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RESUMEN  

  
TITULO: 
 
BÚSQUEDA DE FUENTES DE FINANCIACIÓN, PARA UNA FUNDACIÓN ENCARGADA 
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 
  
AUTOR(ES): 
DIANA PAOLA GAMBOA OJEDA 
  
FACULTAD: 
Facultad de Ingeniería Industrial 
  
DIRECTOR(A): 
MARCELA VILLA MARULANDA 
 
La búsqueda de fuentes de financiación, para una fundación encargada de la 
comercialización de los productos elaborados en las unidades productivas, de los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios del área metropolitana de Bucaramanga, 
nace para darle continuidad al modelo de gestión empresarial para la potencialización de 
las unidades productivas, como estrategia de reincorporación de los internos a la 
sociedad, enmarcado en el convenio INPEC-UPB. Para la elaboración de este proyecto 
se hicieron respectivas visitas a las tres cárceles del área metropolitana de Bucaramanga, 
con el fin de observar directamente la problemática que existe en las cárceles, donde se 
identifico cuáles eran  los recursos necesarios para la elaboración de los productos, con 
base a esto se empieza a hacer una búsqueda exhaustiva de posibles fuentes de 
financiamiento, que pudieran colaborar con recursos para la fundación que se pretende 
montar, ya que el objetivo del proyecto es conseguir fondos con que comprar la materia 
prima para la realización de los productos y posteriormente lograr la comercialización 
justa. 
La búsqueda de organismos solidarios se hizo a nivel local, nacional e internacional, por 
medio de visitas a algunas entidades locales que así lo permitieran, también por apoyo en 
documentos y finalmente por navegación en internet. Al encontrar dicha información se 
hizo la respectiva clasificación de las posibles organizaciones con quién se pudiera 
contar, con base a esto se realiza un directorio o guía, el cual será una herramienta  
indispensable para encontrar y contactar el levantamiento de fondos, finalmente se 
concluyó que el proyecto es viable porque se lograron identificar entidades 
gubernamentales y otras, que están dispuestas a colaborar con la causa, por consiguiente 
se recomienda el montaje inmediato de la fundación para que haga el respectivo manejo 
de fondos. 
  
PALABRAS CLAVE: levantamiento de fondos, unidad productiva, penitenciaria, cárcel, 
recurso, producto, comercialización, entidad. 
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ABSTRACT  

  
TITLE: 
 
SEARCH OF FINANCING FONTS, FOR A FOUNDATION IN CHARGE OF 
COMMERCIALIZATION OF PRODUCTS PREPARED IN PRODUCTIVE UNITS OF THE 
PENITENTIARY AND PRISON ESTABLISHMENTS OF THE METROPOLITAN AREA OF 
BUCARAMANGA 
  

AUTHOR: 
DIANA PAOLA GAMBOA OJEDA 
  

FACULTY : 
Faculty of Industrial Engineering 
  
DIRECTOR: 
MARCELA VILLA MARULANDA 
 
   
The search of financing fonts, for a foundation in charge of commercialization of products 
prepared in productive units of penitentiary and prison establishments of the metropolitan 
area of Bucaramanga, was born to give continuity to the model of executive management 
for the potencialización of the productive units, as strategy of reincorporation of interns to 
society, belong to INPEC-UPB agreement. For did this project,  it were visited three jails of 
the metropolitan area of Bucaramanga, for observing the existing problems, where was 
identified the types of necessary resources that were needed for make products, based on 
this point it started an exhaustive search of possible financing fonts, and who could 
collaborate with resources for the foundation that tried to be created, because the 
objective of this project  was  obtain funds to buy the raw material for the making of 
products and later get the commercialization. 
The search of care foundations was at local, national and international level, it were visited 
some local entities that allowed it, also by document support and finally by internet 
navigation. When the information was founded, the information was classified by possible 
organizations that could help, a directory is realized, which will be an indispensable tool to 
find and contact the foundations, finally it concluded that the project is viable because it 
got identify care foundations that could help with funds and it recommended immediately 
create a new foundations for making the managements of funds. 
  
  
KEYWORDS:  fund rising, productive units, penitentiary, jail, resource, product, 
commercialization, entity. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Todos los seres humanos del mundo merecen ser personas dignas de vivir una 
vida plena, independiente de los errores o tropezones que se puedan presentar a 
lo largo de ella. Es por esto que estamos llamados a cooperar con quien más lo 
necesite, más aun, cuando se observa que la condición de vida es la privación de 
libertad, por eso es necesario saber trabajar conjuntamente para alcanzar los 
logros y metas propuestas.  
 
Esto se logra contribuyendo en el proceso de ocupación laboral que se hace con 
los internos en los centros penitenciarios y carcelarios, donde sus días de ocio son 
convertidos en días productivos, fortaleciendo así el desarrollo y la realización 
personal de cada ser humano, proporcionando la oportunidad de generar ingresos 
para su propio sustento o el de sus familiares, además laborar lícitamente y 
redimir pena con el fin de evitar el consumo de sustancias psicoactivas, tener 
depresiones, tristezas, agresividad entre otras conductas no deseadas.  
 
Por eso los establecimientos penitenciarios y carcelarios,  buscan alternativas para 
apoyar a los reclusos que se encuentran privados de la libertad, logrando en su 
mayoría tenerlos en actividades laborales, evitando y reduciendo los factores que 
están asociados con las problemáticas que se dan dentro de las cárceles. 
Teniendo en cuenta esto, se pretende encontrar un financiamiento por parte de 
diferentes organismos locales, nacionales e internacionales, que apoyen dicho 
proyecto; por consiguiente lograr que los recursos sean maniobrados por una 
fundación, donde abastecer económicamente será lo más importante, para realizar 
la compra de material necesario, hacer la fabricación de los productos elaborados 
en las unidades productivas y finalmente conseguir la comercialización justa de los 
productos. 
 
El proyecto de búsqueda de fuentes de financiación, para una fundación 
encargada de la comercialización de los productos elaborados en las unidades 
productivas, de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del área 
metropolitana de Bucaramanga, nace por el estudio de la primera fase realizada 
por la Universidad Pontificia Bolivaria en convenio con el INPEC, donde se 
diagnostico, la necesidad de encontrar fuentes de financiamiento para la 
comercialización de sus productos. Actualmente el financiamiento y 
comercialización de los productos depende de sus familiares, que se encargan de 
vender fuera del establecimiento. 
 
El proceso se desarrollará por medio de una búsqueda exhaustiva de  fuentes de 
financiamiento, donde los fondos serán administrados por una fundación sin ánimo 
de lucro que se creara para tal fin, y se encargará de la comercialización de los 
productos identificados en la primera fase de esta propuesta.  
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El proyecto tiene dos propósitos: ayudar y colaborar en el proceso de 
resocialización de los internos recluidos en los centros penitenciarios y carcelarios, 
y brindar la oportunidad de adquirir habilidades, destrezas y conocimientos en las 
unidades productivas, que le permitirán enfrentarse nuevamente a la sociedad 
cuando finalice su condena. 
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1.  GENERALIDADES Y DIAGNÓSTICO DE LAS CARCELES DEL  AREA 
METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

 
1.1   EVOLUCIÓN CARCELARIA EN COLOMBIA Y NACIMIENTO  DEL 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPE C) 

1.1.1 Reseña Histórica   1 

Se observa dentro de la evolución carcelaria, siglo XV, época de los aborígenes, 
que solo comunidades desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación 
civil y penal de gran influencia moral para su época.  Pena de muerte al homicida, 
vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón, no fue frecuente la privación de 
libertad y su aplicación no tuvo como criterio el castigo. 

En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos,  
guarda de presos,  tormentos, penas y perdones.  El Establecimiento de Reclusión 
se considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo para la población 
española o criolla.  El nativo no disponía de libertad por su carácter de vasallo. 

Viene entonces la Colonia, época de la inquisición, cuando se aplicaron la 
confiscación, multa y prisión así como medidas eclesiásticas relacionadas con 
abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias.  Para el 
cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios de 
Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del  Divorcio, la de 
Zipaquirá y la de Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras. 

En 1940 se convierte en Departamento del Ministerio de Justicia con el nombre de 
"División General de Establecimientos de Detención, Penas Y Medidas de 
Seguridad", inició su funcionamiento con las secciones de Jurídica, Control, 
Planificación arquitectónica Carcelaria y la oficina de patronato. Las obligaciones 
del personal se reglamentaron con Resolución Ministerial No. 1072 de 1956. 

