, ordenada y regular39. Asimismo, ha 
alineado la política migratoria con los principales 
objetivos del Pacto Mundial sobre Refugiados40. 

A continuación, se presenta en detalle algunas de 
las temáticas sociales prioritarias para Colombia 
que han sido especialmente consideradas para la 
elaboración de este Marco de Referencia: 

Reducción de la pobreza y las desigualdades 

Uno de los objetivos y retos más importantes 
en materia social que enfrenta el país es la 
reducción de la pobreza para lograr llegar a su 

de: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/
ley_1346_2009.html
34 Convenio aprobado en 1989 sobre pueblos indígenas y 
tribales de países independientes, el cual se fundamenta en el 
derecho a la igualdad de derechos entre los pueblos y el resto 
de la población y en el respeto por su cultura e instituciones. 
Es el resultado de la revisión y actualización del Convenio 107 
de 1957 que se constituye como el único instrumento interna-
cional que protege a esos pueblos.
35 Convenio ratificado por Colombia en 2014, sobre la 
protección específica a las trabajadoras y los trabajadores 
domésticos. Establece los derechos y principios básicos, y 
exige a los Estados tomar una serie de medidas con el fin 
de lograr que el trabajo decente sea una realidad para traba-
jadoras y trabajadores domésticos.
36 República de Colombia (2000) Ley 704 de 2000 “por 
medio de la cual se aprueba el Convenio 182 sobre la pro-
hibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 
inmediata para su eliminación, adoptado por la Octogési-
ma Séptima (87ª) Reunión de la Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo, O.I.T., Ginebra, Suiza, 
el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y nueve 
(1999)” Recuperado de: https://www.suin-juriscol.gov.co/
viewDocument.asp?ruta=Leyes/1666699
37 Asamblea General de la ONU (1979). Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. Disponible en línea: https://www.ohchr.org/Docu-
ments/ProfessionalInterest/cedaw_SP.pdf
38 Naciones Unidas (1995). Declaración y Plataforma de Ac-
ción de Beijing. Recuperado de: https://www.unwomen.org/
sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/
BPA_S_Final_WEB.pdf
39 Naciones Unidas (2018). Pacto Mundial para una Migra-
ción Segura, Ordenada y Regular. Recuperado de: https://
www.ohchr.org/es/migration/global-compact-safe-order-
ly-and-regular-migration-gcm#:~:text=El%20Pacto%20Mun-
dial%20para%20una,de%20forma%20hol%C3%ADstica%20
y%20completa.
40 Naciones Unidas (2018). Pacto Mundial sobre los Refugia-
dos. Disponible en línea: https://www.acnur.org/5c782d124#_
ga=2.114383808.633678464.1654113217-16077986.1654113217

erradicación. De esta problemática social se 
derivan otras en materia monetaria o de ingre-
sos, así como de acceso a servicios básicos y 
esenciales como salud, educación, trabajo y 
vivienda, afectando las condiciones de desa-
rrollo y calidad de vida de la población. Esto, 
a su vez implica que asociado a este flagelo 
existan varias poblaciones vulnerables, algunos 
en función del curso de vida y otros por condi-
ciones o situaciones particulares. 

En lo referente a los desafíos sociales, el país ha 
focalizado sus esfuerzos en la erradicación de 
la pobreza, tanto de la pobreza monetaria como 
de la pobreza multidimensional, desarrollando 
estrategias para la inclusión social y productiva 
de la población. Además, ha diseñado e imple-
mentado acciones para contribuir de manera 
prioritaria a la reducción de otras desigualdades 
de resultados e inequidades en oportunidades. 

El Gobierno de Colombia ha implementado 
como una de las principales herramientas para 
la formulación de la política social del país los 
programas de transferencias monetarias, en 
donde se han consolidado esfuerzos para for-
talecer el esquema de protección social como 
evidencia del compromiso del Gobierno nacio-
nal en la lucha de la pobreza y la inequidad. 
De esta manera, Colombia actualmente cuenta 
con la estructura de protección a población 
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vulnerable más grande de su historia, ubicando 
al país por encima del promedio de los esfuer-
zos realizados durante la pandemia por los 
países de la región y liderando avances en los 
indicadores de pobreza y desigualdad.41 

En este sentido, el Gobierno de Colombia, 
consciente de las brechas sociales en términos 
de pobreza que persisten, continúa aunando 
esfuerzos en el diseño e implementación de 
estrategias y acciones, que propendan a mejo-
rar las condiciones de la población colombiana 
que se encuentra en condición de pobreza y 
desigualdad. De esta manera, se busca alcan-
zar mejores estándares de desarrollo humano 
y de calidad de vida en materia de salud, edu-
cación, acceso a vivienda y servicios básicos, 
entre otros. 

En el siguiente recuadro, se describen dos 
temáticas sociales que se han abordado y 
desarrollado con un enfoque transversal dada 
su relevancia dentro de las políticas públicas 
sociales del país. 

41 MHCP (2022). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022: 
Crecimiento e Inversión social con sostenibilidad fiscal. 
Disponible en: https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/
ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUS-
TER-197017%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased

Recuadro 2. Temáticas sociales  
transversales

Cierre de Brechas de Género

Entre las diferentes temáticas sociales 
que Colombia atiende de manera trans-
versal a la política pública social del país, 
se destaca lo relacionado al cierre de 
brechas de género y el potencial de las 
mujeres y las niñas para contribuir al de-
sarrollo socioeconómico del país. 

Colombia ha reafirmado su compromiso 
por velar y trabajar explícitamente por la 
igualdad de género y el empoderamien-
to de las mujeres y las niñas. Para ello, 
es preciso que las mujeres y las niñas 
colombianas alcancen la autonomía en 
todos los ámbitos.42 El Gobierno nacional 
ha identificado obstáculos persistentes 
en tres áreas: su autonomía económica, 
su autonomía en la toma de decisiones, 
y su autonomía física.43 En este sentido, 
Colombia cuenta con un fuerte marco 
normativo dirigido a promover la equidad 
de género, como el documento CONPES 
161 de política pública de Equidad de 
Género para las Mujeres, recientemente 
actualizado con el CONPES 408044 de 
2022, el Decreto 810 de 202045, y la Ley 
2069 de 202046, construyendo políticas 
públicas dirigidas al cierre de brechas de 

42  Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (2014). Informe anual 2013-2014. El 
enfrentamiento de la violencia contra las mu-
jeres en América Latina y el Caribe (LC/G.2626). 
Recuperado de: https://www.cepal.org/es/
publicaciones/observatorio-de-igualdad-de-ge-
nero-de-america-latina-y-el-caribe-oig-infor-
me-anual-1
43 Ibídem.
44 Presidencia de la República (2022). Departa-
mento Nacional de Planeación, Consejo Nacio-
nal de Política Económica y Social. Documento 
CONPES 4080: Política Pública De Equidad De 
Género Para Las Mujeres: Hacia El Desarrollo 
Sostenible Del País. Recuperado de: https://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%-
C3%B3micos/4080.pdf
45 Mediante el cual se crea el patrimonio autó-
nomo para el emprendimiento, la formalización 
y el fortalecimiento empresarial de las mujeres, 
con el fin de mitigar los efectos de la Emergen-
cia Social, Económica y Ecológica.
46 Tiene por objeto establecer un marco re-
gulatorio que propicie el emprendimiento y el 
crecimiento, consolidación y sostenibilidad de 
las empresas, con el fin de aumentar el bienes-
tar social y generar equidad, en el que se hace 
referencia explícita a empresas y emprendi-
mientos de mujeres.
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género. Este tema también se encuentra de 
manera transversal en el Acuerdo Final para 
la construcción de la paz en el país.47 

Adicionalmente, en la Actualización de la 
Contribución Determinada a Nivel Nacional 
de Colombia (NDC)48, Colombia reconoce el 
impacto diferenciado del cambio climático 
entre hombres y mujeres y, especialmente, 
el papel que desempeñan las mujeres en 
algunas áreas como la producción agríco-
la, la seguridad alimentaria y la resiliencia 
de las comunidades, comprometiéndose a 
mantener de manera transversal el enfoque 
de género en las políticas públicas de acción 
climática del país.49

Fenómeno Migratorio 

Otra temática transversal en Colombia es 
la atención a las personas en condición de 
pobreza o vulnerabilidad afectadas por el 
fenómeno migratorio mixto, en particular los 
migrantes provenientes de Venezuela, que 
constituyen la población migrante con mayor 
ponderación en territorio colombiano.50

Colombia ha avanzado en las políticas de 
inclusión social, económica y productiva de 
la población migrante con la construcción 
e implementación del marco normativo y la 
adaptación de políticas sociales para ampliar 
coberturas y atender necesidades de la 

47 ONU Mujeres (2018). El progreso de las mujeres 
en Colombia 2018: Transformar la economía para 
realizar los derechos (resumen ejecutivo). Dis-
ponible en línea: https://colombia.unwomen.org/
sites/default/files/Field%20Office%20Colombia/
Documentos/Publicaciones/2018/10/ONU%20MU-
JERES%20-%20RESUMEN%20Progress.pdf
48 Gobierno de Colombia (2020). Actualización 
de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
de Colombia (NDC). Disponible en línea: https://
www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocu-
ments/Colombia%20First/NDC%20actualizada%20
de%20Colombia.pdf
49 Ibídem
50 Del total de migrantes en Colombia, aproxima-
damente el 91,81% provienen de Venezuela, 1,76% 
de Estados Unidos y 1,33% de Ecuador. Expansión 
(2021). Colombia-Inmigración. Disponible en línea: 
https://datosmacro.expansion.com/demografia/
migracion/inmigracion/colombia#:~:text=Colom-
bia%20tiene%2C%20seg%C3%BAn%20los%20
%C3%BAltimos,%2C%20que%20son%20el%20
49.59%25. 
50 Ibídem.

población migrante. De esta manera, en ma-
teria de política pública, la Ley 2136 de 2021 
estableció las definiciones, principios y linea-
mientos para la reglamentación y orientación 
de la Política Integral Migratoria (PIM) con 
el fin de propender a una migración segura, 
ordenada y regular en condiciones dignas. 

De igual forma, mediante el Decreto 216 del 
2021, Colombia adopta el Estatuto Temporal 
de Protección para Migrantes Venezolanos 
Bajo Régimen de Protección Temporal, el 
cual está compuesto por el Registro Único 
de Migrantes Venezolanos y el Permiso 
por Protección Temporal.51 Adicionalmen-
te, se aprobaron los documentos CONPES 
3603 de 200952 y 3950 de 201853, donde se 
evidencia la política integral, las estrategias 
y mecanismos de atención de la migración 
desde Venezuela; mejora de la producción 
estadística sobre migración; y la puesta en 
marcha de observatorios sobre migración y 
mediciones de integración de dicha pobla-
ción. Además, recientemente se publicó el 
CONPES 4100 de 202254 en donde se define 
la estrategia, lineamientos y acciones para 
la integración de la población migrante 
venezolana como factor de desarrollo para 
el país. Con estas herramientas Colom-
bia apuesta por la integración e inclusión 
de la población migrante en temas como 
educación, salud y vivienda, calidad de vida, 
empleo, entre otros, a través de la protec-
ción y goce de derechos humanos, sociales, 
económicos y culturales de migrantes. 

51 República de Colombia (2021). Por medio del 
cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección 
para Migrantes Venezolanos - DECRETO 216 DEL 1 
DE MARZO DE 2021. Recuperado de: https://www.
migracioncolombia.gov.co/normas/por-medio-del-
cual-se-adopta-el-estatuto-temporal-de-protec-
cion-para-migrantes-venezolanos-decreto-216-
del-1-de-marzo-de-2021
52 República de Colombia (2009). CONPES 3603 
Política Integral Migratoria. Recuperado de: https://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económi-
cos/3603.pdf
53 República de Colombia (2018). CONPES 3950 
Estrategia para la Atención de la Migración desde 
Venezuela. Recuperado de: https://colaboracion.
dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3950.pdf
54 República de Colombia (2022). CONPES 4100 
Estrategia para la Integración de la Población Mi-
grante Venezolana como Factor de Desarrollo para 
el País. Recuperado de: https://colaboracion.dnp.
gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4100.pdf
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Educación 

La educación, es considerada un componente 
integral del desarrollo socioeconómico de la 
población de Colombia, además de ser una 
herramienta esencial para el logro de la equi-
dad y superación de la pobreza.55 El país tiene 
desafíos importantes en materia de educa-
ción que se acentúan por las diferencias en 
el acceso, permanencia y calidad entre zonas 
urbanas y rurales. 

A partir de la Ley 115 de 1994, Ley General de 
Educación56, se establecen los cimientos de po-
lítica pública y marco normativo que direccionan 
la educación preescolar, básica y media en el 
país. Además de esta ley, existen otras herra-
mientas como la Ley 30 de 1992, que incorpora 
los lineamientos base para la educación supe-
rior; la ley 715 de 2001; el Decreto Único Regla-
mentario del sector Educación 1075 de 201557; 
el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 
– 202658, que es una hoja de ruta para avanzar 
hacia un sistema educativo de calidad; y la Ley 
1804, que establece como política de Estado 
para el Desarrollo Integral a la Primera Infancia59, 
la cual está dirigida a promover y garantizar el 
desarrollo infantil de las niñas y los niños desde 
su gestación hasta cumplir los seis años; y la Ley 
2155 de 2021, la cual implementó la matrícula 
cero para estudiantes de educación superior en 
el nivel de pregrado de las familias más vulnera-
bles. Además, se han diseñado e implementado 
otros instrumentos de política pública como el 
Plan Nacional de Infraestructura Educativa, entre 
otros. Por lo tanto, el Gobierno está enfocado no 
sólo en aumentar la cobertura en educación sino 
también en facilitar su acceso y permanencia, y 

55 Presidencia de la República de Colombia. Departamento 
Nacional de Planeación (2019). Plan Nacional de Desarro-
llo 2018 - 2022: Pacto por Colombia, pacto por la equidad. 
Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/
PND-Pacto-por-Colombia-pacto-por-la-equidad-2018-2022.
pdf
56 República de Colombia (1994). Ley 115 de febrero 8 
de 1994. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.
co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
57 República de Colombia (1994). Decreto No. 1075 del 26 de 
mayo del 2015. Recuperado de: https://www.mineducacion.
gov.co/portal/normativa/Decretos/351080:Decreto-No-1075-
del-26-de-mayo-de-2015
58 República de Colombia (2020). Plan Nacional Decenal de 
Educación 2016 - 2026. Recuperado de: https://www.mine-
ducacion.gov.co/1780/articles-392871_recurso_1.pdf
59 República de Colombia (2013). Estrategia de Atención In-
tegral a la Primera infancia Fundamentos Políticos, Técnicos 
y de Gestión. Recuperado de: http://www.deceroasiempre.
gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politi-
cos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf

en crear un sistema educativo con altos están-
dares de calidad, inclusivo y equitativo. 