En el año de 1964 y mediante Decreto No. 1817 se reforma y adiciona el Código 
Carcelario (Decreto ley 1405/34) y se dictan disposiciones comunes a todos los 
establecimientos de detención, se creó la figura de Abogado Procurador, la 
Escuela y Carrera Penitenciaria, los Servicios de Asistencia Social Carcelaria y la 
Post-Penitenciaria. 
                                                 
1   INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA, [en línea] 
publicado en 2003 [citado en 2007] disponible en la página de Internet: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_DISENIO/SeccionInpeccomoinstitucion/Pagina%
20-%20Inpec%20Hoy/Rese%F1a%20Hist%F3rica 
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En el año 1992 y mediante decreto No. 2160 se fusiona la Dirección General de 
Prisiones con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y la Imprenta Nacional y 
se crea el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO ¿ INPEC, 
cuya naturaleza jurídica es de un establecimiento público de orden nacional, 
adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho, con personería jurídica, patrimonio 
independiente, descentralización administrativa y desconcentración de funciones, 
asegurando una gestión autónoma, eficaz e independiente para el manejo 
administrativo dirigido hacia la auto-organización de los recursos, lo que debe 
conducir a desarrollar políticas penitenciarias modernas tendientes a lograr la 
reinserción social como uno de los fines principales de la pena como de la 
Institución. 

Así mismo, el 19 de agosto de 1993 se pone en marcha el nuevo Código 
Penitenciario y Carcelario, "dándose un paso importante en la modernización de la 
justicia y la actualización de las normas penitenciarias, acordes con las nuevas 
Instituciones del Estado creadas por la Constitución Política de 1991.  

Se trata de un marco normativo que contempla las disposiciones esenciales que 
se deben aplicar en la ejecución de las sanciones penales en forma humana y 
moderna acorde a los postulados señalados por la Carta Magna y las 
Organizaciones Internacionales defensoras de los Derechos Humanos.  

Contempla importantes aspectos para garantizar los derechos fundamentales a los 
recluidos, los objetivos de la justicia y el fin de la pena, como lo son el tratamiento 
progresivo, la clasificación científica de los internos, el seguimiento de los grupos 
interdisciplinarios de profesionales, la programación de actividades educativas, 
culturales y deportivas.  

Así mismo se desarrollan las funciones del juez de ejecución de penas, se crea la 
carrera penitenciaria para el personal del instituto, y se incorpora el servicio militar 
obligatorio de bachilleres, este último empleado como servicio social y humanista 
en los Establecimientos de Reclusión para apoyar la función de reinserción social 
en la parte educativa, técnica, cultural, deportiva y cívica.  

1.1.2  Misión  2 

Administrar el Sistema Penitenciario y Carcelario, garantizando el cumplimiento de 
la pena privativa de la libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la 
atención social y el tratamiento penitenciario de la población reclusa, en el marco 
de los Derechos Humanos. 

                                                 
2   INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA, [en línea] 
publicado en 2003 [citado en 2007] disponible en la página de 
Internet:http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/INPEC_DISENIO/SeccionInpeccomoinstitucion/
Pagina%20-%20Inpec%20Hoy. 
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1.1.3  Visión 

Es la construcción de una nueva cultura penitenciaria, con una organización 
moderna, humanizada, altamente efectiva y comprometida con el estado y sus 
instituciones; mediante la gerencia de los recursos, orientada a la solución de la 
problemática penitenciaria en el campo de la seguridad y la resocialización. 

1.1.4  Actualidad 

Actuando desde un moderno principio de efectiva gestión de la justicia en 
Colombia y con proyección resocializadora, el Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario, INPEC, se consagra como el primer órgano de orientación y ejecución 
de los lineamientos carcelarios contemplados en la Constitución Nacional. 
Teniendo en cuenta las transformaciones universales y las nuevas tendencias 
mundiales en el tratamiento penitenciario, el INPEC se preocupa por un "ser" con 
derechos y necesidades básicas de reubicación en la sociedad. 

Para ello, el Instituto concibe al pos penado como individuo integral con nuevos 
proyectos de vida, con fortalecidos conceptos éticos, morales, sociales y 
espirituales, mediante la acción de planes, programas y proyectos del sistema de 
tratamiento y desarrollo, sistema progresivo, prevención integral, microempresas, 
fomento y capacitación laboral y desarrollo social. 

Con un recurso humano abierto al cambio y al aprendizaje institucional, esta 
entidad lidera el sistema penitenciario colombiano haciendo presencia estratégica 
a través de sus regionales en todo el territorio colombiano. 

1.2  E.P.A.M.S. – GIRÓN 3 

E.P.A.M.S: Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad. 
Director: José Alfonso Bautista Parra.  
 
Mediante Resolución No.2407 de Julio 7 del 2003, la Dirección General del 
INPEC, creó el Establecimiento Penitenciario de Alta y Medina Seguridad –
EPAMS-,  Ubicado en  El Km. 14 en la Vía que de Girón conduce a Zapatoca, 
específicamente en la Vereda Palogordo del municipio de Girón –Departamento 
de Santander- Construida por el DIM del Ministerio de Justicia, con una capacidad 
real de 1444 internos y una inversión de treinta y cuatro mil ochocientos millones 
de pesos.  La planta de funcionarios en la actualidad corresponde a 313 
funcionarios de los cuales el 98% son miembros del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia, vinculados al establecimiento en carrera administrativa, y el restante 

                                                 
3   MEMORANDO  421-EPAMS GIR-APLAN – 00090, Pág. 1-3, Suministrado por  Dpto.  
Planeación  -E.P.A.M.S, Girón, actualizado  31 de Diciembre de 2.006. 
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porcentaje son funcionarios administrativos vinculados bajo orden de prestación 
de servicios, en nombramiento provisional y en menor escala en carrera 
administrativa.  
 
El establecimiento fue puesto en funcionamiento a partir del momento de su 
creación y alberga internos desde mediados del mes de septiembre del año 2.003. 
La planta física del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de 
Girón  se encuentra integrada por áreas comunes, sociales, de salud, trabajo, 
estudio o enseñanza,  pabellones y celdas acorde a la siguiente Clasificación:  
 

• Pabellones Carcelarios: destinados para albergar internos que ostenten la 
calidad jurídica de sindicados. 

 
• Pabellones Penitenciarios: destinados para albergar internos condenados, 

entendiendo por tales aquellos contra quienes la autoridad judicial 
competente, haya proferido en su contra sentencia condenatoria y ésta se 
encuentre debidamente ejecutoriada. 

 
En la vista realizada al centro penitenciario y carcelario, el E.P.A.M.S suministró la 
siguiente  información donde se observa cómo se encuentra organizada la 
institución.  
 
El establecimiento cuenta con diferentes unidades productivas o talleres  donde 
los reclusos salen a laborar  en su respectivo horario, a continuación se observan 
dos tablas donde se muestran la cantidad de internos recluidos  en el 
establecimiento y la distribución de los que asisten a los talleres o unidades 
productivas. 
 
1.2.1  Planta física del E.P.A.M.S- Girón 4 
 
Consta de 12 pabellones 
Dos  salas – mediana y alta seguridad 
Capacidad instalada: 1444 internos 
Capacidad utilizada:  1386 internos 
 
Pabellón 1 : Se encuentra la comunidad terapéutica, son internos que se 
encuentran bajo algún tratamiento terapéutico especial. 
 
AUTEC: Unidad de Tratamiento Especial:  aquí son recluidos los internos que 
cometen alguna falta dentro del penal. 
 