Generación de empleo y productividad 

Otro de los retos en materia social que enfrenta 
Colombia consiste en fomentar la productividad 
en todos los sectores de la economía para man-
tener y dar continuidad a los avances sociales y 
económicos alcanzados por el país en los últi-
mos veinte años, por lo que lograr una dinámica 
favorable entre el mercado laboral y la empleabi-
lidad se convierte en un compromiso social cla-
ve. La productividad junto con la competitividad, 
juegan un papel esencial en la aceleración de la 
recuperación económica, especialmente, tras la 
crisis ocasionada por el COVID-19. 

De esta manera, las micro, pequeñas y me-
dianas empresas (MiPYMEs)60 juegan un papel 
importante en el crecimiento y la reactivación 
económica del país. No obstante, todavía exis-
te en Colombia un alto nivel de informalidad 
empresarial, especialmente en el sector rural, 
lo cual es una de las principales barreras al 
crecimiento económico. En sus esfuerzos por 
contener esta problemática, el Gobierno ha 
promovido proyectos para reducir las cifras 
de desempleo e impulsar la economía en el 
país en línea con lo establecido en la Ley de 

60 Ver el anexo 1 para una definición de las MiPYMEs.
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productividad y competitividad61, apalancándo-
se en los programas de protección y creación 
de empleo. Adicionalmente, ha preparado una 
serie de recomendaciones para abordar las 
prioridades identificadas en el marco de las 
Misiones de Empleo62 e Internacionalización.63 
En esta misma línea, ha fortalecido su marco 
normativo a través de la aprobación de los 
documentos CONPES 4085 de 202264, CONPES 
3956 de 201965, CONPES 3866 de 201666, 
CONPES 404067, entre otros. 

61 Ley 1253 de 2008, por la cual se regula la productividad y 
competitividad.
62 Iniciativa que busca diseñar estrategias e instrumentos 
de política viables para mejorar el desempeño del mercado 
laboral. Estas estrategias se implementarán en el corto, 
mediano y largo plazo.
63 Iniciativa que busca contribuir en el diseño e implemen-
tación de estrategias de política pública que apunten a una 
mayor y más efectiva integración de la economía colombiana 
en la economía internacional, cuya secretaría técnica está 
compuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP); 
la Vicepresidencia de la República; MinCIT y el Banco Mundial.
64 Departamento Nacional de Planeación (2022). Política de 
Internacionalización para el Desarrollo Productivo Regional. 
Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/
Econ%C3%B3micos/4085.pdf
65 Departamento Nacional de Planeación (2022). Política de 
Formalización Empresarial. Recuperado de: https://colabora-
cion.dnp.gov.co/cdt/conpes/econ%C3%B3micos/3956.pdf
66 Departamento Nacional de Planeación (2016). Política 
Nacional de Desarrollo Productivo. Recuperado de: https://
colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3mi-
cos/3866.pdf
67 Departamento Nacional de Planeación (2021). CONPES 

Construcción de Paz 

En cuanto a los compromisos en materia de 
paz, el Acuerdo Final de Paz, más allá de poner 
fin al conflicto armado y garantizar la justi-
cia para las víctimas, busca la transformación 
estructural de las condiciones que permitieron 
la prolongación del conflicto en el tiempo y 
asegurar el pleno goce de los derechos de la 
población colombiana. Para lo cual, se elaboró 
el Plan Marco de Implementación del Acuer-
do de Paz68 (PMI), el cual orienta las políticas 
públicas requeridas para el cumplimiento del 
Acuerdo Final por los próximos 15 años. Ade-
más, el PMI tiene un enfoque diferencial de 
género y para las comunidades étnicas, incluye 
una focalización territorial, y es el punto de 
referencia para integrar los componentes de 
paz en el PND. Sin perjuicio de lo previsto en el 
Acuerdo de Paz, Colombia tiene compromisos 
con la atención de las víctimas del conflicto 
armado emanados de las leyes 2078 de 2021 y 
1448 de 2011. 

Adicionalmente, de acuerdo a lo que establece 
el Acuerdo Final de Paz69, a través de los 170 
municipios del Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial (PDET)70, se busca consoli-
dar instrumentos de planificación y gestión del 
Gobierno Nacional en el marco de la Reforma 
Rural Integral (RRI).

4040: Pacto Colombia con las juventudes: Estrategia para 
fortalecer el desarrollo integral de la juventud. Recuperado 
de: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%-
C3%B3micos/4040.pdf
68 República de Colombia (2018) Plan Marco de Implemen-
tación del Acuerdo de Paz. Recuperado de: https://colabora-
cion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3932_Anexo%20B_
Plan%20Marco%20de%20Implementación%20(PMI).pdf
69 Gobierno Nacional y las FARC-EP (2016). Acuerdo Final 
para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una 
Paz Estable y Duradera. Disponible en línea: https://www.jep.
gov.co/Marco%20Normativo/Normativa_v2/01%20ACUERDOS/
Texto-Nuevo-Acuerdo-Final.pdf?csf=1&e=0fpYA0
70 Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 
(PDET) son un instrumento de planificación y gestión del 
Gobierno Nacional (A través de la Agencia de Renovación 
del Territorio- ART) para implementar de manera prioritaria 
y con mayor celeridad los planes sectoriales y programas 
en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas 
pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articula-
ción con los planes territoriales, en las 16 subregiones que 
agrupan los 170 municipios priorizados, y asegurar así su 
transformación integral. Recuperado de: https://www.plan.
org.co/proyectos/programas-de-desarrollo-con-enfoque-te-
rritorial-pdet/



4. Principales 
criterios de 
focalización de la 
Población Objetivo 
Gran parte de las problemáticas sociales de Co-
lombia se derivan de las condiciones de pobreza 
y desigualdad de la población, por lo cual este 
flagelo constituye una importante referencia de 
focalización de los grupos poblacionales bene-
ficiarios de la política social del país. Según las 
Naciones Unidas, la pobreza no se basa sólo en 
la falta de ingresos, sino que incluye también el 4.
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enfoque en los derechos humanos.71 Se pueden 
considerar como manifestaciones de la pobre-
za: el hambre, la malnutrición, la falta de una 
vivienda digna y el acceso limitado a otros servi-
cios básicos como agua potable y saneamiento, 
y esenciales como la educación o la salud. 

Desde finales de la década de los ochenta, 
Colombia ha desarrollado diferentes metodo-
logías para cuantificar los niveles de pobreza 
en el país. El CONPES 150 del 201272 plasma las 
metodologías oficiales para la medición de la 
pobreza. Esta medición de la pobreza utiliza 
dos conceptos: (1) pobreza monetaria y (2) 
pobreza multidimensional, cuyas metodologías 
han sido actualizadas recientemente, incorpo-
rando para el caso del primer concepto ajustes 
sobre la línea de pobreza monetaria y la línea 
de pobreza monetaria extrema.73 

La pobreza monetaria se entiende como la ge-
neración de ingresos y los recursos necesarios 
para acceder a unos mínimos representados en 
canastas de consumo. Por su parte, la pobreza 
multidimensional analiza el acceso a servicios 
básicos en salud, educación, trabajo, vivienda, 
condiciones de niñez y adolescencia. El análi-
sis de la pobreza de la población colombiana 
combina e incorpora estas dos definiciones.74 

En este sentido, las iniciativas que el gobier-
no ha realizado en materia social para superar 
las condiciones de pobreza han requerido de 
instrumentos de política para la focalización 
del gasto social. Por lo anterior, el gobierno ha 
implementado desde 1995 cuatro versiones 
del Sistema de Identificación de Potenciales 
Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), 
el cual utiliza herramientas estadísticas y 
técnicas que permiten identificar y ordenar a 
la población para la selección y asignación de 
subsidios y beneficios por parte de las entida-

71 ONU (2022) Acabar con la pobreza. Recuperado de: ht-
tps://www.un.org/es/global-issues/ending-poverty
72 República de Colombia. Departamento Nacional de 
Planeación (2021). Documento CONPES Social 150 (2012). 
Recuperado de: https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/
social/150.pdf
73  DANE (2021). Actualización metodológica para la 
construcción de las líneas de pobreza monetaria y pobreza 
monetaria extrema. Disponible en: https://www.dane.gov.
co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2019/
pobreza_monetaria_actualizacion_metodologica_2019-nue-
vas-lineas.pdf
74 Prosperidad Social (2021). Perfiles de Pobreza. Recu-
perado de: https://prosperidadsocial.gov.co/Noticias/perfi-
les-de-pobreza/

des75 y programas con base en las condiciones 
socioeconómicas de la población.76 

El 5 de marzo de 2021 se lanzó la cuarta 
versión del sistema (Sisbén IV), el cual reali-
za una clasificación de la población a partir 
de diferentes variables sociodemográficas del 
hogar. Con base en lo anterior, se definieron 51 
niveles para el Sisbén IV que se dividen en 4 
grupos (ver Figura 1): 

• Grupo A - Pobreza Extrema: está conforma-
do por 5 niveles que representan hoga-
res por debajo de la línea de indigencia y 
pobreza extrema (población con menor 
capacidad de generación de ingresos). 

• Grupo B - Pobreza Moderada: está confor-
mado por 7 niveles que representan ho-
gares en condición de pobreza moderada. 

• Grupo C - Vulnerable: está conformado por 
18 niveles que representan hogares en 
situación vulnerable (población en riesgo 
de caer en pobreza). 

• Grupo D - Ni Pobre / Ni Vulnerable: está 
conformado por 21 niveles que no están 
en situación de pobreza.77 

75 Es importante resaltar que las entidades que administran 
los programas sociales son las encargadas de establecer las 
condiciones que deben cumplir las personas para acceder a 
los mismos y que estar registrado en el Sisbén no garanti-
za la entrada a un programa social. DNP (2022) Programas 
Sociales. Recuperado de: https://www.sisben.gov.co/Paginas/
programas-sociales.aspx
76 ARTÍCULO 2.2.8.1.1. Sistema de Identificación de Potencia-
les Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), del Decreto 
441 de 2017. Recuperado de: https://www.funcionpublica.gov.
co/eva/gestornormativo/norma.php?i=80193
77 Prosperidad Social (2021). Documento técnico, Sisbén IV 
cuarta fase de operación. Recuperado de: http://centrodedo-
cumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2021/Familias-en-Ac-
cion/Docs-Tecnicos-FA/5.%
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Asimismo, existen otras herramientas como 
el Registro Social de Hogares, implementada 
desde 2020 y en proceso de consolidación, cuyo 
objetivo es integrar la información de la oferta 
social (de las entidades que proveen programas 
o subsidios) y la demanda (caracterización so-
cioeconómica del Sisbén IV y otras fuentes) para 
convertirse en un instrumento de focalización 
con mejor calidad de información. Este instru-
mento facilitará la identificación de los hogares 
que no han sido vinculados a programas sociales 
y permitirá hacer un seguimiento permanente de 
los cambios en las condiciones socioeconómi-
cas de los hogares para identificar aquellos que 
requieren continuidad y permanencia en los pro-
gramas sociales.79 Por otra parte, en el tema de 
vivienda y acceso a servicios públicos, se utiliza 

78 Elaboración propia con base en: Prosperidad So-
cial (2021). Documento técnico, Sisbén IV cuarta fase de 
operación. Recuperado de: http://centrodedocumentacion.
prosperidadsocial.gov.co/2021/Familias-en-Accion/Docs-Tec-
nicos-FA/5.%
79 Artículo 2.2.8.5.3.del Decreto 890 de 2022 Reglamenta-
ción de los artículos 2, 3 Y 4 del Decreto Legislativo 812 de 
2020, en lo relacionado con la creación, administración e 
implementación del Registro Social de Hogares.

A
D

B
C

Grupo A (5 niveles) 
Pobreza Extrema (población 
con menor capacidad de 
generación de ingresos)

Grupo B (7 niveles) 
Pobreza moderada (población 
con mayor capacidad de generar 
ingresos que los del grupo A)

Grupo C (18 niveles) 
Vulnerable (población en 
riesgo de caer en pobreza)

Grupo D (21 niveles) 
(población no pobre, no 
vulnerable)

7,59%
32,84%

35,58%

23,99%

Figura 1. Clasificación población Sisbén IV78 

Fuente: Elaboración propia. Cifras actualizadas a 2022, DNP - Dirección de Desarrollo Social.

la estratificación socioeconómica que consiste 
en una clasificación de los inmuebles residen-
ciales en estratos cuya finalidad es el cobro 
de manera diferencial de los servicios públicos 
domiciliarios, permitiendo asignar subsidios y 
cobrar contribuciones.80 

Cabe mencionar que, además de la población 
en condición de pobreza o vulnerabilidad, exis-
ten otras categorizaciones y focalizaciones de 
grupos poblacionales hacia quienes van dirigi-
dos los esfuerzos de atención de las principa-
les políticas sociales, tales como personas con 
discapacidad, grupos étnicos, desempleados, 
población migrante, entre otros. Para mayor 
información sobre la definición de la población 
objetivo en Colombia, referirse al Anexo 1. 

80 Los estratos socioeconómicos en los que se pueden 
clasificar las viviendas y/o los predios son 6, siendo: 1. Ba-
jo-bajo; 2. Bajo; 3. Medio-bajo; 4. Medio; 5. Medio-alto; y 6. 
Alto. Cabe resaltar, que los estratos 1, 2 y 3 corresponden a 
estratos bajos, los cuales son beneficiarios de subsidios en 
los servicios públicos domiciliarios que son cargados como 
contribución a los estratos 5 y 6 y los sectores industriales 
y comerciales, el estrato 4 no contribuye ni es beneficiario 
de subsidios.



5.
5. Bonos soberanos 
y la estrategia de 
financiamiento 
del Gobierno de 
Colombia 
El Gobierno Nacional utiliza tres fuentes de en-
deudamiento principales: i) emisión de títulos 
de deuda pública en el mercado de capitales 
doméstico a través de Títulos de Tesorería 
(TES) de largo plazo y corto plazo, ii) emisión 
de títulos de deuda pública en el mercado in-
ternacional de capitales a través de la coloca-
ción de bonos globales y iii) préstamos con los 
bancos de desarrollo multilateral y bilateral, sin 
perjuicio de otras opciones que puedan sur-
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gir en los mercados y que resulten favorables 
para la Nación. La estrategia de financiamiento 
se sustenta en una amplia diversificación de 
fuentes, prestatarios, alianzas estratégicas e 
inversionistas locales y extranjeros. 

En línea con lo anterior, el Gobierno colom-
biano avanza en la emisión de bonos verdes, 
sociales y sostenibles soberanos como una he-
rramienta de política pública para dar señales 
claras en los mercados con respecto a:

• El compromiso de Colombia con la promo-
ción de mecanismos de finanzas soste-
nibles que permitan el desarrollo de una 
economía baja en carbono, resiliente al 
clima, orientada a la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad, y enfo-
cada además en el desarrollo social del 
país para contribuir a la reducción de la 
pobreza y otras desigualdades. 

• Contribuir al desarrollo del mercado de bo-
nos temáticos, verdes, sociales y/o sosteni-
bles que propenda a una mayor diversifica-
ción de la base de inversionistas, atrayendo 
al país cada vez más inversionistas social y 
ambientalmente responsables.

• La alineación de incentivos financieros, 
sociales y ambientales para los diferen-
tes actores, como lo son el Gobierno, 
el sector privado, los inversionistas, la 
banca multilateral y las agencias de coo-
peración internacional.

• Contribuir al cierre de las brechas de finan-
ciamiento existentes para alcanzar los 
compromisos ambientales y sociales del 
país, facilitando la movilización de recur-
sos e inversiones sostenibles. 



6. Marco de 
Referencia para la 
emisión de bonos 
verdes, sociales 
y sostenibles 
soberanos de 
Colombia 
El artículo 4 de la Ley 2073 de 2020 asignó 
al MHCP la definición de los Marcos de Re-
ferencia de Bonos de Deuda Pública para el 
Financiamiento del Desarrollo Sostenible. El 
MHCP será el encargado de elaborar y adoptar 
mediante acto administrativo los marcos de 
referencia para la emisión de bonos temáticos 
de deuda pública a nombre de la Nación, como 
son los bonos verdes, bonos sociales, bonos 
sostenibles, bonos azules y todos aquellos 
bonos de similar naturaleza, relacionados con 
gastos para impulsar el desarrollo sostenible 
que se encuentren contemplados en el Presu-
puesto General de la Nación (PGN).

6.
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Mediante Resolución 1687 del 19 de julio de 
2021, el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú-
blico (MHCP) adoptó el Marco de Referencia 
de Bonos Verdes Soberanos de Colombia para 
la emisión de bonos verdes a nombre de la 
Nación en el mercado local y/o en los mer-
cados internacionales de capitales. Con el fin 
de avanzar en la estrategia de financiamiento 
sostenible de la Nación, se realizaron modi-
ficaciones al componente verde en línea con 
la Taxonomía Verde de Colombia y se agregó 
el componente social. Por tanto, este nuevo 
Marco acompañará la emisión de los bonos 
verdes, sociales y/o sostenibles soberanos de 
la República de Colombia. En este se establece 
el procedimiento previo y posterior a la emi-
sión y tiene como finalidad:

• Definir las actividades a ser desarrolladas 
por el MHCP, el Departamento Nacional 
de Planeación (DNP) y los Ministerios o 
entidades, en el procedimiento previo y 
posterior a la emisión de bonos verdes, 
sociales y/o sostenibles de la República de 
Colombia, de acuerdo con sus funciones; 

• Facilitar la identificación de los Gastos 
Verdes Elegibles y los Gastos Sociales 
Elegibles; 

• Establecer los criterios de disponibili-
dad de la información necesaria para la 
elaboración de los Reportes de Coloca-
ción y Asociación, así como el Reporte de 
Resultados e Impacto;

Este Marco aplica para los bonos verdes, socia-
les y/o sostenibles soberanos actuales y futuros 
emitidos tanto en el mercado local como en el 
mercado internacional de capitales, que a su 
vez deben cumplir con las normas de Crédito 
Público ya establecidas en Colombia para la 
emisión de bonos de deuda pública.81 El MHCP, 
a través de la Dirección General de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional (DGCPTN), en el 
marco de las competencias establecidas en el 
Decreto 4712 de 2008, será la entidad encarga-
da de liderar la formulación y actualización del 
Marco según sea necesario, con la colaboración 
del DNP y las demás entidades e instancias del 
gobierno central según se requiera. 

81  Los títulos de deuda pública interna o externa se regirán 
en virtud de lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, o 
cualquier norma que lo modifique o adicione. Para el merca-
do local, se deberá verificar el acto administrativo expedido 
para cada vigencia y para los mercados internacionales de 
capitales la regulación vigente y las características conteni-
das en los prospectos. 

Los pagos de capital e intereses sobre las emi-
siones realizadas en virtud de este Marco se-
rán con cargo al servicio de la deuda del PGN, 
bajo la ejecución de la DGCPTN y no estarán 
condicionados a la selección o el desempeño 
de los Gastos Verdes Elegibles o los Gastos 
Sociales Elegibles. Los inversionistas de los 
bonos emitidos bajo este Marco no asumen 
ningún riesgo relacionado con los proyectos 
específicos indicados en la cartera verde y/o 
social que acompaña cada emisión (ver sección 
6.1. Uso de los Recursos). Asimismo, los bonos 
verdes, sociales y/o sostenibles emitidos bajo 
este Marco clasifican pari passu entre sí y con 
otros bonos de deuda interna o externa, según 
sea el caso, emitidos por la Nación.

El Marco para bonos verdes, sociales y soste-
nibles soberanos de Colombia (“Green, Social 
and Sustainable Sovereign Bond Framework”, 
en inglés) está alineado con los Principios de 
Bonos Verdes 2021 (GBP), los Principios de 
Bonos Sociales 2021 (SBP) y la Guía de Bonos 
Sostenibles 2021 (SBG) de la Asociación Inter-
nacional de Mercados de Capitales (ICMA), por 
lo cual se presenta bajo los siguientes compo-
nentes:

a. Uso de los recursos

b. Proceso de evaluación y selección de los 
Gastos Verdes Elegibles y los Gastos So-
ciales Elegibles

c. Gestión de los recursos

d. Reportes 

e. Revisión externa82

6.1 Uso de los recursos

Los recursos netos de la emisión de bonos 
verdes, sociales y/o sostenibles emitidos por 
la República de Colombia, entendidos como 
el nominal emitido por el precio de mercado 
descontando comisiones y gasto, serán usados 
para financiar propósitos presupuestales gene-
rales de la vigencia en curso, bajo el principio 
de anualidad presupuestal.83 

82  La revisión externa no constituye uno de los 4 compo-
nentes de los Principios de ICMA; sin embargo, es una reco-
mendación que busca promover las mejores prácticas.
83  Decreto 111 de 1996, II. De los principios del sistema pre-
supuestal, artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º 
de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después 
del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con 
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La Nación presentará en el reporte anual (ver 
sección 6.4 Reportes) el monto asociado a los 
Gastos Verdes Elegibles y/o los Gastos Socia-
les Elegibles. Dicho monto será equivalente al 
monto neto recibido por la emisión.

Gastos Verdes y Sociales Elegibles

Los Gastos Verdes Elegibles y los Gastos So-
ciales Elegibles son gastos que hacen parte del 
PGN como gastos de funcionamiento, inver-
sión o servicio de la deuda y cumplen con los 
criterios de elegibilidad especificados en el 
presente Marco. 

Dentro de los Gastos Verdes Elegibles y los 
Gastos Sociales Elegibles que se podrán in-
cluir en los portafolios y que se presentarán 
a los inversionistas en los reportes anuales, 
se podrán considerar: i) gastos recientes, 
es decir, gastos contemplados en el PGN de 
la vigencia fiscal anterior a la vigencia de la 
emisión del bono verde, social y/o sostenible, 
siempre y cuando los mismos hayan sido de-
bidamente comprometidos; ii) gastos del PGN 
de la vigencia en curso, es decir, de la vigencia 
en la cual se emite el bono verde, social y/o 
sostenible; y iii) gastos futuros a ser realizados 
en la vigencia fiscal siguiente a la emisión del 
bono verde, social y/o sostenible.84 El reporte 
anual no implica una reasignación presupues-
tal de los ingresos recibidos por el bono verde, 
social y/o sostenible a los gastos clasificados 
como Gastos Verdes Elegibles o Gastos Socia-
les Elegibles.

Los Gastos Verdes Elegibles y los Gastos So-
ciales Elegibles serán gastos que contemplen 
como fuente de financiamiento recursos del 
crédito y excluyen gastos del PGN financiados 
a través de préstamos de destinación espe-
cífica o con recursos propios de la entidad 
ejecutora para evitar doble contabilización de 
Gastos Verdes o Gastos Sociales. En caso de 
considerar gastos recientes en el portafolio 
de proyectos de una emisión se comunicará el 
porcentaje estimado de dichos gastos antes de 
cada emisión. 

cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compro-
misos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
84  Decreto 111 de 1996, Artículo 71. “…ninguna autoridad 
podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexisten-
tes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización 
previa del CONFIS (Consejo Superior de Política Fiscal) o por 
quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y 
la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del 
crédito autorizados…”.

Criterios para la clasificación de Gastos Verdes 
Elegibles 

Para que un gasto sea clasificado como Gasto 
Verde Elegible deberá cumplir con los siguien-
tes requisitos:

• Contribuir al cumplimiento de al menos 
uno de los siguientes objetivos ambienta-
les, en línea con las necesidades de desa-
rrollo sostenible del país, los compromi-
sos internacionales y la Taxonomía Verde 
de Colombia: i) mitigación del cambio 
climático, ii) adaptación al cambio climá-
tico, iii) conservación de los ecosistemas y 
biodiversidad, iv) gestión del agua, v) eco-
nomía circular, vi) control y prevención de 
la contaminación y vii) gestión del suelo; 

• Contribuir al cumplimiento de las metas 
trazadoras de los ODS del país85, tales 
como ODS 6: Agua limpia y saneamiento, 
ODS 7: Energía asequible y no contami-
nante, ODS 9: Industria, Innovación e 
Infraestructura, ODS 11: Ciudades y comu-
nidades sostenibles, ODS 12: Producción y 
consumo responsable, ODS 13: Acción por 
el clima, ODS 14: Vida submarina y ODS 
15: Vida de ecosistemas terrestres, así 
como los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo;

• Reafirmar el compromiso de Colombia 
con la gestión ambiental y el desarrollo 
sostenible; y

• Contar con características ambientales 
predominantes en su estructura, estar 
alineados con la normativa ambiental 
del país86, las definiciones de las cate-
gorías verdes y, en la medida que sea 
aplicable, estar alineados con la Taxo-
nomía Verde de Colombia y los umbrales 
ahí establecidos.87 

85  Para más información, https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos  
86  La página del Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (SIAC), el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional de 
Adaptación, entre otros, recopilan gran parte de esta nor-
mativa.
87  El primer portafolio de proyectos con gastos verdes 
elegibles, distribuidos en 27 proyectos y 6 categorías, se pu-
blicó en julio de 2021, fue verificado por el SPO y acompaña 
la emisión de los TES Verdes 2031. En 2022, se publicó la 
Taxonomía verde, por lo cual se espera que los portafolios 
futuros de proyectos con gastos verdes elegibles se encuen-
tren alineados con la Taxonomía Verde de Colombia, en la 
medida en que sea aplicable.
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Criterios para la clasificación de Gastos Socia-
les Elegibles 

Por otro lado, para que un gasto sea clasifica-
do como Gasto Social Elegible deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

• Contribuir al cierre de las brechas so-
ciales en al menos uno de los siguientes 
beneficios sociales alineados con las 
necesidades y prioridades de desarrollo 
sostenible del país y los compromisos 
internacionales: i) reducción de la po-
breza, ii) reducción de las desigualdades 
sociales, iii) calidad y acceso a servicios 
esenciales como salud y educación, iv) 
promover la paz estable y duradera, v) 
incrementar la inclusión social, laboral y 
productiva, vi) poner fin al hambre y todas 
las formas de malnutrición, vii) acceso a 
servicios básicos y vivienda digna, y viii) 
empoderar a las mujeres y niñas y poner 
fin a la violencia de género;

• Dirigirse especialmente para una o varias 
poblaciones objetivo (la definición de la 
población objetivo se encuentra en el 
Anexo 1);

• Contribuir al cumplimiento de las metas 
trazadoras de los ODS del país88, tales 
como ODS 1: Fin de la pobreza, ODS 2: 
Hambre cero, ODS 3: Salud y bienestar, 
ODS 4: Educación de calidad, ODS 5: 
Igualdad de género, ODS 6: Agua limpia 
y saneamiento, ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico, ODS 9: Industria, 
innovación e infraestructura, 10: Reduc-
ción de las desigualdades, ODS 11: Ciuda-
des y comunidades sostenibles, ODS 16: 
Paz, justicia e instituciones sólidas, así 
como los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo; y

• Reafirmar el compromiso de Colombia 
con la equidad, como objetivo para cons-
truir un desarrollo sostenible.

Posibles tipos de Gastos Verdes Elegibles y 
Gastos Sociales Elegibles 

Los Gastos Verdes Elegibles y los Gastos So-
ciales Elegibles pueden incluir los siguientes 
gastos del Gobierno Nacional Central: 

88  Para más información, https://ods.dnp.gov.co/es/objetivos 

• Inversión en activos reales (Tierras, in-
fraestructura, etc.);

• Inversión en activos intangibles (inves-
tigación e innovación, capital humano y 
organización);

• Proyectos y programas (bolsa e individua-
les);

• Gastos de funcionamiento (principalmen-
te de las agencias, institutos, unidades, 
corporaciones o autoridades locales que 
contribuyan a la estrategia ambiental y 
climática del país o al diseño de linea-
mientos y políticas públicas sociales);

• Transferencias para financiar o cofinanciar 
proyectos regionales o locales de inversión;

• Servicio de la deuda de bonos verdes, 
sociales y/o sostenibles soberanos; y

• Cualquier gasto que pueda utilizarse 
para implementar la política ambiental y 
climática de Colombia, así como cualquier 
gasto que pueda utilizarse para imple-
mentar la política social del país. 