Pabellón 2:  Aquí se encuentran recluidos personas de las AUC 

                                                 
4  VISITA AL E.P.AM.S, AGOSTO 6 DE 2008, Entrevista con el Director José Alfonso 
Bautista y Funcionarios del Establecimiento Penitenciario y Carcelario. 
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Pabellón 3 : Presos políticos 
 
Pabellón 4, 5, 6, 7: delincuencia común 
 
Pabellón 9: Internos que laboran 
 
Pabellón 10:  no se les ha comprobado los delitos de los que se les acusan 
 
Tabla 1. Clasificación de los internos en el E.P.A. M.S – Girón  
 

Clasificación de  los  interno s en el  E.P.A.M.S- Girón  
Condenados:  1232 Internos 
Sindicados:  136 Internos 
Observación: 151 Internos 
Mediana seguridad: 200 Internos 
Alta seguridad:  867 Internos 
Mínima seguridad:  14 Internos 
Grupos vulnerables:  108 Internos 
Discapacitados:  4 Internos 
Tercera Edad:  55 Internos 
Afro colombianos:  37 Internos 
Indígenas:  3 Internos 
Extranjeros: 9 Internos 

 
Fuente: Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad 
Estadístico general Agosto 6 de 2008 
 
1.2.2  Talleres o unidades productivas 
  
El establecimiento cuenta con varios talleres o unidades de negocio, donde los 
internos pueden ir voluntariamente a trabajar lícitamente, estos talleres son 
dirigidos por personas con alto conocimiento en algunos casos los tutores hacen 
parte del establecimiento, o personas externas subcontratadas. 
 
En este momento el encargado de manejar el área de talleres es el señor Nelson 
Mora, su principal labor la supervisión de cada taller, su trabajo básicamente es 
estar pendiente de los internos y de la labor que están desempeñando con el fin 
de evitar  inconvenientes que se puedan presentar en el transcurso del día.  
  
Los talleres son clasificados de la siguiente forma:  
 
1. Taller de Bisutería 
 
Subcontrata mano de obra Doris Herrera 
Laboran 27 internos 
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Allí se elaboran sandalias, collares, carteras, billeteras, bolsos, llaveros etc.  A los 
reclusos se les paga quincenal y por nómina, este dinero es depositado en la 
cuenta matriz de artesanías. 
 
Si desean hacer uso del dinero proceden a diligenciar un formato el cual les 
permite decidir qué hacer con el dinero si es para su propio sustento o el de sus 
familiares. 
 
2. Taller de Carpintería 
 
Laboran alrededor de 23 internos 
En este taller se encuentra un taller de maderas donde se elaboran algunos  
juegos didácticos en madera y otros artículos que surten a los viveros el bosque. 
 
El personal bonifica por lo que ellos hagan. 
En el expendio se les vende los materiales necesarios para desarrollar e trabajo. 
 
El Sena capacita  a los reclusos en lo que ellos necesitan aprender para 
desempeñar mejor su labor. 
La planta física del Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de 
Girón 
 
3. Taller de Tejido 
 
Allí se elaboran mochilas y sandalias en nylon y fique.  
Allí laboran 19 internos. 
 
4. Taller de Zapatería Cuero 
 
Laboran  21 internos,  dentro de este taller ellos tiene su propia bodega, los 
materiales los proporciona directamente Bogotá  en este taller se elabora  botas 
de cuero para surtir a todos las cárceles a nivel nacional. 
 
5. Taller de Pintura  
 
En este taller se elaboran principalmente cuadros en oleo, este taller cuenta con 8 
internos  encuentra ubicado en la área educativa del establecimiento. 
 
6.  Area Educativa 
 
En esta área los reclusos pueden estudiar y pueden hacer carrera. 
Allí también pueden pertenecer a Orquesta, Tienen una biblioteca, hay internos 
que son profesionales y se ocupan allí como docentes.  
 
 



22 
 

7. Unidad de Reciclaje 
 
En esta unidad labora 10 internos,  estos cumplen labores de reciclaje en los 
pabellones con cartones de huevos y cartón en general elaboran jarrones y otros 
accesorios decorativos. Con lo demás lo venden e invierte y también bonifican. 
 
8. Lavandería 
 
En la lavandería participan 8 internos que redimen pena,  los cuales  se encargan 
de lavar y secar la ropa de los internos de la penitenciaria. 
  
9.  Panadería 
 
Aquí se elabora en pan diario para el consumo en las cantidades exigidas por el 
rancho y al mismo tiempo el pan para la venta dentro del reclusorio.aca trabajan 
los internos pero este trabajo no es remunerado solo remide pena. 
 
10. JMAR.  Rancho   
 
Aquí se elaboran las comidas para los internos, JMAR es una empresa 
subcontratada por la penitenciaria. Ellos son los encargados de suministrar las 
comidas a los internos, cuentan con nutricionista e ingenieros de alimentos. 
 
JMAR, contrata internos para labores como: pelar, picar los alimentos etc., dentro 
del rancho, estos internos redimen pena y a su vez bonifican.  
 
Dentro de la penitenciaria existe una granja donde se cultivan los alimentos para 
las comidas de los internos: yuca, tomate, ahuyama,  pepino, habichuela, 
maracuyá, plátano, que son vendidos a la penitenciaria para la elaboración de 
almuerzo, desayuno y cena de los internos.  
 
Tabla 2.Talleres o unidades productivas  E.P.A.M.S 
 

Talleres o unidades productivas  E.P.A.M.S 
Bisutería 27 Internos 
Carpintería 23 Internos 
Tejido 19 Internos 
Zapatería en cuero 21 Internos 
Pintura 8 Internos 
Unidad de reciclaje 10 Internos 
Lavandería 8 Internos 
 
Fuente: Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad 
Estadístico general Agosto 6 de 2008 
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Cabe resaltar que la materia prima necesitada por los internos, para la realización 
de los productos, es vendida directamente por el expendio que existe dentro del 
establecimiento, en este se almacenan los materiales que son  utilizados para la 
realización de los productos hechos en las unidades productivas, o la materia 
prima es traída por los familiares de los internos. 
 
1.3  RECLUSIÓN DE MUJERES DE BUCARAMANGA 5 
 
Diretor: Teresa Villamizar. 
 
La Reclusión de Mujeres de Bucaramanga se encuentra ubicada en la vía 
Palenque-Café; su teléfono es 6761849; es un establecimiento penitenciario 
vinculado al INPEC, que garantiza el cumplimiento de la pena privativa de la 
libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la atención social y el 
tratamiento penitenciario de la población reclusa, en el marco de los Derechos 
Humanos.  
 
Este establecimiento tiene una capacidad máxima de 250 internas y actualmente 
tiene recluidas 305 internas, las cuales se encuentran ubicadas en 3 patios, el A, B 
y C, siendo el patio A el de las internas condenadas, el B el de la población 
vulnerable, como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y en el C se 
encuentran las internas sindicadas. 
 
La Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, cuenta con 3 empresas que 
subcontratan la mano de obra de las internas que son: Texicol, Brinox (Esponjas) 
y Fantaxias, en los cuales trabajan internas con un perfil específico y a las cuales 
por trabajar en estos talleres se les bonifica y  redime en su condena, 
adicionalmente existen otro tipo de actividades en las cuales asisten las internas 
como lo son el rancho (es decir el lugar donde se preparan los alimentos de las 
internas) y la panadería donde se producen cerca de 300 panes diarios más pan 
de yucas, hojaldras y  tortas, en los cuales las internas que trabajan también tiene 
los beneficios de la reducción de penas, algunas internas por su buen 
comportamiento y por encontrarse cerca de recuperar su libertad tienen un 
beneficio adicional, el cual consiste en salir durante 72 horas a la libertad y luego 
deben regresar establecimiento penitenciario. Las internas que trabajan en los 
talleres reciben capacitación por parte del SENA. 
 
El diagnostico permitió recolectar información suministrada por fuentes oficiales 
como son  las directivas y la guardia del centro de la Reclusión de Mujeres de 
Bucaramanga.  
 
                                                 
5  LEAL GONZALEZ, Andrés Fernando. SARMIENTO MANTILLA, Diana Carolina. Estudio de 
factibilidad para la creación de una lavanderia industrial como unidad de negocio en la reclusión de 
mujeres de Bucaramanga. pág. 18. Tesis (Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de 
Ingeniería Industrial, Escuela de Administración e Ingenierías. Piedecuesta 2008). 
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1.3.1 Planta física de la reclusión de mujeres de B ucaramanga 
 
A continuación  se encontrara la clasificación de la planta física y el número de 
internas recluidas en el establecimiento. 
 
Tabla 3.  Planta física de la reclusión de mujeres de Bucaramanga 6 
 

Clasificación de  las interna s  
Modulo A 130 Internas 
Modulo B 30 Internas 
Modulo C  141 Internas 
enfermería 2 Internas 
hospital 1 Internas 
UTE(unidad de tratamiento especial) 0 Internas 
LEY 1153 DE 2007(delitos menores) 1 Internas 
TOTAL: 305 Internas 

 
 

Fuente: Reclusión de mujeres de Bucaramanga 
Estadístico general agosto 29 de 2008 
 
1.3.2  Parte población interna 
 
Tabla 4. Población interna- Reclusión de mujeres de  Bucaramanga 
 
 

 
 

Fuente: Reclusión de mujeres de Bucaramanga 
Estadístico general agosto 29 de 2008 

                                                 
6   VISITA A LA RECLUSIÓN DE MUJERES DE BUCARAMANGA, Agosto 29 de 2008, 
Entrevista con: Dr. Lida Mireya, Trabajo Social y  Dragoneante: Deisy Johana Ardila. 
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El establecimiento de mujeres cuenta con diferentes Proyectos productivos donde 
laboran las diferentes mujeres recluidas. En el tratamiento penitenciario están los 
proyectos productivos: 

1. Expendio  
2. Panadería 

 
También existe el área educativa, donde pueden realizar sus estudios las internas, 
asistir a la biblioteca, ver videos entre otras actividades, que es la fase inicial, que 
deben cumplir para poder ingresar a un proyecto productivo. 
 
El Taller de tejidos, donde las internas hacen artesanías,  trabajos en fommy, 
pintura en tela, confecciones, cerámica, muñecas en tela, patckwork etc.… 
también es un proyecto productivo que le permite redimir pena de 8 horas diarias a 
las internas, donde deben asistir de lunes a viernes. 
 
Existen tres empresas, que subcontratan la mano de obra de las reclusas, que 
son: texicol, brinox y fantaxias, donde al realizar la labor bonifican y redimen pena.  
Cabe resaltar que los materiales para la elaboración de los productos son 
comparados por la mismas internas o traídos por sus familiares, ya que el 
establecimiento no tiene presupuesto para la compra de materia prima, y muchas 
veces se ve en la obligación de rechazar propuestas de capacitaciones  gratuitas 
por la sociedad, pues no cuentan con material para la realización de trabajo. 
 
Existen otras tareas pero no son unidades productivas que realizan las internas 
como: 

• trabajo en el expendio :1 interna 
• trabajo en el racho(hacen la comida para las mismas internas):5 internas 
• trabajo en el casino(cafetería del establecimiento):5 internas 
• ordenanzas (realizan aseo):13 internas 
• vigía del agua(lava tanques):1 interna 

 
1.3.3  Talleres o unidades productivas  

 
A continuación se podrán observar los proyectos productivos o talleres: 
 
Tabla 5.Talleres o unidades productivas  Reclusión de mujeres de Bucaramanga 
 

Talleres o unidades productivas  
Panadería 2 Internas 
Tejidos 30 Internas 
Texicol 25 Internas 
Brinox 39 Internas 
fantaxias 75 Internas 
reciclaje 4 Internas 
Fuente: Reclusión de mujeres de Bucaramanga    
Estadístico general agosto 29 de 2008 
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1.4  E.P.M.S.C- BUCARAMANGA 7 
 
E.P.M.S.C: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Bucaramanga  
 
Director: Alejandro Enrique Taborda Sepúlveda 
 
El Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga, conocido 
comúnmente con el nombre de Cárcel Modelo, comenzó a funcionar desde 1908 
en una antigua casona ubicada en el barrio la Concordia en un lugar donde hoy 
son los talleres de reparación mecánica del departamento de Santander. Con el 
crecimiento de la ciudad y de la población carcelaria, se hace inminente, la 
necesidad de poseer un lugar arquitectónicamente acorde para la convivencia 
humana de los reclusos. Entonces comienza en la década del 50, la construcción 
de un nuevo centro penitenciario, en un predio de la calle 45 entre carreras 4 y 6 
del Barrio Alfonso López. 
 
Allí fueron construidos los primeros pabellones; el 1 y el 2 con total de 120 celdas, 
donde fueron albergados 250 internos, los que se alimentaban con la comida 
enviada por el rancho de la Concordia, ya que allí no funcionaba, aún el rancho, 
situación que continúo hasta 1961. El 10 de marzo del citado año se inicia la 
remisión de los 550 reclusos restantes de la concordia para estrenar los patios, 3, 
4, 5, 6 y 7 construidos con una capacidad para albergar a 650 internos. El traslado 
y la remisión se prolongan hasta el mes de mayo cuando se organizó el rancho 
penitenciario, siendo Director Belisario Cobos Duarte.  El régimen disciplinario 
incluía el trabajo obligatorio, razón por la cual, los mismos reclusos, contribuyeron 
a la construcción del Establecimiento. 
 
Participando en la Regional de Oriente colombiano el establecimiento penitenciario 
y carcelario de Bucaramanga, en  la fecha del 1 de Marzo del año en curso, 
contaba con una población interna de 1.628 personas recluidas en éste centro. 
Este censo es realizado por la oficina de planeación del INPEC. El E.P.M.S.C, 
actualmente tiene una capacidad de 700 personas en sus instalaciones, lo cual 
representa a la fecha un 132.57 % de hacinamiento con respecto al total de la 
población.  
 
EL E.P.M.S.C nombre en la actualidad, lo conforma una estructura organizacional 
interdisciplinaria en el área administrativa bajo la dirección del doctor Alejandro 
Enrique Taborda (Director del centro penitenciario) y junto con el personal 
uniformado propio del INPEC. Apoyando labores para el fomento y motivación de 
los internos el centro busca  optar los propósitos o metas generales del instituto 
como incrementar la ocupación laboral y coberturas en educación,  convertir los 

                                                 
7  Entrevista con NANCY LILIANA AYALA HERNANDEZ, Dragoneante –área de fomento y 
capacitación laboral del E.P.M.S.C Bucaramanga, Bucaramanga 25 de julio de 2008. 
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establecimientos de reclusión en unidades productivas, participación ciudadana a 
través de programas, etc. 
 
El establecimiento penitenciario en la actualidad ha cambiado su razón social su 
nombre es: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de 
Bucaramanga. E.P.M.S.C, Pues antes se conocía por “la modelo”. 
 
A continuación  se encontrara la clasificación de la planta física y el número de 
internos recluidos en el establecimiento. 
 
1.4.1  Planta física del E.P.M.S.C- Bucaramanga 
 
Tabla 6. Clasificación de los internos en el E.P.M.S.C 
 

Clasificación de  los  interno s en el  E.P.M.S.C 
Pabellón No 1 : 231 Internos 
Pabellón No 2: 506 Internos 
Pabellón No 3: 10 Internos 
Pabellón No 4: 258 Internos 
Pabellón No 5:  523 Internos 
Pabellón No 6: 320 Internos 
Pabellón No 7: 91 Internos 
UTE(unidad de tratamiento especial)  29 Internos 
Aislamiento: 0 Internos 
Pre acogida: 46 Internos 
Enfermería:  0 Internos 
Recepción: 1 Internos 
Total: 2015 Internos 

 
Fuente: Establecimiento Penitenciario de de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga 
Estadístico general Agosto 22 de 2008 
 
1.4.2  Talleres o unidades productivas  
 
Esta cárcel cuenta con talleres o escuelas de formación empresarial tales como: 
 
1.   Proyecto Panadería  
 
El proyecto productivo PANADERIA, funciona hace nueve años en un área 
aproximada de 200 m2, En este proyecto laboran doce (12) internos quienes 
realizan las diferentes actividades para garantizar la producción.la responsable 
directa del proyecto es la señora MARIA TULIA HERNANDEZ asignada al área 
mediante resolución 001 del 04 de enero de 2005 desarrolla óptimos proceso de 
gestión –administración del proyecto siendo este el que más ingreso genera a la 
caja especial del establecimiento. 
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2. Proyecto Bolsas Plásticas 
 
 El proyecto BOLSAS PLASTICAS, funciona en el establecimiento hace 
aproximadamente cuatro (4) años, en un área de 50 m2, genera una ocupación de 
01 interno. Este proyecto abastece de material al proyecto productivo de 
panadería- con quien se comercializa el producido. 
 
Es un proyecto auto sostenible, en la actualidad es un proyecto rentable 
permitiendo que el interno reciba bonificación respectiva. Este proyecto fue creado 
con fines terapéuticos para discapacitados. 
 