Categorías de Gastos Verdes Elegibles 

La Tabla 1 presenta las categorías de los Gas-
tos Verdes Elegibles, definición y tipología de 
proyectos, así como su correspondencia con 
los ODS y objetivos ambientales de la Nación. 
Se espera que estas categorías sirvan de re-
ferencia para las futuras emisiones de bonos 
verdes o sostenibles soberanos. Las categorías 
de los Gastos Verdes Elegibles son: i) Fuentes 
de energías no convencionales, eficiencia ener-
gética y conectividad, ii) Servicios eco-sistémi-
cos y biodiversidad, iii) Producción agropecua-
ria sostenible, de bajas emisiones y adaptada 
al cambio climático, iv) Transporte limpio y 
sostenible, v) Gestión, aprovechamiento soste-
nible y saneamiento del agua, vi) Construccio-
nes ambientalmente sostenibles y adaptadas 
al cambio climático, vii) Residuos y economía 
circular, y viii) Gestión del riesgo de desastres 
asociados al cambio climático.

Las categorías y tipología de proyectos inclui-
da en la Tabla 1 se enuncian para propósitos 
ilustrativos y no son taxativas. Cualquier gasto 
contemplado en el PGN que contribuya con 
alguna de las categorías verdes y cumpla con 
los criterios es sujeto de ser elegible bajo este 
Marco de referencia.
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Tabla 1: Categorías verdes y ejemplos de Gastos Verdes Elegibles

Categoría 
verde

Definición y tipología de proyectos 
verdes elegibles en Colombia89

ODS y Objetivo ambiental 
relacionado

Fuentes de 
energías no 

convenciona-
les, eficiencia 
energética y 
conectividad 

Generación, mejora y acceso a energía de fuentes 
no convencionales (energía solar fotovoltaica, 
solar concentrada, eólica, hidroeléctrica, oceánica, 
geotérmica, biomasa, biocombustibles y biogás, 
entre otras)

• Eficiencia energética o conectividad
• Políticas, leyes e investigación para la 

transición energética 
• Transmisión de energías de fuentes no 

convencionales
• Almacenamiento de energía 
• Compra de energía renovable.

Nota: en línea con la taxonomía, para Zonas 
No Interconectadas (ZNI), la generación de 
electricidad debe responder a una combinación 
de fuentes (incluyendo renovables no 
convencionales), la cual asegure la continuidad 
y confiabilidad en el servicio en diferentes 
escenarios climáticos y disminuya potenciales 
daños ambientales.

ODS: 7, 11 y 13

  
• Mitigación
• Prevención y control de la 

contaminación

Servicios 
eco-sistémicos 
y biodiversidad 

• Reforestación, control de la deforestación y 
gobernanza forestal

• Protección, conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad y los servicios eco-sistémicos 

• Gestión de la protección y conservación de 
recursos naturales

• Gestión de ecosistemas asociados con la 
provisión del recurso hídrico

• Investigación y fortalecimiento de capacidades 
para la gestión de servicios eco-sistémicos y 
biodiversidad

• Control biológico de plagas
• Sistemas de análisis satelital, sistemas aéreos 

de monitoreo y control, y protocolos de alertas.
• Mejorar el marco normativo y la gobernanza 

forestal para fortalecer el entorno de negocios.

ODS: 3, 6, 14 y 15

   
• Adaptación
• Conservación y manejo de los 

recursos naturales
• Conservación de la biodiversidad

89 La definición y tipología de proyectos aplicables en esta Tabla no es taxativa a otros proyectos contemplados más adelante 
por el Gobierno de Colombia. 
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Producción 
agropecuaria 
sostenible, de 

bajas emisiones 
y adaptada 
al cambio 
climático 

• Sistemas silvopastoriles 
• Sistemas agroforestales 
• Otras actividades productivas primarias de 

bajas emisiones
• Protección frente a riesgos climáticos
• Información agroclimática y sistemas de alertas 

tempranas
• Reforestación para usos comerciales o 

restauración de suelos
• Producción agropecuaria sostenible enfocada 

en la protección de los ecosistemas, la 
biodiversidad y de los recursos hídricos

• Agricultura sostenible o de bajo impacto
• Gestión de Fertilizantes
• Abonos orgánicos o verdes (uso de coberturas 

vegetales)

ODS: 2, 6, 12, 13 y 15

   

 
• Adaptación 
• Mitigación
• Prevención y control de la 

contaminación
• Conservación y manejo de los 

Recursos Naturales

Transporte 
limpio y 

sostenible

• Desarrollo urbano y transporte masivo de 
pasajeros 

• Movilidad no motorizada 
• Infraestructura para el funcionamiento de los 

sistemas de transporte bajos en carbono, como 
estaciones de servicio de hidrógeno, puntos de 
carga eléctrica, entre otros. 

• Infraestructura para la movilidad de bicicletas, 
• Reconversión y ascenso tecnológico de flotas 

de transporte
• Desintegración de vehículos altamente 

contaminantes
• Infraestructura para la gestión de la demanda 

de transporte bajo en carbono (p. ej., 
facilidades de transferencia intermodal para 
modos bajos en carbono, como fluvial y férreo)

• Sistemas de transporte bajos en emisión de 
carbono

• Transporte de carga con vehículos de cero y 
bajas emisiones, y transporte multimodal que 
reduzca las emisiones GEI

• Redes de monitoreo de calidad del aire en 
sistemas de transporte masivo

• Servicios asociados a compra, mantenimiento, 
reciclaje y reposición de baterías para vehículos 
e infraestructura de transporte bajo en carbono

• Infraestructuras logísticas especializadas que 
promuevan la transferencia de carga intermodal 
a modos de transporte bajos en carbono

• Fomento a la investigación de la industria 
nacional, relacionada con la movilidad de cero 
y bajas emisiones

Nota: No es elegible aquella infraestructura que 
se dedica al transporte de combustibles fósiles o 
combustibles fósiles mezclados.

ODS: 11 y 13 

 
• Mitigación
• Prevención y control de la 

contaminación

Tabla 1: Categorías verdes y ejemplos de Gastos Verdes Elegibles
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Gestión, apro-
vechamiento 
sostenible y 

saneamiento del 
agua

• Restauración en áreas estratégicas de cuencas 
abastecedoras de acueductos municipales 

• Gestión de la información y tecnología para la 
administración, planificación y uso sostenible 
del agua 

• Construcción y mantenimiento de acueductos, 
alcantarillados y saneamiento básico y 
ambiental. Los sistemas nuevos de acueducto, 
deben estar en línea con el Reglamento de 
Agua y Saneamiento Básico (RAS) vigente. 

• Sistemas de red de monitoreo de los usos del 
recurso hídrico

• Sistema de recolección y transporte o 
conducción que permitan incrementar el 
volumen de aguas residuales tratadas, y/o 
disminuir el vertido de aguas residuales crudas 
sin tratar.

• Establecimiento de plantas de tratamiento de 
agua residual 

• Sistemas de recolección de aguas residuales, 
separadas de las aguas pluviales.

• Sistemas de red de monitoreo de las 
condiciones de clima y fenómenos 
atmosféricos

ODS: 2, 3, 6, 12 y 14

    

 
• Adaptación 
• Prevención y control de la 

contaminación

Construcciones 
ambientalmente 

sostenibles 
y adaptadas 
al cambio 
climático 

• Construcción y diseño de nuevos edificios que 
ahorran energía y minimizan las emisiones 
de CO2 durante su ciclo de vida. Estos 
criterios están definidos en la Resolución de 
Construcción Sostenible 0549 de 2015 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio90, o la 
norma que la adicione, modifique o sustituya. 

• Construcciones o renovaciones 
ambientalmente sostenibles en términos de 
energía, residuos y aguas (hospitales, colegios, 
edificaciones, vivienda, entre otras) 

• Construcciones o renovaciones con enfoque de 
adaptación

Nota: Las plantas de generación de energía como 
fuentes de respaldo en caso de fallo de la red 
eléctrica y los sistemas de microcogeneración que 
permiten el aprovechamiento de residuos sólidos 
pueden ser parte de los servicios del edificio.

ODS: 9, 11 y 13

   
• Mitigación
• Adaptación

90 Para mayor información: http://ismd.com.co/wp-content/uploads/2017/03/Resoluci%C3%B3n-549-de-2015.pdf 

Tabla 1: Categorías verdes y ejemplos de Gastos Verdes Elegibles
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Residuos y 
economía 
Circular

• Separación en la fuente, aprovechamiento, 
reúso y gestión de residuos

• Sistemas técnicos y tecnológicos o digitales 
para la gestión de la información nacional en 
residuos

• Recolección y transporte separado de residuos 
no peligrosos en la fracción segregada en 
origen 

• Pesaje, almacenamiento y alistamiento del 
residuo no peligroso en la fracción separada en 
origen, incluyendo maquinaria y equipo

• Digestión anaerobia de residuos orgánicos con 
captura o uso de metano 

• Compostaje de residuos orgánicos 
• Aprovechamiento de material de residuos no 

peligrosos
• Captura y utilización de gas de relleno sanitario 
• Captura artificial, transporte y almacenamiento/

uso de GEI (Carbon Capture, Use and Storage, 
por sus siglas en inglés).

ODS: 6, 11 y 12

   
• Adaptación
• Conservación y manejo de los 

recursos naturales
• Prevención y control de la 

contaminación

Gestión del 
riesgo de 
desastres 
asociados 
al cambio 
climático 

Conocimiento, monitoreo y reducción de riesgos 
de desastres asociados con la variabilidad 
climática y el cambio climático, incluyendo el 
desarrollo de sistemas de información.
• Conocimiento: la identificación y 

caracterización del riesgo de desastres 
(análisis, evaluación y comunicación)

• Monitoreo: sistemas de monitoreo para 
la identificación y la gestión del riesgo de 
desastres asociados con la variabilidad 
climática y el cambio climático

• Reducción: intervención correctiva y 
prospectiva del riesgo. También hace referencia 
a intervenciones de reducción del riesgo de 
desastres basadas en ecosistemas (Eco-RRD) y 
la protección financiera ante desastres.

ODS: 11 y 13

  
• Adaptación 
• Conservación y manejo de los 

recursos naturales

Tabla 1: Categorías verdes y ejemplos de Gastos Verdes Elegibles
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Categorías de Gastos Sociales Elegibles 

La Tabla 2 presenta las categorías de los Gas-
tos Sociales Elegibles, definición y tipología de 
proyectos, así como su correspondencia con 
los ODS y objetivos sociales de la Nación. Se 
espera que estas categorías sirvan de referen-
cia para las futuras emisiones de bonos so-
ciales o sostenibles soberanos. Las categorías 
de los Gastos Sociales Elegibles son: i) avance 
socioeconómico y reducción de las desigual-
dades, ii) educación: acceso, permanencia y 
calidad, iii) construcción de paz, iv) generación 
de empleo y fomento a la productividad, inclu-
yendo MiPYMEs, v) vivienda digna y asequible, 
vi) acceso a servicios básicos, vii) seguridad 

alimentaria y nutricional, y viii) acceso efectivo 
y calidad en el servicio de salud. Es importan-
te notar que los proyectos deben beneficiar 
especialmente a una población objetivo (ver 
Anexo 1. Definición de población objetivo en 
Colombia). 

Las categorías y tipología de proyectos inclui-
das en la Tabla 2 se enuncian para propósitos 
ilustrativos y no son taxativas. Cualquier gasto 
contemplado en el PGN que contribuya con 
alguna de las categorías sociales y cumpla con 
los criterios es sujeto de ser elegible bajo este 
Marco de referencia.
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Tabla 2: Categorías Sociales y ejemplos de Gastos Sociales Elegibles

Categoría Social / Sub-
categoría

Definición y tipología de proyectos sociales elegibles 
en Colombia

ODS y beneficios 
sociales relacionados

Avance so-
cioeconómico 
y reducción de 
las desigual-

dades

Personas en 
condición de 
vulnerabili-
dad91, espe-
cialmente 

niños/niñas, 
adolescentes, 

jóvenes y adul-
tos mayores

Financiamiento de acciones y medidas para promover el acceso 
de personas en condición de vulnerabilidad, especialmente 
niñas/niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a 
esquemas de protección como subsidios en servicios básicos o 
subsidios monetarios y en especie (esto incluye transferencias 
condicionadas y no condicionadas), acompañamiento 
psicosocial, oportunidades laborales, emprendimiento y/o 
mejoramiento de las condiciones de los subsidios o servicios 
prestados. 
Financiamiento de acciones para contribuir al desarrollo 
integral de la primera infancia a nivel pedagógico, psicosocial y 
nutricional.

Ejemplos de gastos elegibles son:

• Incentivos económicos condicionados a la asistencia escolar 
y atención en salud de niños/niñas y adolescentes, dirigidos 
a familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 

• Acompañamiento a los jóvenes en su formación técnica, 
tecnológica y/o universitaria con la entrega de transferencias 
monetarias condicionadas a los objetivos de formación para 
mejorar las oportunidades de movilidad social y bienestar.

• Protección a los adultos mayores por medio de 
subsidios económicos para aquellos que se encuentran 
desamparados, no cuentan con pensión o viven en pobreza 
extrema.

• Atención de niñas y niños en Sistemas Integrales y Sistemas 
Tradicionales (hogares comunitarios). 

• Acompañamiento de adolescentes y jóvenes en el 
fortalecimiento de las habilidades para la estructuración de 
sus proyectos de vida 

• Apoyo económico a familias que viven en condición de 
pobreza y pobreza extrema.

ODS 1, 2, 3, 4 y 10

   

  

• Reducción de la pobreza
• Poner fin al hambre y todas 

las formas de malnutrición 
• Calidad y acceso a servicios 

esenciales como salud y 
educación. 