3.  Proyecto Piscicultura 
 
Funciona en el establecimiento hace aproximadamente siete (7) años, genera una 
ocupación de 01 interno. Este proyecto tiene adecuada un área-estanque 
aproximado de 90mts2 donde se siembran un promedio de 1.000 alevinos y tiene 
una periodicidad de producción semestral luego de siembra. 
 
4.  Proyecto Productivo Agrícola 
 
Funciona en el establecimiento hace aproximadamente nueve (9) años, en un área 
de 2800 m2 genera una ocupación total de ocho (8) internos, pero en la actualidad 
hay 3 internos; los cuales obtienen una redención de pena de 8 horas de lunes a 
viernes y 4 horas el día sábado. En la actualidad el responsable de este proyecto 
es CARLOS ACEVEDO ACOSTA, quien coordina todas las actividades que se 
realizan en esta área. 
 
5.  Escuelas de Formación Empresarial Artes y Ofici os  
 
Las escuelas de formación empresarial - artes y oficios del establecimiento  
penitenciario y carcelario de Bucaramanga, funciona hace aproximadamente  tres 
(3) años en las aulas ubicadas en el conocido taller de las 36.  
 
Esta propuesta de capacitación es considerada una de las iniciativas de 
tratamiento más progresivas e importantes que se está desarrollando en los 
Centros Carcelarios, en donde se han resaltado el talento y aptitudes de la 
población reclusa y el compromiso del personal de funcionarios del 
establecimiento.  
 
En la actualidad el responsable de esta área es el dragoneante MARCO 
ANTONIO CRUZ VILLAMIZAR, quien coordina todas las actividades que se 
desarrollan artes y oficios y círculos de productividad. 
 
Las actividades se dividen en círculos de productividad y artes-oficios 
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a.  Círculos de Productividad 
 
MADERA                                            110 internos 
TELAS Y TEJIDOS          15 internos 
BISUTERÍA          13 internos 
MARROQUINERÍA-ZAPATERIA        34 internos 
CONFECCIONES-SATRERIA         01 interno 
 

b.  Artes y Oficios 
Artes y oficios                                      56 internos 
 
6.  Administración Indirecta   
  
Aproximadamente tres años la empresa FANTASIAS, dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de herrajes fundidos y troquelados para la 
decoración destinado hacia la industria del calzado, la confección, cuero y la 
madera. Se vinculo a este establecimiento a través de administración indirecta, 
pagando arriendo y servicios. 
 
En este taller laboran 30 internos, los cuales el empresario les cancela la mano de 
obra. Esta mano de obra es cancelada sobre la producción realizada `por cada 
interno. 
 
Tabla 7.  Talleres o unidades productivas E.P.M.S.C  
 

Talleres o unidades productivas E.P.M.S.C  
PANADERIA 12 Internos 
Bolsas plásticas 01 interno 
Piscicultura 01 interno 
Proyecto productivo agrícola 03 internos 
Escuela de Formación Empresarial: 

• Círculos de Productividad 

• Artes y oficios 

 

Círculos de Productividad Madera 110 internos 
Telares y Tejidos 15 internos 
Bisutería 03 internos 
Marroquinería- Zapatería 34 internos 
Confecciones- Sastrería 01 interno 

Artes y oficios 56 internos 
Administración Indirecta 30 internos 

 
Fuente: Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Bucaramanga 
Estadístico general el 19 de agosto de 2008 
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En el establecimiento penitenciario y carcelario, la materia prima para la 
elaboración de los productos solo puede ser ingresada los días lunes por sus 
proveedores o familiares. 
 
El E.P.M.S.C de Bucaramanga, tiene un expendio donde es vendido los materiales 
para la elaboración de los productos que los internos realizan  en las unidades 
productivas anteriormente nombradas, el valor de la materia prima, es un poco 
más alto en el expendio del establecimiento, comparado con el mercado externo. 
Esto se debe a la ganancia que el establecimiento necesita. 
 
Los internos que no tienen  la oportunidad de comprar la materia prima en el 
expendio de la cárcel, pueden traerla e ingresarla los días lunes con su respectiva 
factura, esto ocasiona el cobro del 10% sobre el material ingresado.  
 
Los productos ya terminados por los internos son comercializados por ellos 
mismos (Administración Particular), y/o por terceros, más no por el establecimiento 
penitenciario y carcelario. 
 
La mayoría de los talleres son auto sostenibles, ya que sus productos son 
vendidos al mismo establecimiento y es así como se compra la nueva materia 
prima para la realización nuevamente de los productos. 
 
Cabe resaltar que los internos que elaboran voluntariamente en las unidades 
productivas o talleres, deben cumplir un horario de 7:30 am a 4:00 pm de lunes a 
viernes, los días sábados son de descanso para realizar actividades deportivas si 
así lo desean; laborar en los talleres tiene sus  ventajas, pues el interno redime 
pena y recibe bonificación mensual, además adquiere conocimiento, evitar el 
consumo de sustancias psicoactivas gracias a que su  mente se encuentra 
ocupada, es una buena oportunidad para la resocialización de los internos. 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

2.1 SITUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

Los establecimientos penitenciarios y carcelarios como entidades de formación y 
acompañamiento, permiten a los reclusos o internos ocupar su tiempo libre en 
oficios productivos, en estos oficios se encuentran los talleres de formación, que 
abren sus puertas a cada recluso, para que pueda asistir a ellos y hacer un trabajo 
productivo, los talles o unidades productivas que existen en la actualidad en estas 
entidades son: zapatería, carpintería, panadería, bisutería, plan ambiental 
(reciclaje), rancho, manualidades, croché, artesanías, entre otros.  
 
En donde es posible proporcionarles a los reclusos, una oportunidad de 
realización personal, de generar ingresos para su propio sustento y/o el de sus 
familias, de desarrollar competencias y habilidades para desempeñarse en labores 
licitas y de redimir su condena, ya que el tiempo ocioso, como factor crítico de 
riesgo ocasionado por la privación de libertad, propicia en cierto grado el consumo 
de sustancias psicoactivas, de ansiedad, de agresividad entre otras conductas no 
deseadas.  
 
Pero en la actualidad,  estas unidades productivas (talleres) presentan deficiencias 
que les impiden ser competitivas en un mercado externo, ya que no cuentan con 
suficiente materia prima  las unidades de negocio, por consiguiente no hay fondos 
y los que les da la entidad o sus familiares, muchas veces no son suficientes, por 
tal motivo se desaprovecha el talento humano, el tiempo, la oportunidad de 
comercialización como una fuerza que jalone la producción de los  artículos y que 
consecuentemente, no sería posible proyectar un crecimiento en la demanda de 
mano de obra en los reclusorios. 8 
  
Es ahí donde se debe atacar por medio de motivaciones e incentivos al recluso, 
aumentando el nivel de empleo que favorecería una mayor cobertura en el buen 
uso del tiempo ocioso de estas personas privadas de la libertad, esto se lograría 
con un buen levantamiento de fondos o un financiamiento por medio de 
organismos solidarios, que le permita abastecer de materia prima cada unidad 
productiva y obtener una excelente y completa producción para así lograr competir 
en mercados nacionales e internacionales. 
 

                                                 
8  MORENO Gómez, Nelson E.; VILLA MARULANDA, Marcela ;  BRICEÑO TARAZONA, 
Susy.  Modelo de gestión empresarial para la Potencialización de las unidades productivas de los 
centros penitenciarios en Colombia como estrategia de reincorporación de los internos a la 
sociedad enmarcado en el convenio INPEC- UPB seccional Bucaramanga. Piedecuesta: Facultad 
de Ingeniería Industrial, p.1. 
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La Universidad Pontificia Bolivariana en convenio con el INPEC, ha venido 
trabajando en este proyecto de Pontencialización de unidades productivas con los 
tres centros penitenciarios y carcelarios: Reclusión de Mujeres de Bucaramanga, 
El E.M.P.A.S Girón y El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y 
Carcelario de Bucaramanga E.P.M.S.C, con el fin de darle la oportunidad a estas 
personas de laborar y tener un espacio para compartir y lograr que el tiempo de 
condena sea un tiempo provechoso,  ya que estar condenado, hace que las 
personas se depriman, tengan altos grados de tristeza, y por consiguiente se 
incremente la probabilidad de consumir sustancias psicoactivas y atentar contra su 
vida.  
 
Este proyecto se planteó en dos fases, en su PRIMERA FASE: se identificarón las 
unidades productivas nombradas anteriormente de los centros penitenciarios y 
carcelarios que tuvieran mayor potencial competitivo, los estudiantes de ingeniería 
industrial en conjunto con los de psicología, hicieron sus respectivos estudios de 
viabilidad: mercadología, técnica y financiera, obteniendo como resultados, que la 
unidad  más efectiva para potencializar es la carpintería, ya que obtuvo la mayor 
puntuación al momento de ponderar los datos, siendo de 110,7.  
 
Esto se debe que dicha unidad cuenta con capacidad de producción subutilizada,  
presenta necesidades de capacitación, debido a su proceso de producción y 
condiciones de cuidado y transporte del producto terminado, muestra mediano 
riesgo de daño al momento de salir del establecimiento  y de igual forma el sector 
al que pertenece dicha unidad de negocio está en crecimiento. 9 
 
En el estudio de mercados que se realizó para los productos de las unidades 
seleccionadas y la evaluación de las posibles empresas interesadas en 
outsourcing y condiciones exigidas por estas, arrojo que existe interés por los 
productos y los servicios de carpintería, panadería y lavandería que ofertan los 
centros penitenciarios y carcelarios, ya que se hizo una investigación en 245 
empresas del área metropolitana de Bucaramanga y arrojo dichos resultados en 
donde  33 empresarios de la región aseguran la compra de estos productos10.  
   
En la SEGUNDA FASE: se harán las implementaciones de la prueba piloto, que 
busca generar un modelo empresarial, que operacionalice la puesta en marcha de 
las acciones identificadas en la primera fase, en esta segunda etapa, que se 
encuentra en marcha, se desea hacer estudios correspondientes para lograr un 
montaje de una fundación y obtener con mayor seguridad una financiación y/o 
                                                 
9  ARDILA ALARCÓN, María Fernanda;  URIBE URIBE, Mónica Tatiana.  Repotencialización 
Productiva y Planteamiento de un Modelo Empresarial, Para el Desarrollo de una  Unidad de 
Negocio que Genere un Paso Efectivo en la Resocialización de los Internos del E.P.A.M.S. Girón. 
Piedecuesta: pág. 107,112. Tesis (Universidad Pontificia Bolivariana, Facultad de Ingeniería 
Industrial, Escuela de Administración e Ingenierías. Piedecuesta 2008). 
10  Op Cit. MORENO Gómez, Nelson E.VILLA MARULANDA, Marcela y BRICEÑO 
TARAZONA, Susy. P. 6 
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levantamiento de fondos “fund rising”, que permita satisfacer las condiciones 
adecuadas para el trabajo de los internos y posteriormente lograr la 
comercialización de los productos elaborados en las unidades productivas de los 
establecimientos penitenciarios y carcelarios. 
 
Con esta nueva propuesta, se pretende impulsar las unidades productivas o crear 
nuevas que les brinden a los internos más oportunidades laborales y con mayor 
estabilidad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. Y por otra 
parte, apoyar  en la formulación de planes de negocios para la creación de 
empresa como parte de su proyecto de vida cuando el interno sea reintegrado a la 
sociedad.11  
   

“Es importante que el sistema carcelario tenga alternativas que le motiven a 
mantener la higiene mental y física del recluso ocupada con actividades 
deportivas, intelectuales o sociales.”12  

 
Y una forma de prevención es eliminar o reducir los factores del medio que estén 
asociados con la aparición del problema. Es por eso que esta propuesta en su 
segunda fase, se basa en la exigente búsqueda de posibles fuentes de 
financiamiento en organismos solidarios como: (federaciones, asociaciones, 
fundaciones, corporaciones) entre otras, que con su apoyo permitan dar 
capacitaciones a los internos, obtener un capital de riesgo o un capital semilla para 
así, dar espacios al interior de las cárceles, donde el recluso aprovechara el 
tiempo ocioso en labores productivas, además podrá generar ingresos para su 
sustento o el de sus familiares, tendrán la oportunidad de adquirir experiencia y 
nuevos conocimientos en trabajo y en cierta parte estará ocupado en el transcurso 
de su condena,  evitando el consumo de sustancias psicoactivas y  de problemas 
que se dan a diario dentro de los establecimientos, posteriormente la fundación se 
encargara del manejo de los recursos que se logren adquirir por estos organismos 
y de la comercialización de los productos y si es posible su exportación, logrando 
que las unidades productivas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios 
sean competitivas en un mercado externo. 
 
 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
 
¿Cuáles son las posibles fuentes que apoyarían una fundación, que desea 
comercializar los productos elaborados por los internos del área metropolitana de 
Bucaramanga, para lograr comercializarlos justamente? 
 
 
 

                                                 
11  Ibid., p.2. 
12  Ibid., p.3. 
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3. ANTECEDENTES 
 
Es importante conocer aquellas propuestas y proyectos que se relacionan, ya que 
todos generan una serie de posibilidades para los reclusos que se encuentran 
privados se su libertad, pues el objetivo es, lograr apoyar a estas personas para 
que puedan contribuir en su resocialización y también en su desarrollo personal.  
  
Con esta información se busca conocer acerca de la problemática  relacionada 
con los internos y lograr identificar el comportamiento del entorno, qué pasos hay 
que tener en cuenta para evitar equivocaciones y oportunidades que hay para 
conseguir una exhaustiva búsqueda de posibles fuentes de financiación y de esta 
manera darle solución a la problemática que se presenta en el área penitenciaria y 
carcelaria. 
 
Se citara también un documento sobre una fundación en chile, que ha logrado con 
el transcurso de los años dar ayuda laboral en las cárceles de este país y porque 
es tan importante este tema en todo el mundo. 
 
3.1  CONVENIO UPB- INPEC 
 
El convenio que tiene la Universidad Pontificia Bolivaria, donde la implementación 
de acciones, líneas y programas predefinidos, orientados a prevenir y atender 
internos con problemática potencial o real de uso y/o abuso  de sustancias 
psicoactivas, es el que ha permitido dar paso a este proyecto “búsqueda de 
posibles fuentes de financiación, para la fundación  que se pretende montar, la 
que se encargada de la comercialización de los productos elaborados en las 
unidades productivas de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del área 
metropolitana de Bucaramanga”. Él proyecto también tiene como objetivo lograr: 
por medio de la asistencia de los reclusos a los talleres, prevenir o evitar el 
consumo de sustancias psicoactivas.  
 
A Continuación se dará a conocer el convenio INPEC- UPB. 
 
3.1.1 Propuesta 13  
 
Teniendo en cuenta el marco teórico del proyecto, asumido de la propia política 
nacional del Ministerio de la Protección Social en el sentido de que el desarrollo  
del Ser Humano es el centro y la razón de ser de cualquier proceso de Prevención 
Integral, presentamos esta propuesta de “Líneas de Acción” , como una 

                                                 
13  IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, LÍNEAS Y PROGRAMAS PREDEFINIDOS, 
ORIENTADOS A PREVENIR Y ATENDER INTERNOS CON PROBLEMÁTICA POTENCIAL O 
REAL DE USO Y/O ABUSO  DE SPA, CONVENIO INPEC - UPB.pag 1 - 6. 
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alternativa orientada a intervenir y a transformar el que hacer preventivo y 
promocional de internos e internas de los EPCs de la región oriental del país. En 
ese sentido, los procesos que se desarrollen deben constituir unos núcleos 
“estratégicos”, por su perfil de eficacia y pertine ncia,  que  tienen como 
objetivos: 
 

• Esperar y exigir más de esta población, mediante esfuerzos de autonomía y 
constitución de sujeto,   
 

• Trabajar menos con el concepto de la persona que ha cometido una 
transgresión y más con la idea de ser humano en vía de plena realización. 

 
La propuesta de un eje pedagógico, dentro del núcleo estratégico descrito,  se 
fundamenta en el Informe presentado a la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura),  por la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, en: “LA EDUCACIÓN 
ENCIERRA UN TESORO” de Jacques Delors, quien concibe la educación como 
un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia los 
ideales de paz, libertad y justicia social. Además, como una experiencia global que 
se desarrolla a lo largo de toda la vida de cada individuo. 
 
Esta propuesta tiene como propósito también ser una vía, ciertamente entre otras 
pero más que otras, ayudar al servicio de un desarrollo humano más armonioso, 
más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, 
las opresiones, las guerras, entre otras.  
 