• Incrementar la inclusión 
social, laboral y productiva.

• Reducción de las 
desigualdades sociales.

Migrantes en 
condición de 
vulnerabili-

dad92

Financiamiento de proyectos que apoyen a la población 
migrante vulnerable en su desarrollo socioeconómico, 
formalización laboral e integración social. 

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Incorporación al mercado laboral y protección laboral 
• Acceso y mejoras en la prestación del servicio de salud, 

cuidados, y apoyo nutricional
• Acceso y mejoras en la educación
• Acceso y mejoras para vivienda digna
• Acceso a servicios básicos
• Acceso al sistema financiero (servicios tradicionales y 

alternativos)

ODS 1, 2, 3, 4, 8 y 10

   

   
• Reducción de la pobreza
• Poner fin al hambre y todas 

las formas de malnutrición
• Calidad y acceso a servicios 

esenciales como salud y 
educación. 

91  Para mayor información sobre la definición de personas vulnerables ver Anexo 1: Definición de población objetivo en Colombia.
92  Para mayor información sobre la definición de personas vulnerables ver Anexo 1: Definición de población objetivo en Colombia.
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Avance so-
cioeconómico 
y reducción de 
las desigual-

dades

• Asistencia y capacitación para facilitar su integración social 
y regularización de su situación migratoria. 

• Incrementar la inclusión 
social, laboral y productiva

• Reducción de las 
desigualdades sociales

• Acceso a servicios básicos y 
vivienda digna

Personas con 
Discapacidad 

(PcD)

Financiamiento de proyectos que permitan a la población 
en condición de discapacidad mejorar sus condiciones de 
vinculación a la sociedad, al ambiente educativo y laboral, 
por medio del desarrollo de materiales adaptados para su 
condición y capacitación de sus familiares y entornos y la 
atención inclusiva al usuario.

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Desarrollo de herramientas y capacitación a entidades, 
familiares y entornos de personas con discapacidad.

ODS 4, 8 y 10

   
• Calidad y acceso a servicios 

esenciales como salud y 
educación, 

• Reducción de las 
desigualdades sociales

• Incrementar la inclusión 
social, laboral y productiva

Grupos étnicos

Financiamiento de proyectos que apoyen a los grupos 
étnicos en su desarrollo socioeconómico, integración social y 
permanencia física y cultural. Esto incluye gastos relacionados 
con la mejora en su calidad de vida, acceso a alimentación 
sana y nutritiva, acceso a sistema de salud y educación, 
acceso a vivienda digna o mejoramiento de viviendas y 
restitución de tierras, desarrollo de infraestructura comunitaria, 
reconocimiento de sus derechos y fortalecimiento de la 
capacidad político-administrativa de las comunidades, entre 
otros.

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Implementar unidades de producción de alimentos para el 
autoconsumo, impulsar actividades productivas y fortalecer 
la integración comunitaria a través de proyectos con 
identidad cultural.

• Fortalecimiento de los sistemas de gobierno propio y de la 
capacidad organizativa de los pueblos indígenas

• Fortalecimiento para consejos comunitarios y expresiones 
organizativas de las comunidades NARP (negros, 
afrocolombianos, raizales y palenqueros) 

ODS 1, 2, 3, 4, 8 y 10 

   

   
• Reducción de la pobreza
• Poner fin al hambre y todas 

las formas de malnutrición
• Calidad y acceso a servicios 

esenciales como salud y 
educación. 

• Incrementar la inclusión 
social, laboral y productiva

• Reducción de las 
desigualdades sociales

• Acceso a servicios básicos y 
vivienda digna

Tabla 2: Categorías Sociales y ejemplos de Gastos Sociales Elegibles
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Avance so-
cioeconómico 
y reducción de 
las desigual-

dades

Cierre de 
brechas de 

género

Financiamiento de acciones y medidas dirigidas a:

Promover la empleabilidad de las mujeres93, y el acceso a 
oportunidades laborales dentro del sector formal y sectores 
altamente masculinizados, buscar la igualdad salarial y el 
trabajo de calidad para las mujeres.94

Fomentar y fortalecer el emprendimiento femenino, incluyendo 
préstamos u otro apoyo financiero a micro, pequeñas y 
medianas empresas (MiPyMEs) que sean propiedad de o estén 
lideradas por mujeres.95

Impulsar el acceso, uso, control y titularidad de activos, 
recursos, servicios y tecnología por parte de las mujeres.

Reconocer, recompensar, reducir y redistribuir las tareas de 
cuidado no remuneradas.

Prevenir, erradicar y sancionar cualquier tipo de violencia contra 
las mujeres y las niñas.

Apoyar y atender a las mujeres y las niñas en situación de 
violencia.96 

Ejemplos de gastos elegibles son:
• Mecanismos de atención a las mujeres rurales y 

campesinas para la superación de las brechas de género y 
socioeconómicas.

• Apoyo a iniciativas con enfoque de género para la plena 
autonomía de las mujeres.

ODS 1, 5, 8 y 10

   

 
• Reducción de la pobreza
• Empoderar a las mujeres 

y niñas y poner fin a la 
violencia de género

• Incrementar la inclusión 
social, laboral y productiva

• Reducción de las 
desigualdades sociales

Educación: acceso, permanencia 
y calidad

Financiamiento de proyectos de inversión, programas y gastos 
dirigidos a mejorar el acceso y la calidad de la educación 
pública a la población, con particular énfasis en la población 
vulnerable de todos los niveles del sistema educativo 
(educación inicial, preescolar, educación básica (primaria y 
secundaria), educación media (grados y bachiller), educación 
superior (formación para el trabajo y el desarrollo humano)).

Ejemplos de programas elegibles son: 

• Subsidios en el acceso a la educación superior
• Construcción, ampliación y mejoras de sedes y aulas de 

centros de educación pública
• Fomento al acceso a la educación de calidad
• Fortalecimiento de las condiciones para el logro de las 

trayectorias educativas

ODS 4 y 10

  

• Calidad y acceso a servicios 
esenciales como salud y 
educación, 

• Reducción de desigualdades

93  Para mayor información sobre la definición de mujeres y niñas ver Anexo 1: Definición de población objetivo en Colombia.
94  Ibíd.
95  Para mayor información sobre la definición de MiPYMEs propiedad de o lideradas por mujeres ver Anexo 1: Definición de población objetivo en 
Colombia.
96  Para mayor información sobre la definición de mujeres y niñas en situación de violencia ver Anexo 1: Definición de población objetivo en Co-
lombia.

Tabla 2: Categorías Sociales y ejemplos de Gastos Sociales Elegibles
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Construcción de Paz

Financiamiento de proyectos o gastos relacionados con el 
reconocimiento, mitigación de daños psicosociales, atención, 
compensación a las víctimas del conflicto armado de Colombia 
a nivel nacional97 y las acciones implementadas en la búsqueda 
de la no repetición.

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Proyectos de asistencia, rehabilitación psicosocial, 
indemnizaciones económicas y en especie y fortalecimiento 
de los canales de atención a víctimas del conflicto armado,

• Proyectos de retorno, reubicación, restitución de tierras 
despojadas o abandonadas forzosamente, búsqueda de 
personas desaparecidas y/o asistencia funeraria de víctimas 
afectadas por el conflicto armado,

• Proyectos relacionados con las acciones de reconocimiento 
social de las víctimas del conflicto y promoción de la 
convivencia y no repetición

• Paquete de atención humanitaria que se brinda a todas las 
víctimas de desplazamiento forzado durante el primer año 
(garantizar alojamiento, alimentación, vestuario, búsqueda 
de personas desaparecidas).

ODS 1, 10 y 16

   
• Reducción de la pobreza
• Reducción de las 

desigualdades sociales
• Promover la paz estable y 

duradera

Generación de empleo y 
fomento a la productividad, 

incluyendo MiPYMEs

Financiamiento de proyectos orientados a la protección del 
empleo y reactivación de las empresas, incluyendo a MiPyMEs, 
afectadas por eventos socioeconómicos como el COVID-19 y 
el paro nacional, que demuestren una caída relevante en sus 
ingresos según lo determinado por la regulación competente.98 

Financiamiento de proyectos que contribuyan a la generación 
de empleo formal, emprendimiento e intermediación laboral 
de personas vulnerables y generación de emprendimiento en la 
población rural.

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Apoyo a las empresas, incluidas MiPyMEs, afectadas por 
eventos socioeconómicos coyunturales 

• Apoyo para la generación de empleo 
• Aporte monetario con el objeto de apoyar y proteger el 

empleo formal del país 
• Programa de emprendimiento para personas pobres y 

víctimas de desplazamiento forzado y/o del conflicto 
armado

ODS 1 y 8

  
• Reducción de la pobreza
• Incrementar la inclusión 

social, laboral y productiva

97  Para mayor información sobre la definición de víctimas del conflicto armado y/o víctimas de desplazamiento forzado ver Anexo 1: Definición de 
población objetivo en Colombia. 
98 A modo de referencia, el porcentaje de disminución de los ingresos para el 2022 es de al menos un 20%.
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Vivienda digna y asequible

Financiamiento para la adquisición, construcción en 
sitio propio, reparación, ampliación, mejoramiento, 
acondicionamiento o arrendamiento de viviendas de interés 
social (VIS) (*i) y viviendas de interés prioritario (VIP) (*ii) 
para hogares cuyo ingreso mensual es menor a un monto 
determinado por la normativa colombiana que rige estos 
programas de vivienda.99

(i) Vivienda de Interés Social (VIS) 100

(ii) Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) 101

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Subsidio monetario para adquisición de vivienda de 
interés social y vivienda de interés prioritario beneficiando 
hogares que no cuentan con vivienda propia, así como para 
arrendamiento de vivienda

• Subsidio monetario o implementación de acciones para el 
mejoramiento estructural o locativo de la vivienda

• Construcción de vivienda en zona rural 
• Programas sociales orientados a la promoción del ahorro 

con el objeto de abrir canales de inclusión financiera para 
acceder a una vivienda digna

ODS 1, 6 y 11

   
• Reducción de la pobreza
• Acceso a servicios básicos y 

vivienda digna

Acceso a servicios básicos 

Financiamiento de gastos para mejorar el acceso a 
infraestructura básica asequible principalmente para hogares 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3, zonas no 
interconectadas y zonas rurales. 

Esto incluye gastos relacionados con la mejora en el acceso, 
confiabilidad y calidad de los servicios básicos de (1) 
tratamiento y distribución de agua potable, (2) recolección 
y tratamiento de aguas residuales, (3) conexión de hogares 
a la red eléctrica, (4) proyectos de construcción o mejora 
de las vías de acceso urbanas y rurales y las condiciones de 
transporte terrestre, fluvial, y marítimos. 

Ejemplos de gastos elegibles son: 

• Inversiones en sistemas de tratamiento de agua potable 
y acueductos nuevos o existentes que mejoren el acceso, 
calidad, confiabilidad, capacidad y/o eficiencia

• Inversiones para las conexiones domiciliarias en los hogares
• Inversión en sistemas de tratamiento de aguas residuales y 

alcantarillados nuevos o existentes que mejoren el acceso, 
calidad, eficiencia y/o aumenten el volumen de agua residual 
tratada

ODS: 6, 9 y 10 

   
• Acceso a servicios básicos y 

vivienda digna
• Reducción de las 

desigualdades sociales

99  A modo de referencia, para la vigencia 2022 está definido para hogares cuyo ingreso mensual es menor o igual a cuatro salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes (SMLMV).
100  A modo de referencia, el valor máximo en la vigencia 2022 puede llegar hasta 150 SMLMV.
101  A modo de referencia, el valor máximo de una VIP en la vigencia 2022 es de 90 SMLMV.
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• Servicio de asistencia técnica a los municipios y entidades 
territoriales para la estructuración, formulación y ejecución 
de planes y proyectos de agua potable y saneamiento 
básico

• Inversiones para las conexiones de los hogares a la red 
eléctrica

• Inversiones para la construcción o mejora de carreteras y 
calles urbanas y rurales. 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 

Seguridad alimentaria escolar: 
Financiamiento a programas de acceso a un servicio de 
alimentación sano y nutritivo para estudiantes del sistema 
educativo público (nivel preescolar, básica y media), donde 
existe una priorización hacia estudiantes más vulnerables 
de acuerdo con la normativa vigente.102 Lo anterior, con el 
fin de generar incentivos y contribuir a la permanencia en la 
educación para la culminación de las trayectorias educativa. 
Incremento de la Seguridad alimentaria en los hogares 
vulnerables103: 
• Financiamiento de productos e insumos para la siembra 

(plantas, fertilizantes, materiales) y granjas de autoconsumo 
con el objetivo de incrementar la producción de alimentos 
en los hogares.

• Financiamiento de las actividades de asistencia técnica 
agropecuaria para la siembra, y capacitación a hogares sobre 
temas de consumo de alimentos y hábitos de consumo 
saludables. 

Se priorizan las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, 
zonas rurales y grupos étnicos.
Salud nutricional: 
• Financiamiento a programas para combatir la desnutrición y 

mortalidad infantil.
• Acciones en educación alimentaria y nutricional, promoción 

de hábitos de estilo de vida saludables, complementación 
alimentaria y fortalecimiento familiar para mejorar el estado 
nutricional de niños y niñas con malnutrición y mujeres 
gestantes con bajo peso. 

Ejemplos de gastos elegibles son:
• Implementación de programas de alimentación escolar con 

el objeto de desestimular la deserción escolar
• Implementación de programas orientados en la asistencia 

técnica y generación de herramientas en torno a la 
seguridad alimentaria y nutricional

• Distribución de complementos nutricionales
• Implementación de acciones que contribuyen a la 

prevención de la desnutrición crónica, mediante la 
promoción de condiciones adecuadas de nutrición y salud.