Desde estas perspectivas teóricas, es decir  dentro del núcleo estratégico 
señalado y en un eje pedagógico tenemos que definir las siguientes estrategias:  
 

• Estrategia Interinstitucional : Descubrir y fortalecer competencias 
comunicativas de los diferentes sociales.  
 
Funcionarios del INPEC de los Establecimientos de Reclusión: (Reclusión 
de Mujeres, EPC de B/manga, EPAMS Palogordo, EPC de Cúcuta, EPC de 
Pamplona y EPC del Socorro) esto es, personal de Guardia y Vigilancia, 
Administrativos, Tratamiento y Desarrollo. 
 
Entidades gubernamentales, no gubernamentales, organizaciones y 
comunidad en general, para el desarrollo de procesos de prevención y 
promoción. 
 
El énfasis de esta estrategia estará dado por la comunicación interpersonal, 
el diálogo, las redes proactivas de ayuda integral, la concertación y 
coordinación de acciones preventivas entre otros. 
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• Estrategia Mediática : Integrar, vincular y comprometer a quienes ejercen 
acciones colectivas de comunicación: medios de comunicación internos de 
cada establecimiento penitenciario,  públicos, comunitarios y privados. 
(Propietarios, directivos y comunicadores). 

 
• Estrategia Social : Determinar y seleccionar situaciones de comunicación 

directas e indirectas que posibiliten hacer pública la propuesta de 
Prevención en cada localidad. Entidades locales y regionales. 
Organizaciones comunitarias.             Instituciones de socialización: Iglesia, 
Familia, Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas de Básica, 
Media y Vocacional; Instituciones de Educación Superior, Comunidades 
Educativas (docentes, alumnos, padres de familia) y Medios de 
Comunicación), Gremios, Sociedades y Colectivos Empresariales.  

 
• Estrategia de Cambio : Crear ambientes proactivos de opinión Pública para 

conformar alianzas que permitan elevar a niveles de Política local, 
iniciativas, organizaciones y movimientos sociales que trabajen en la 
prevención y promoción de internos e internas de los diferentes EPC de la 
Región Oriental.  Establecidas las perspectivas teóricas, definido un núcleo 
estratégico y dentro del mismo un eje pedagógico, “emergen” las siguientes 
líneas:  

 
3.1.2  Líneas establecidas  
 
1.  Sensibilización y formación de los internos que  se desarrollan en 
proyectos que tienen que partir de: 
 
Concebir al SER HUMANO holísticamente. 
 
Manejar y vivenciar los conceptos de: Dignidad Humana, Prevención Integral y 
Promoción. 
 
Ofrecer posibilidades reales de capacitación y formación en aspectos de interés 
para los internos, como estrategias de prevención del consumo de SPA, originado 
por  aquellos factores de riesgo ocasionados por la privación de la libertad como 
son: autoestima negativa o baja, comunicación precaria, ocio, ausencia de 
proyectos de vida, rechazo familiar y social, días sin sentido, soledad, angustia, 
sensación de haber sido abandonados y desamparados, para mencionar sólo 
algunos. 
 
La necesidad de Dignificar al Ser Humano. 
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2.  Sensibilización y formación de los funcionarios  de los EPCs que 
pertenecen a áreas diferentes de tratamiento y desa rrollo, en proyectos que 
tienen que partir de: 
 
La necesidad que tiene el INPEC, por virtud del Plan Nacional de Desarrollo, de 
“cambiar radicalmente su cultura” y dentro de ese cambio una oportunidad es 
asumir el quehacer preventivo - promocional  orientado a estimular procesos de 
DESARROLLO HUMANO, que conduzcan a la indagación del Ser Humano, y 
como consecuencia a la formulación de proyectos de vida basados en opciones o 
alternativas constructivas y de crecimiento personal y social. 
 
Trabajar la inclusión con los que están por definición excluidos 
 
3. Participación de la población de los internos e internas de los EPCs como 
interlocutora del quehacer  preventivo, es decir co mo protagonista y no 
tanto como población beneficiaria, en proyectos que  pueden tener las 
siguientes intenciones: 
 
Construir relaciones comunicativas, afectivas, de trabajo, por considerarse que 
todo trabajo es un hecho relacional y por lo tanto puede conducir al cambio de 
actitudes y comportamientos. 
 
Desplegar una práctica comunicativa, cultural y de construcción de Redes. 
 
Potenciar en el individuo alternativas positivas de vida que excluyan el uso de 
SPA. 
 
4. Auto-aprender a Conocerse por parte de los inter nos, en proyectos con 
los siguientes objetivos:  
 
Adquirir los instrumentos o elementos que faciliten la comprensión de sí mismos, 
de los demás y de su entorno.  
 
Es hacer un reconocimiento del propio capital humano, que equivale, a la “caja de 
herramientas” o equipaje con el cual cada individuo cuenta para  abordar los 
diferentes procesos, conducentes a promover una cultura de la prevención y del 
desarrollo humano. (Se incluye aquí a todo el personal de los Establecimientos de 
Reclusión, esto es: Directivos, Administrativos, Personal de Guardia y Vigilancia, 
Internos y sus familias). Este pilar abarca tanto las herramientas esenciales para el 
aprendizaje (como la solución de problemas o conflictos) como los contenidos 
básicos del aprendizaje (conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes) 
necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente 
sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el 
desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y 
continuar aprendiendo”. 



 

38 
 

5. Aprender a Hacer por parte de los internos, en p royectos conducentes a:  
 
Adquirir las competencias requeridas que permitan influir sobre el entorno, 
desarrollando un trabajo productivo como terapia integral.  Hacer frente a 
numerosas situaciones, algunas imprevisibles, y que faciliten el trabajo en equipo.  
 
Ser competitivo y esa competitividad está basada en los niveles de desempeños 
logrados a partir de aprendizajes permanentes, significativos y con significado. 
Con esta visión el Aprender a Hacer se ubica en el ideal de calidad de vida para 
todos. 
 
6. Aprender a Convivir,  para participar y cooperar en las actividades 
humanas, como esencia de la vida misma en prisión y  de la calidad de vida. 
Es lo que algunos autores han denominado: “Constitu ción de Sujeto desde 
la Resiliencia” .  
 
Este aprender a vivir juntos nos permite conocer mejor a los demás, su historia, 
sus tradiciones y su espiritualidad, comprendiéndonos profunda e integralmente 
como seres en estado permanente de reciprocidad, interdependencia y 
complementariedad; convivencia que conlleva a la creación de un espíritu nuevo 
que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y 
pacífica de los inevitables conflictos. La construcción de este pilar nos ofrece los 
elementos necesarios en la constitución de sujeto desde las relaciones consigo 
mismo y con los compañeros.  
 
7. Aprender a Ser , seres humanos, autónomos, solidarios que están en 
permanente búsqueda de sí mismos, permitiéndoles ex plorar 
potencialidades, habilidades, destrezas y talentos que, como tesoros, están 
enterrados en el fondo de cada persona, y que requi eren del conocimiento y 
comprensión de sí mismos para trascender. 
 
8. Construcción de Redes:   
 
Institucional, Interinstitucional, Proactivas, de ayuda integral y de Familias. 
 
9. Construcción de Proyectos de Vida:  (Articulación de esfuerzos de los 
diferentes Actores Sociales)  
 
Consistente en transformar los días de ocio, que son sin sentido, en días con-
sentido. 
 
10. Fundamentación Axiológica   
 
Esta línea transversaliza las dos anteriores y tiene en cuenta la Misión Carácter. 
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11. Intercambio de experiencias preventivas y promo cionales. 
 
12. Comunicación   
 
Entendida como una línea que transversaliza toda la propuesta de prevención y de 
Desarrollo Humano, por cuanto es un proceso esencial de la relación humana, 
mediante el cual los integrantes de la especie humana logran entender y 
comprender el significado de los mensajes que entre ellos se emiten y 
recepcionan. 

 
Este proceso comunicativo se convierte en un hecho relacional de 
intercomunicación afectiva, fortalecimiento de vínculos, plena expresión de 
sentimientos, del amor y la ternura, desarrollo de las posibilidades y 
potencialidades, actitud de respeto hacia sí mismo y hacia los demás, 
mejoramiento de las condiciones existenciales y materiales: calidad de vida, 
fortalecimiento de espacios para la creación, la participación, y condiciones para la 
toma de decisiones.  
 