ODS 2 y 4 

 
• Poner fin al hambre y todas 

las formas de malnutrición
• Acceso y calidad a servicios 

esenciales como salud y 
educación

102  Escuelas de jornada única, nivel preescolar, sedes ubicadas en zonas rurales y urbanas con población mayoritariamente étnica, víctimas de 
conflicto armado y discapacitados, priorizando sedes con poblaciones de menores ingresos (SISBÉN IV, grupos A y B).
103  Para mayor información sobre la definición de personas vulnerables ver Anexo 1: Definición de población objetivo en Colombia.
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Acceso efectivo y calidad en el 
servicio de Salud

Financiamiento a proyectos o actividades relacionados con 
la construcción, operación y/o mejoría de hospitales públicos 
o servicios de salud públicos que beneficien a la población 
nacional, con particular énfasis en la población vulnerable.
Financiamiento de gastos relacionados con la compra, 
distribución y aplicación de vacunas biológicas y vacunas 
contra el COVID-19 de la población en territorio nacional. 
Ejemplos de gastos elegibles son: 
• Financiamiento de infraestructura hospitalaria de las 

Empresas Sociales del Estado (ESE’s) (Hospitales públicos 
que atienden personas en régimen subsidiado).

• Apoyar acciones tendientes a lograr coberturas universales 
de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de 
mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades 
inmunoprevenibles y con un fuerte compromiso de 
erradicar, eliminar y controlar las mismas.104

ODS 3 

 
• Acceso y calidad a servicios 

esenciales como salud y 
educación

Criterios de exclusión 104

Cualquier proyecto, activo o gasto relacionado 
con las siguientes actividades se excluirá de 
los Gastos Verdes Elegibles y Gastos Sociales 
Elegibles:

• Exploración, producción y distribución de 
combustibles fósiles, quema de combus-
tibles fósiles como fuente única de gene-
ración de energía, o generación de energía 
nuclear105;

• Producción o comercialización de cual-
quier producto o actividad considerada 
ilegal bajo las leyes o regulaciones nacio-
nales o internacionales convenciones y 
acuerdos de los que Colombia haga parte; 

• Deforestación o degradación de los bos-
ques; 

• Industrias de alcohol, armas, tabaco o 
juegos de azar;

• Actividades en áreas protegidas o activida-
des que violen los derechos indígenas; y

• Trabajo infantil o trabajo forzoso.

104  Los recursos para vacunas contra el COVID-19 serán 
aplicados a partir del 2023.  
105  Sin perjuicio de que algunas de estas actividades sean 
sujetas de otras fuentes de financiamiento, diferentes a los 
bonos verdes, sociales o sostenibles soberanos.

6.2 Proceso de evaluación y selección 
de Gastos Verdes Elegibles y Gastos 
Sociales Elegibles

El proceso de evaluación y selección de los 
Gastos Verdes Elegibles y Gastos Sociales 
Elegibles será encabezado por el MHCP con 
el DNP106 y contará para lo referente a Gastos 
Verdes Elegibles con el apoyo de la Comisión 
Intersectorial del Gabinete Presidencial para la 
acción Climática y para lo concerniente a las 
temáticas sociales con la Mesa de Equidad.107 
De esta forma, se conforman dos grupos de 
trabajo estratégicos, denominados “Grupo de 
Trabajo de Bonos Verdes Soberanos” y “Gru-
po de Trabajo de Bonos Sociales Soberanos” 
respectivamente, con las siguientes responsa-
bilidades según corresponda y en virtud de la 
regulación vigente:

• Revisar y validar que los Gastos Verdes 
Elegibles y los Gastos Sociales Elegibles 
estén en línea con lo establecido en la 

106  En el artículo 61, numeral 10, del Decreto 1893 de 2021, 
se establece que es función de la Subdirección de Crédito 
y Cooperación Internacional del DNP apoyar al MHCP en 
coordinación con las dependencias competentes del DNP, 
en la construcción de los portafolios de los proyectos de in-
versión asociados a los marcos de referencia para la emisión 
de bonos temáticos de que trata el artículo 4 de la Ley 2073 
de 2020.
107  El Artículo 2.5.13. de la Ley 1111 de 2020 señala que 
la Secretaría Técnica de La Mesa de Equidad será ejerci-
da, de manera conjunta, por el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social.
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sección 7.1 Uso de los Recursos;

• Supervisar que el monto asociado con los 
Gastos Verdes Elegibles y los Gastos So-
ciales Elegibles sea equivalente al monto 
neto recibido por la emisión;

• Coordinar cualquier actualización futura 
del Marco;

• Elaborar los reportes de resultados como 
lo establece la sección 7.4. Reportes. 

Los Grupos de Trabajo de Bonos Verdes y 
Sociales contemplarán los proyectos que los 
Ministerios y otras entidades estatales presen-
ten para determinar los Gastos Verdes Elegi-
bles y los Gastos Sociales Elegibles, siempre y 
cuando los mismos se encuentren incorpora-
dos en el PGN aprobado por el Congreso de la 
República. A su vez, tendrán en consideración 
los soportes e información necesaria para ve-
rificar la elegibilidad de los gastos presentados 
por cada entidad. De igual forma, estos Grupos 
podrán contar con asesoría de entes indepen-
dientes (ver Figura 2).

La identificación de los Gastos Verdes Elegi-
bles y los Gastos Sociales Elegibles en princi-
pio se desarrollará bajo la misma línea, en la 
que el Grupo de Trabajo de los Bonos Verdes 
o Sociales, según corresponda, liderado por el 
DNP y el MHCP, de acuerdo con sus competen-
cias legales en materia presupuestal, filtrarán 
los proyectos del PGN. Además, en colabora-
ción con las Direcciones Técnicas del DNP, la 
Dirección General del Presupuesto Público Na-
cional, las entidades ejecutoras o ministerios 
a cargo, analizarán las características propias 
de cada uno de los proyectos o gastos, montos 
asociados y desembolsos por vigencia, para 
asegurar que éstos cumplan con lo establecido 
en la sección 7.1. Uso de los Recursos – Gastos 
Verdes Elegible o Gastos Sociales Elegibles. A 
su vez, revisarán que los potenciales proyectos 
o gastos elegibles cuenten con indicadores de 
resultado o posibles indicadores de impacto, 
cuando sean aplicables.

Para el proceso de clasificación de los pro-
yectos verdes elegibles en cada una de las 
categorías definidas previamente (ver Tabla 1) 
se contará con la participación y validación del 
DNP y el MHCP ó la Comisión Intersectorial del 
Gabinete Presidencial para la acción Climáti-

ca108, o en cualquier caso, la instancia de alto 
nivel que haga sus veces.

Respecto a los Gastos Sociales Elegibles, los 
proyectos serán seleccionados tomando como 
base aquellos que ya están clasificados como 
gasto público social de acuerdo con la clasifi-
cación funcional del presupuesto utilizada por 
la Dirección General del Presupuesto Público 
Nacional (DGPPN), la cual se basa en estánda-
res internacionales.109 Posteriormente, serán 
seleccionados como elegibles los proyectos 
que cumplan con alguno de los criterios de 
elegibilidad establecidos en la Tabla 2, y que 
beneficien a una población objetivo, espe-
cificada en el Anexo 1. Asimismo, la Mesa de 
Equidad o la instancia de alto nivel (Secretaría 
Técnica) o mecanismo que haga sus veces par-
ticipará técnicamente para que el proceso de 
evaluación y selección tenga en cuenta la prio-
rización establecida de los proyectos sociales 
y focalización en las poblaciones más vulnera-
bles y aprobará el portafolio elegible. 

A continuación, en la Figura 2 se presenta la 
estructura utilizada para la evaluación y selec-
ción de los Gastos Verdes Elegibles y los Gas-
tos Sociales Elegibles incluidos en el Portafolio 
Verde y Social:

108  Comisión creada mediante Decreto 172 del 3 de febrero 
de 2022 como una instancia para la coordinación, orien-
tación y evaluación de los avances en relación con los 
compromisos internacionales del País en materia de acción 
climática, y respecto de las metas y medidas mínimas para 
alcanzar carbono neutro, la resiliencia climática y el desa-
rrollo bajo en carbono del país en el corto, mediano y largo 
plazo.
109  MHCP (2019). Manual de Clasificación Funcional del 
Gasto Público. Disponible en: http://www.minhacienda.gov.
co/HomeMinhacienda/faces/GestionMisional/PresupuestoPu-
blicoNacional/PresupuestoGralNacion/cp
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Figura 2. Proceso de evaluación y selección de los Gastos Elegibles

MHCP y DNP / 
Mesa de Equidad

MHCP y DNP 
/ Comisión 

Intersectorial

Grupo de Trabajo de 
Bonos Sociales

Filtro funcional de 
gasto público social

Otros ministerios y 
entidades públicas 

MHCP DNP

MHCP DNP

Grupo de Trabajo de 
Bonos Verdes

Otros ministerios y 
entidades públicas 

Mapeo de proyectos ambientales y sociales 
dentro del PGN con asignación presupuestal

Evaluación y filtro con base a 
criterios de gastos verdes elegibles y 
criterios de gastos sociales elegibles

Selección y categorización 
de gastos

Aprobación Portafolio 
Verde y/o Social

Fuente: DGCPTN-MHCP 

6.3 Gestión de los recursos 

Este Marco es aplicable a las emisiones ac-
tuales y futuras de bonos verdes, sociales 
y/o sostenibles que la República de Colombia 
ejecute en el mercado local o internacional de 
capitales y, como se establece en la sección 
7.1 Uso de los Recursos, los recursos netos de 
las emisiones serán usados para propósitos 
presupuestales generales. 

El MHCP se encargará de verificar que el monto 
asociado con los Gastos Verdes Elegibles y 
los Gastos Sociales Elegibles sea equivalen-
te al monto neto recibido por la emisión, con 
la información que proporcione el DNP110, los 

110  El artículo 61, numeral 11, del Decreto 1893 de 2021, 
establece que es función de la Subdirección de Crédito y 
Cooperación Internacional del DNP Suministrar al MHCP la 
información para la elaboración del Reporte de Colocación 

ministerios o entidades un año después de 
la emisión.111 De igual forma, se verificará que 
este tipo de gastos no esté siendo financia-
do con otras fuentes, es decir, que el mismo 
gasto verde o social no sea contabilizado dos 
veces.112 Si existen recursos pendientes por 

y Asociación y el Reporte de Resultados e Impacto de los 
marcos de referencia de los bonos temáticos de los que 
trata el artículo 4 de la ley 2073 de 2020.
111  El artículo 89 de la Ley 2159 de 2021 determina que sin 
perjuicio de las obligaciones de reporte ya existentes, las 
entidades ejecutoras del PGN que tengan gastos o proyectos 
seleccionados para hacer parte de los portafolios de bonos 
temáticos de acuerdo a los marcos de referencia a los que 
se refiere el artículo 4 de la Ley 2073 de 2020, deberán 
proveer al MHCP y el DNP, cada 6 meses una vez emitido 
el bono temático la información necesaria para realizar los 
reportes a los inversionistas, tales como indicadores de 
impacto, desempeño y controversias ambientales, socia-
les o de gobernanza que se presenten en estos gastos o 
proyectos.
112  En otras fuentes de financiación de la Nación se 
incluyen créditos de destinación específica con entidades 
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asociar con los Gastos Verdes Elegibles o 
Gastos Sociales Elegibles, la DGCPTN manejará 
los recursos no ejecutados de acuerdo con sus 
políticas de Tesorería.

Se buscará que el Portafolio Sostenible con-
tenga Gastos Verdes Elegibles y Gastos So-
ciales Elegibles por un monto superior a los 
recursos netos de la emisión del bono verde, 
social y/o sostenible, de tal manera que, si 
alguno de los gastos dejara de ser elegible o 
se redujera su monto, pueda ser reemplazado 
por otro Gasto Verde Elegible o Gasto Social 
Elegible. 

6.4 Reportes

Para todos los bonos emitidos bajo este Marco, 
la República de Colombia se compromete a 
proporcionar a los inversionistas un Reporte 
de Colocación, Asociación y Desempeño de los 
Gastos Verdes Elegibles y/o los Gastos Socia-
les Elegibles según corresponda, así como un 
Reporte de Resultados e Impacto, con la infor-
mación disponible. 

El MHCP publicará los reportes enunciados 
anteriormente en las páginas web del MHCP y 
de Relación con Inversionistas un año después 
de la emisión y de forma anual hasta verificar 
que el monto asociado con los Gastos Verdes 
Elegibles y/o los Gastos Sociales Elegibles 
sea equivalente al monto neto recibido por la 
emisión. 

Para la preparación de los reportes se usará 
como insumo la información que proporcio-
ne el DNP, en ejercicio de sus competencias 
establecidas en el Decreto 1893 de 2021, de 
conformidad con la base de datos adminis-
trada por este. Dicha base de datos deberá 
ser alimentada con la información que cada 
entidad ejecutora de Gastos Verdes Elegibles 
y Gastos Sociales Elegibles proporcione en 
relación con la ejecución de los proyectos 
de inversión. Para las Transferencias se usará 
como insumo la información que proporcione 
la DGPPN. También, se podrá solicitar informa-
ción adicional para el reporte de indicadores 
a las entidades ejecutoras como se establece 
en el artículo 89 de la Ley 2159 de 2021, estas 
serán las únicas responsables de consolidar, 
verificar la veracidad y exactitud de la informa-
ción reportada al DNP. 

multilaterales, trasferencias de cooperación internacional, 
impuestos con destinación específica, entre otros.

Reporte de Colocación y Asociación

El MHCP coordinará con el DNP y publicará 
cada año un reporte sobre la colocación y aso-
ciación que deberá contener113:

• Descripción y monto total asociado con 
los Gastos Verdes Elegibles y/o Gastos 
Sociales Elegibles, en virtud de la infor-
mación proporcionada por cada entidad 
ejecutora de Gastos Verdes Elegibles y/o 
Gastos Sociales Elegibles; 

• Alineación de los Gastos Verdes Elegibles 
y/o los Gastos Sociales Elegibles con los 
objetivos ambientales y/o beneficios so-
ciales y los ODS;

• Monto agregado y porcentaje de recursos 
asociados y pagados de cada categoría 
verde y/o social;

• Monto y porcentaje de recursos asociados 
con gastos recientes y gastos de la vigen-
cia en curso; y

• Balance de los recursos no asociados con 
la información de ejecución proporciona-
da por cada entidad ejecutora de Gas-
tos Verdes Elegibles y/o Gastos Sociales 
Elegibles. Porcentaje de co-financiación 
por Gasto Verde Elegible y/o Gasto Social 
Elegible o proyecto, si es el caso.

El primer reporte será publicado en el año 
siguiente a la colocación del bono y poste-
riormente se realizará anualmente hasta que 
se haya asociado la totalidad de los recursos 
emitidos, de acuerdo con la disponibilidad de 
información y será evaluado por un auditor 
independiente externo.

Reporte de Resultados e Impacto

El MHCP, con insumos aportados por el DNP 
y el acompañamiento de la Mesa de Equidad 
para lo referente a los Gastos Sociales Ele-
gibles, publicará un Reporte de Resultados e 
Impacto para todos o algunos de los proyectos 
verdes y/o sociales, de acuerdo con la disponi-
bilidad de información que será proporcionada 
por cada entidad ejecutora de Gastos Verdes 
Elegibles y Gastos Sociales Elegibles según 

113  Eventualmente pueden aplicar acuerdos de confiden-
cialidad o consideraciones de competencia que limiten el 
nivel de detalle divulgado, ante lo cual la información se 
presentaría en términos genéricos y/o agregados.
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corresponda, en línea con lo establecido en 
el artículo 89 de la Ley 2159 de 2021. Para el 
Reporte de Resultados e Impacto referente a 
los Gastos Sociales Elegibles se deberá incor-
porar la identificación de la población objetivo 
beneficiada. 

El DNP estará a cargo de establecer contacto 
con los demás ministerios y entidades públicas 
involucradas para integrar los impactos resul-
tantes de la ejecución de los proyectos verdes 
y/o sociales que se consideren en el reporte, a 
excepción de las transferencias, las cuales es-
tarán a cargo de la Dirección General del Pre-
supuesto Público Nacional. Este puede incluir, 
dependiendo de la información disponible: 

• Los impactos esperados de los Gastos 
Verdes Elegibles y los Gastos Sociales 
Elegibles;

• Los indicadores de resultado cualitati-
vo y cuando sea posible, indicadores de 
medición cuantitativa del impacto de los 
proyectos; 

• La metodología y supuestos utilizados 
para la evaluación cuantitativa. 

El Reporte se publicará en el año siguiente a la 
emisión del bono verde, social y/o sostenible, 
y luego anualmente hasta que se haya asocia-
do la totalidad de los recursos emitidos. Los 
recursos asociados se desglosarán por cada 
categoría verde y/o social definida bajo los res-
pectivos lineamientos, como lo son la Guía del 
Banco Mundial: “Gestión e Informes de Pro-
cedimientos de Bonos Verdes (Green Bond Pro-
ceeds Management and Reporting)”114, la Guía 
de ICMA: Marco armonizado para la presenta-
ción de informes de impacto (Harmonized Fra-
mework for Impact Reporting)115 y la Guía de 
ICMA: Trabajando hacia un marco armonizado 
para Informes de Impacto para Bonos Sociales 
(Working Towards a Harmonized Framework 
for Impact Reporting for Social Bonds).116 

114  Green Bond Proceeds Management and Reporting 
[archivo PDF]. Recuperado de http://pubdocs.worldbank.org/
en/768111536944473808/WB-Green-Bond-Proceeds-Manage-
ment-and-Reporting-Guide.pdf 
115  ICMA (2021). Harmonized Framework for Impact 
Reporting. Recuperado de: https://www.icmagroup.org/
assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Han-
dbook-Harmonised-Framework-for-Impact-Reporting-Ju-
ne-2021-100621.pdf
116  ICMA (2020). Working Towards a Harmonized Framework 
for Impact Reporting for Social Bonds. Recuperado de: 
https://www.icmagroup.org/assets/documents/Regulatory/

Está información se publicará anualmente, de 
acuerdo con la disponibilidad de la información 
y dependerá de la capacidad de cada entidad 
ejecutora de hacer la respectiva medición. A 
su vez, este Reporte podrá ser publicado en 
un mismo documento junto con el Reporte de 
Colocación y Asociación.

La Tabla 3 muestra algunos ejemplos de indi-
cadores verdes (no excluyentes) que podrían 
ser incluidos en el reporte. 

Green-Bonds/June-2020/Harmonized-Framework-for-Im-
pact-Reporting-for-Social-BondsJune-2020-090620.pdf

http://pubdocs.worldbank.org/en/768111536944473808/WB-Green-Bond-Proceeds-Management-and-Reporting-Guide.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/768111536944473808/WB-Green-Bond-Proceeds-Management-and-Reporting-Guide.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/768111536944473808/WB-Green-Bond-Proceeds-Management-and-Reporting-Guide.pdf
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Tabla 3. Ejemplos de indicadores verdes

Categoría verde Ejemplo de Indicadores 

Fuentes de energías 
no convencionales, 
eficiencia energética y 
conectividad 

• Número de unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas, 
mantenidas o mejoradas

• Número de centrales de generación ampliadas, construidas o mejoradas
• CO2 reducido o evitado
• Ahorros de energía en MWh/GWh
• Número de servicios de asistencia técnica en la estructuración de proyectos 

energéticos
• Número de unidades de generación o fuentes generadoras instaladas de energía 

no hídrica

Servicios eco-sistémicos 
y biodiversidad

• Hectáreas reforestadas
• Hectáreas de ecosistemas conservados o en proceso de restauración
• Hectáreas declaradas como áreas protegidas
• Número de documentos de investigación, de planeación y lineamientos enfocados 

a incrementar la importancia de la conservación in situ de la biodiversidad
• Número de edificios para la administración, la vigilancia y el control de las áreas 

protegidas
• Hectáreas de bosque con planes de ordenamiento forestal
• Hectáreas de bosques, de coberturas vegetales o de ecosistemas con planes de 

monitoreo en biodiversidad

Producción agropecuaria 
sostenible, de bajas 
emisiones y adaptada al 
cambio climático 

• Servicio de apoyo técnico para el uso eficiente de recursos naturales en 
ecosistemas estratégicos

• Reducción de las emisiones de GEI, con respecto al escenario base
• Hectáreas reforestadas
• Hectáreas bajo sistemas agroforestales sostenibles
• Hectáreas de bosques comerciales o plantaciones protectoras establecidas

Transporte limpio y 
sostenible 

• Kilómetros o metros lineales de vías construidas o mejoradas para la operación del 
transporte de servicio público

• Kilómetros de infraestructura de sistemas de transporte masivo a nivel urbano y 
metropolitano

• Kilómetros de infraestructura de ciclovías 
• Números de estaciones, portales u obras complementarias construidas o 

mejoradas para la operación del transporte de servicio público 
• Número de redes de vigilancia y monitoreo de la calidad del aire
• Reducción de GEI, frente al escenario base.
• Kilómetros o metros lineales de vías férreas construidas o mejoradas y de vías 

fluviales habilitadas en condiciones de operación
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Categoría verde Ejemplo de Indicadores 

Gestión, 
aprovechamiento 
sostenible y saneamiento 
del agua

• Número de estaciones de monitoreo hidrológico operando de forma continua 
• Número de laboratorios y sistemas de información fortalecidos y actualizados 
• Número de acueductos y alcantarillados mejorados, construidos y optimizados 
• Metros cúbicos de agua tratada
• Número de proyectos de manejo de aguas residuales
• Número de proyectos formulados para la promoción del uso eficiente y ahorro del 

agua
• Número de documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio 

climático, la gestión integral del recurso hídrico o la gestión ambiental
• Número de programas institucionales regionales de monitoreo de calidad y 

cantidad del agua
• Número de planes de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas
• Incremento en la cantidad de Agua tratada en m3 anual, mensual o semanal. 
• Número de plantas de tratamiento de agua potable y/o de agua residual 

mejorados, construidos y optimizados

Construcciones 
ambientalmente 
sostenibles y adaptadas 
al cambio climático 

• Número de construcciones o edificaciones sostenibles
• Número de construcciones o edificaciones con enfoques de adaptación

Residuos y economía 
Circular

• Toneladas de residuos, aprovechadas, reusadas o recicladas
• Número de empresas asistidas en temas de economía circular y sostenibilidad

Gestión del riesgo de 
desastres 
asociados al cambio 
climático

• Número de estudios, lineamientos, políticas o programas enfocados en la 
identificación, el análisis, evaluación y prevención del riesgo de desastres 
asociados con la variabilidad climática y al cambio climático

• Instrumentos de protección financiera
• Número de centros regionales de pronóstico del clima y fenómenos atmosféricos
• Número de entidades territoriales y sectoriales asistidas técnicamente
• Número de sistemas de información implementados
• Número de proyectos apoyados con el fin de aumentar la capacidad de las 

entidades territoriales en la implementación de medidas para gestionar el riesgo 
de desastres

• Porcentaje de reducción del riesgo probable estimado 

La Tabla 4 muestra algunos ejemplos de indicadores sociales (no excluyentes) que podrían ser 
incluidos en el reporte. 
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Tabla 4. Ejemplos de indicadores sociales

Categoría social Ejemplo de Indicadores 

Avance 
socioeconómico y 
reducción de las 
desigualdades

Personas en 
condición de 
vulnerabilidad117, 
especialmente niños/
niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos 
mayores

• Niños, niñas y adolescentes beneficiarios con transferencias 
que acceden a los servicios de educación y/o salud (#)

• Familias y jóvenes beneficiarios de transferencias 
condicionadas y/o no condicionadas (#)

• Mujeres titulares con transferencia de asistencia a controles 
prenatales (#)

• Subsidios a adultos mayores (#)
• Niños, niñas, adolescentes y jóvenes atendidos con servicio de 

protección para el restablecimiento de derechos o Servicios 
Integrales y Tradicionales (#)

• Edificaciones de atención a la adolescencia y juventud 
adecuadas, construidas y/o dotadas (#)

• Beneficiarios de la oferta social atendidos (#)
• Familias pertenecientes a comunidades étnicas atendidas (#)

Migrantes en 
condición de 
vulnerabilidad

• Personas migrantes vulnerables con situación migratoria 
regularizada (#)

• Personas migrantes vulnerables con acceso a salud, educación, 
vivienda o trabajo formal (#)

• Personas migrantes vulnerables con acceso a servicios básicos 
como agua potable y saneamiento, electricidad, entre otros (#)

• Personas migrantes vulnerables con acceso al sistema 
financiero (servicios financieros tradicionales y alternativos) (#)

• Personas migrantes vulnerables asistidas y capacitadas en el 
marco de la integración comunitaria (#)

Personas con 
Discapacidad (PcD)

• Contenidos y piezas audiovisuales en lenguaje accesible 
elaborados y divulgados (#)

• Entidades gubernamentales y no gubernamentales asesoradas 
para orientación en las rutas de atención (#)

• Entidades, organizaciones y núcleos familiares asistidos 
técnicamente (#)

Grupos étnicos

• Unidades productivas para el autoconsumo de grupos étnicos 
instaladas (#)

• Hogares de grupos étnicos asistidos técnicamente (#)
• Unidades productivas colectivas de grupos étnicos fortalecidas 

(#)
• Personas de grupos étnicos capacitadas (#)
• Proyectos de grupos étnicos cofinanciados (#) 

Cierre de brechas de 
género

• Mujeres beneficiadas con subsidios, orientación, 
acompañamiento y/o apoyo financiero (#)

• Proyectos productivos cofinanciados (#)
• Mujeres capacitadas en emprendimiento o en áreas de alto 

potencial económico (#)
• Colocaciones o generaciones de empleo de mujeres (#)
• Hogares/centros de acogida para víctimas de violencia de 

género apoyados, fortalecidos o construidos (#)

117 Para mayor información sobre la definición de personas vulnerables ver Anexo 1: Definición de población objetivo en 
Colombia
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Categoría social Ejemplo de Indicadores 

Educación: acceso, permanencia y calidad

• Beneficiarios de estrategias o programas de apoyo financiero 
para el acceso, permanencia, y graduación de la educación 
superior (#)

• Infraestructura educativa, aulas o sedes construidas, 
mejoradas o modernizadas (#)

• Docentes y agentes educativos de educación inicial, preescolar, 
básica y media beneficiados con estrategias de mejoramiento 
de sus capacidades (#)

• Cupos o matrículas de formación otorgadas (#) 

Construcción de paz 

• Centros regionales de atención a víctimas modificados (#)
• Solicitudes de víctimas del conflicto armado atendidas y 

tramitadas por diferentes canales (#)
• Hogares víctimas del conflicto armado que han recibido ayuda 

humanitaria en especie, recursos para el transporte de bienes 
y/o subsidios (#)

• Predios entregados y compensados en cumplimiento de los 
fallos judiciales de restitución de tierras (#)

• Casos de protección preventiva y restitución de derechos 
territoriales para grupos étnicos tramitados (#)

• Iniciativas para el reconocimiento social de las víctimas y/o 
promoción de la convivencia implementadas (#)

Generación de empleo y fomento a la 
productividad, incluyendo MiPYMEs

• Empresas apoyadas con subsidios producto de eventos 
socieconómicos particulares (#)

• Porcentaje de empresas apoyadas con subsidios producto 
de eventos socieconómicos particulares que corresponden a 
MiPYMEs (%)

• Monto total del subsidio entregado a las empresas en 
el marco de las ayudas económicas para aliviar eventos 
socioeconómicos particulares ($)

• Jóvenes adicionales contratados formalmente por la empresa 
producto del subsidio para el fomento al empleo (#)

• Empleos protegidos con el aporte estatal (#)
• Personas orientadas en su búsqueda de empleo formal (#)
• Personas de zona rural capacitadas en emprendimiento (#)

Vivienda digna y asequible

• Hogares beneficiados con adquisición de vivienda (#)
• Hogares beneficiados con arrendamiento de vivienda (#)
• Hogares beneficiados con construcción de vivienda en sitio 

propio (#)
• Hogares beneficiados con el mejoramiento de la vivienda (#)
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Categoría social Ejemplo de Indicadores 

 Acceso a servicios básicos 

• Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana y rural 
financiados (#)

• Municipios asistidos técnicamente en proyectos de agua y 
saneamiento (#)

• Hogares con nuevo acceso o acceso mejorado al sistema de 
acueducto y/o alcantarillado (#)

• Incremento en el promedio diario de horas de servicio de agua 
y alcantarillado (horas/día)

• Calles o carreteras pavimentadas construidas o mejoradas (km) 
• Hogares con nuevas conexiones a la red eléctrica instaladas (#)

Seguridad alimentaria y nutricional 

• Estudiantes beneficiados del programa de alimentación escolar 
(#)

• Unidades productivas para el autoconsumo instaladas en 
hogares en situación de vulnerabilidad (#)

• Hogares asistidos técnicamente para el mejoramiento de 
hábitos alimenticios (#)

• Alimentos líquidos o sólidos de alto valor nutricional 
distribuidos (#)

• Personas atendidas en el tratamiento y prevención de la 
desnutrición (#)

Acceso efectivo y calidad en el servicio de 
Salud

• Hospitales o centros de salud públicos construidos o 
mejorados (#)

• Pacientes atendidos en hospitales o centros de salud públicos 
construidos o mejorados (#)

• Promedio ponderado anual de cobertura de vacunas biológicas 
(%).

• Promedio ponderado anual de cobertura de vacunas contra el 
COVID-19 (%)

Además, y considerando que el Gobierno 
de Colombia ha implementado los trazado-
res presupuestales para hacer seguimiento 
de los recursos que se utilizan en diferentes 
proyectos sociales del país, en el Reporte de 
Resultados e Impacto del bono también se 
divulgará el número de proyectos elegibles que 
están trazados bajo los trazadores presupues-
tales de equidad de género, grupos étnicos, 
construcción de paz y cualquier otro trazador 
relacionado con las categorías sociales de este 
Marco, que se desarrolle en el futuro. 

6.5 Revisión externa

Opinión de segundas partes

Con el objetivo de cumplir con los más altos 
estándares en términos de revisión externa 
del Marco de Bonos Sostenibles, este Marco 
contará con la opinión de segundas partes de 
Moody’s ESG Solutions, la cual será brindada 
de manera independiente y previo a la primera 
emisión de un bono verde, social o sostenible 
soberano bajo este Marco. 

Los documentos relativos a esta opinión 
externa e independiente serán publicados en 
las páginas web del MHCP y de Relación con 
Inversionistas.

Verificación

El MHCP solicitará una verificación indepen-
diente de la asociación de recursos con los 
Gastos Verdes Elegibles y Gastos Sociales 
Elegibles del Bono Verde, Social y/o Sostenible 
emitido a un auditor externo, de acuerdo con 
los criterios de este Marco de referencia. El 
informe se proporcionará anualmente hasta la 
asociación completa de los recursos del Bono 
emitido. Los informes de verificación estarán 
disponibles en las páginas web del MHCP y de 
Relaciones con Inversionistas.

Certificación externa

El Gobierno de Colombia se reserva el derecho 
de solicitar la certificación de sus bonos temá-
ticos considerando esta solicitud caso a caso 
antes de su emisión.
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Anexo 1: Definiciones de población 
objetivo en Colombia

Los SBP de ICMA118, establecen que los gastos, 
inversiones o proyectos asociados con los fon-
dos obtenidos por la emisión de un bono social 
deben abordar o mitigar una problemática so-
cial y/o generar impactos sociales positivos en 
especial, aunque no exclusivamente, para un 
determinado grupo de beneficiarios (población 
objetivo). 

A continuación, se presenta una descripción de 
estos grupos poblacionales teniendo en cuenta 
la regulación o políticas vigentes en Colombia. 
Sin embargo, dada la normatividad existente 
sobre cada uno de estos y su contexto socioe-
conómico, esta descripción no es exhaustiva y 
sólo se presenta con el fin de guiar al lector.

Cabe aclarar que, el término “Vulnerabilidad” y 
las demás menciones al término (población en 
condición de vulnerabilidad, grupo vulnerable, 
etc) contenidas en este anexo no se refiere a 
la definición de la categoría C “Vulnerable” del 
Sisbén IV (ver sección 5 Criterios para la foca-
lización de la Población Objetivo). El término 
“Vulnerabilidad” del anexo hace referencia a lo 
establecido por las leyes y normativa relacio-
nada a continuación.

118  International Capital Market Association (2021). Social 
Bond Principles. Disponible en línea: https://www.ifc.org/
wps/wcm/connect/6fb7d3be-9e88-49a1-bbca-c28c1ccaa-
7ca/SBP+June+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nDR.lQ9 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6fb7d3be-9e88-49a1-bbca-c28c1ccaa7ca/SBP+June+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nDR.lQ9
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6fb7d3be-9e88-49a1-bbca-c28c1ccaa7ca/SBP+June+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nDR.lQ9
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/6fb7d3be-9e88-49a1-bbca-c28c1ccaa7ca/SBP+June+2021.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nDR.lQ9
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Población / 
Otros Grupos 
Beneficiarios

Definición Fuente: Links

Persona en condición de 
vulnerabilidad

Persona que pertenece al grupo A, B, o C (hasta nivel 7) en el 
SISBÉN IV, o persona que habita en un inmueble ubicado en 
el estrato socioeconómico 1, 2 o 3.

Los estratos socioeconómicos en los que se pueden 
clasificar las viviendas y/o los predios son 6, denominados 
así: 1. Bajo-bajo; 2. Bajo; 3. Medio-bajo; 4. Medio; 5. Medio-
alto; 6. Alto. De éstos, los estratos 1, 2 y 3 corresponden 
a estratos bajos que albergan a los usuarios con menores 
recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios en 
los servicios públicos domiciliarios. Cabe señalar que, la 
estratificación es una herramienta utilizada para el tema de 
vivienda y acceso a servicios públicos con la cual se puede 
establecer de manera diferencial los estratos beneficiarios 
de subsidios.

Niño/Niña vulnerable: Personas entre 0 y 12 años (Ley 1098 
de 2006) que se encuentren en condición de vulnerabilidad, 
incluyendo la primera infancia entre los 0 y 6 años (Ley 1804 
de 2016).

Adolescente vulnerable: Personas entre 13 y 18 años 
(Ley 1098 de 2006) que se encuentren en condición de 
vulnerabilidad.

Jóvenes vulnerables: Personas entre 14 y 28 años (Estatuto 
de la Ciudadanía Juvenil: Ley Estatutaria 1622 de 2013 
modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018) que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad.

Adulto mayor vulnerable: Personas de 60 años o más de 
edad (Ley 1251 de 2008, MinSalud) que se encuentren en 
condición de vulnerabilidad.

Migrantes en condición vulnerabilidad: Personas que 
han migrado de otro país y se han asentado en territorio 
colombiano. En su mayoría son personas provenientes de 
Venezuela y viven en condición de vulnerabilidad y/o se 
encuentran en condición de irregularidad migratoria.

SISBÉN IV

Ley 1098 de 2006

Ley 1804 de 2016

Ley 1098 de 2006

CONPES 4040 de 
2021

Colombia Jóven 

Ley 1251 de 2008
Ministerio de Salud

Ley 2136 del 4 de 
agosto de 2021 

Persona con 
discapacidad (PcD)

Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo 
plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo 
las actitudinales, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás. (Ley 1618 de 2013).

Ley 1618 de 2013

https://www.sdp.gov.co/gestion-estudios-estrategicos/sisben/metodologia-4
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_de_la_infancia_y_la_adolescencia_colombia.pdf
https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/30021778
https://www.oas.org/dil/esp/codigo_de_la_infancia_y_la_adolescencia_colombia.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4040.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4040.pdf
https://colombiajoven.gov.co/
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/envejecimiento-vejez.aspx
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdapre.presidencia.gov.co%2fnormativa%2fnormativa%2fLEY%25202136%2520DEL%25204%2520DE%2520AGOSTO%2520DE%25202021.pdf&umid=10946abe-ee61-11ec-8159-000d3a30060d&auth=08461bb7e3cd0ac039c04cbf7936eea28de61cc1-917cca15913a7f24669c70c853f0a945c059ce86
https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdapre.presidencia.gov.co%2fnormativa%2fnormativa%2fLEY%25202136%2520DEL%25204%2520DE%2520AGOSTO%2520DE%25202021.pdf&umid=10946abe-ee61-11ec-8159-000d3a30060d&auth=08461bb7e3cd0ac039c04cbf7936eea28de61cc1-917cca15913a7f24669c70c853f0a945c059ce86
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PS/documento-balance-1618-2013-240517.pdf
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Población / 
Otros Grupos 
Beneficiarios

Definición Fuente: Links

Grupo étnico

Son aquellas comunidades que comparten un origen, una 
historia, una lengua, y unas características culturales y/o 
rasgos físicos comunes, que han mantenido su identidad 
a lo largo de la historia como sujetos colectivos. En 
Colombia se reconocen legalmente cuatro grupos étnicos: 
Indígenas, Afrocolombianos (incluye afrodescendientes, 
negros, mulatos, palenqueros de San Basilio), Raizales del 
archipiélago de San Andrés y providencia y Rrom o gitano.
Una persona se define como perteneciente a un grupo étnico 
de acuerdo a: 
• Autorreconocimiento: criterio para captar la pertenencia 

étnica, el cual implica que cada persona por sí misma 
se reconoce como perteneciente a uno de los grupos 
étnicos o a ninguno.

• Pertenencia étnica: se refiere a la identificación de 
las personas como integrantes de uno de los grupos 
étnicos, legalmente reconocidos. 

Los criterios de identificación son: el autoconocimiento 
(identidad étnica), la lengua, usos y costumbres, la 
territorialidad y los rasgos físicos. 

DANE

Desempleados

Se refiere de manera amplia y flexibilizada a las personas en 
edad de trabajar que se encuentran sin empleo, y además 
se encuentran en búsqueda activa del mismo, al menos en 
los últimos doce meses, y se encuentran disponibles para 
empezar a trabajar.

DANE

Mujeres y niñas

Incluye, en consonancia con el CONPES Social 161, “mujeres 
colombianas de todos los grupos y sectores sociales sin 
distinción. Así, incluye a mujeres, (niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultas) urbanas, rurales, pobres, afrocolombianas, 
negras, raizales, palenqueras, indígenas, campesinas y Rrom, 
como también, aquellas de diversas opciones sexuales y las 
que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, 
como las mujeres con discapacidad y las víctimas de 
diversas formas de violencias.

Además, asociada a esta población objetivo se incluyen los 
emprendimientos y empresas liderados por mujeres. 

CONPES Social 161

Ley 1257 de 2008 

Artículo 3 de la LEY 
N° 2125 de 2021

Decreto 1860 de 2021

Víctimas de conflicto 
armado

Víctimas de conflicto armado se definen según la Ley 
1418 de 2011, artículo 3, aquellas personas que individual o 
colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos 
a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de 
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales 
de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno, incluyendo como víctimas al cónyuge, 
compañero o compañera permanente, parejas del mismo 
sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero 
civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere 
dado muerte o estuviere desaparecida. A falta de estas, 
lo serán los que se encuentren en el segundo grado de 
consanguinidad ascendente.

Las personas víctimas del conflicto armado están, en su 
mayoría, en el Registro Único de Víctimas - RUV. 

Ley 1448 de 2011
Registro Único de 
Víctimas - RUV

https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/Glosario_etnicos.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_may_22.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/conpes/social/161.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2008_col_ley1257.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168050
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=168050
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175187
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1448-de-2011.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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Definición Fuente: Links

Víctimas de 
desplazamiento forzado

Víctimas de desplazamiento forzado se define en la ley 1418, 
artículo 60 como "toda persona que se ha visto forzada 
a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su 
localidad de residencia o actividades económicas habituales, 
porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad 
personal han sido vulneradas o se encuentran directamente 
amenazadas, con ocasión de las violaciones a las que se 
refiere el artículo 3° de la presente Ley."

Ley 1418 de 2010

Municipios PDET

Existen además los municipios PDET (Programas de 
Desarrollo con Enfoque Territorial), que son 170 municipios 
cuyos territorios fueron los más afectados por la violencia, 
la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional. 
Algunos proyectos elegibles tienen como priorización 
hogares o personas que se encuentren en municipios PDET 
por ser un instrumento especial de planificación y gestión a 
15 años que busca visibilizar los territorios más afectados, 
buscando propender a su estabilización y transformación.

Agencia de 
Renovación del 
Territorio

Zona rural

Comprende las áreas rurales dispersas y los centros 
poblados definidos en el Plan de Ordenamiento Rural – POT y 
el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT.

El área rural se caracteriza por la disposición dispersa de 
viviendas y explotaciones agropecuarias existentes en ella, 
que no cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, 
carreteras, avenidas, y demás.

DANE

https://www.lexbase.co/lexdocs/indice/2010/l1418de2010
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_pdet/
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_pdet/
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_pdet/
https://www.dane.gov.co/files/inf_geo/4Ge_ConceptosBasicos.pdf


Aviso 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se 
reserva el derecho de modificar este Marco de 
bonos verdes, sociales y sostenibles soberanos 
de acuerdo con las mejores prácticas inter-
nacionales o de acuerdo con los compromi-
sos internacionales de Colombia. El gobierno 
colombiano no asume ninguna responsabilidad 
u obligación de actualizar o revisar dichas de-
claraciones, independientemente de si esas de-
claraciones se ven afectadas por los resultados 
de nueva información, eventos futuros u otros. 

Este Marco de bonos verdes, sociales y sos-
tenibles soberanos se proporciona sólo con 
fines informativos y no constituye o no debe 
interpretarse como una oferta o invitación 
para vender bonos del gobierno colombiano, o 
como una solicitud de una oferta para sus-
cribir, suscribirse o adquirir cualquier deuda 
o bonos del Gobierno de Colombia; nada de 
lo contenido en este documento formará la 
base o se confiará en relación con cualquier 
contrato o compromiso. Cualquier decisión de 
comprar bonos del gobierno colombiano debe 
tomarse únicamente sobre la base de infor-
mación que se incluya en la documentación de 
los títulos de deuda. Los posibles inversores 
deben tomar sus propias decisiones de inver-
sión independientes.

Este material no está destinado a ser distribui-
do ni utilizado por ninguna persona o entidad 
en ninguna jurisdicción o país donde dicha 
distribución o uso sería contrario a la ley o re-
gulación. Este Marco de Bonos Verdes, Sociales 
y Sostenibles Soberanos contiene ciertas de-
claraciones que pueden constituir "declaracio-
nes prospectivas”. Estas declaraciones no son 
garantías o predicciones de desempeño futuro 
y están sujetas a riesgos e incertidumbres pro-
pias del mercado.
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