Tomada la comunicación en ese sentido, podemos cambiar conductas, y 
reconciliar al interno/a con la sociedad y con la vida misma. Desde esta 
perspectiva, la comunicación además de ser un proceso se constituye en una 
línea articuladora a todos los procesos, en su carácter de interlocución desde lo 
preventivo y promocional. 
 
Objetivo de la línea de Comunicación: 
 
Plantear estrategias de comunicación, divulgación y difusión que le den sentido y 
razón al trabajo preventivo y promocional de los EPC de la Región Oriental. 
 

 
13. Producción y Trabajo , la cual se construye a partir de las aspiraciones d e 
bienestar y desarrollo humano, de las potencialidad es o características 
positivas, debilidades o características negativas y visiones de futuro .   
 
Desde esta perspectiva, se precisa conocer aquellos factores protectores y de 
riesgo con el propósito de crear condiciones favorables que fortalezcan los unos y 
debiliten los otros.  
 
Esta línea tiene los siguientes objetivos: 
 
Determinar los factores protectores y de riesgo de la población privada de la 
libertad en los distintos EPC de la Región Oriental, con el fin de incidir 
positivamente en ellos.  
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Desarrollar procesos formativos conducentes a la Prevención Integral de 
Problemas socialmente relevantes, en especial aquellos que tienen que ver con el 
consumo de SPA. 

 
La señalada línea puede tener Acciones tales como: 
 

• Sensibilización y capacitación de Agentes Multiplicadores 
 

• Desarrollo de procesos preventivos a través de la utilización del tiempo 
libre, desarrollando procesos que respondan a intereses y necesidades de 
los/as internos/as, como son: laborales, educativos, artísticos, culturales, 
religiosos y deportivos, entre otros, no con el fin único de redimir pena sino 
de promover potencialidades, actitudes, destrezas y consolidación de 
proyectos de vida individuales, familiares y grupales. 

 
• Consolidación de procesos preventivos que promuevan el desarrollo del Ser 

Integral a partir de la selección de alternativas que tengan como propósito 
el mejoramiento de la calidad de vida de los internos. 

 
3.1.3  Objetivos de estas líneas: 
 

• Sensibilizar a los funcionarios del INPEC de los diferentes Establecimientos 
de Reclusión, esto es, personal de Guardia y vigilancia, Administrativos, 
Tratamiento y Desarrollo, frente a la necesidad de optar por alternativas que 
promuevan el desarrollo integral de los internos a partir del análisis de la 
realidad penitenciaria sin desconocer las características e intereses 
personales. 

 
• Sensibilizar a los diferentes actores sociales del orden gubernamental, no 

gubernamental y comunitario, frente al ejercicio de las competencias de 
cada entidad en materia de prevención y de atención del consumo de SPA. 

 
• Movilización social y articulación de esfuerzos de los anteriores actores 

sociales, con el fin de desarrollar procesos tendientes a dar respuestas 
preventivas y promocionales a la población carcelaria de la Región Oriental. 

 
Acciones: 
 

• Realizar encuentros permanentes con los funcionarios del INPEC con el fin 
de visualizar comprensivamente la concepción de Ser Humano que 
orientarán los procesos de prevención del consumo de SPA. 
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• Caracterizar la realidad de cada centro penitenciario para el diseño de 
estrategias y metodologías que apunten a la construcción de proyectos de 
vida de los internos con fines preventivos. 

 
• Convocar a mesas redondas, encuentros, charlas, talleres, foros, entre 

otros, a funcionarios públicos, privados y demás actores sociales, con el fin 
de sensibilizarlos frente a los problemas socialmente relevantes de los/as 
internos/as de los distintos EPC de la Región Oriental. 

 
• Caracterizar las fortalezas y debilidades de los procesos preventivos y de 

atención desarrollados en los diferentes EPC con el fin de comprometer a 
los diferentes establecimientos de reclusión, al sector público y privado en 
el diseño e implementación de propuestas formativas, preventivas y de 
promoción. 
 

3.2 PROYECTOS ELABORADOS EN LOS TRES CENTROS 
PENITENCIACIARIOS Y CARCELARIOS DE BUCARAMANGA,  EN MARCADO 
EN EL CONVENIO INPEC – UPB 14 
 
En los centros penitenciarios de Bucaramanga tales como él: E.P.A.M.S. – 
GIRÓN, RECLUSIÓN DE MUJERES DE BUCARAMANGA Y E.P.M.S.C, se 
diseño y se desarrollo un modelo de gestión empresarial para consolidar las 
unidades productivas de los centros penitenciarios en Colombia, como estrategia 
de reincorporación de los internos a la sociedad, y como un esfuerzo para 
coadyuvar en el proceso de promoción-prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas, mediante la ocupación laboral de los internos en dichas unidades 
productivas.  
 
La propuesta  impulso al estudio e identificación de las unidades productivas 
brindando finalmente a los internos más oportunidades laborales y con mayor 
estabilidad dentro de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, y por otra 
parte, se formularon  planes de negocios para la creación de empresas como 
parte de su proyecto de vida, cuando el interno sea liberado.   
 
El objetivo del proyecto se desarrollaría en dos fases: la primera la cual fue 
ejecutada, consistió en identificar las unidades productivas de los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios de la región con mayor potencial  competitivo, para 
elaborar sus respectivos diagnósticos y los estudios de viabilidad mercadológica, 
técnica y financiera, con el propósito de formular un plan de acción que permitiera 
potenciar dichas unidades. 
 

                                                 
14   Op Cit. MORENO GÓMEZ, Nelson, VILLA MARULANDA, Marcela y BRICEÑO 
TARAZONA, Susy, p. 1-8 
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En esta fase se identificó la unidad de negocio con el mejor perfil empresarial en 
cada uno de los centros penitenciarios objeto de estudio, así: 
 

a. Identificación de estudios previos  
b. Diagnóstico de condiciones psicosociales  
c. Diagnóstico productivo de las unidades actuales de negocios 
d. Evaluación de competencias laborales  
e. Estudio de casos exitosos alianzas empresariales con centros 

penitenciarios  
f. Selección de unidades productivas objetivo del estudio  
g. Estudio de mercados para productos de unidades seleccionadas  
h. Diseño de propuesta para el mejoramiento productivo de las unidades 

de negocio.  
i. Evaluación financiera de la propuesta 

 
Los resultados obtenidos fueron: 
 

a. Capacidad instalada y Condiciones de Trabajo, Mercados y Evaluación 
Financiera, Perfiles Ocupacionales, Asignación de Puestos de Trabajo. 

 
b. Aproximación a cada una de las personas evaluadas desde sus 

capacidades y limitaciones individuales; permitiendo transformar los 
resultados anteriores en un complemento en donde la evaluación individual 
recolectada permitió encontrar un apoyo en el test en el momento de decidir 
el nivel de la competencia (enfoque por competencias) en cada sujeto y el 
potencial que existe en cada uno para llevar a cabo los comportamientos 
inmersos en el perfil deseado, permitiendo conocer los puntos fuertes y por 
fortalecer de cada persona abriendo el espacio de formación y 
entrenamiento dentro de la Unidad Productiva.  

 
c. Determinación de los criterios para la evaluación de las unidades 

productivas, Tales como: Dinámica del mercado objetivo, Capacidad de 
maquinaria, Capacidad de maquinaria, Logística de distribución, Seguridad 
industrial y de los procesos de producción. 

 
d. Se definieron y se evaluaron las competencias laborales, partiendo del 

manual de funciones donde se hace descripción de los cargos y las tareas 
que deberían desempeñarse en cada puesto de trabajo dentro de las 
unidades productivas. Teniendo en cuenta: el Inventario de Competencias,  
Definición de Competencias de la Unidad Productiva, Definición de perfiles 
de competencias de los puestos, Elaboración del catalogo provisional de 
competencias y descripción de niveles de competencias laborales.  
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e. La unidad productiva a repontencializar que arrojo el método de puntos por 
factor fue la de carpintería para el E.P.A.M.S, panadería para E.P.M.S.C, y 
lavandería para el reclusorio de mujeres el buen pastor. 

 
f. La aceptación de las empresas que comercializan productos de madera, El 

50.96% compra ante la oferta de productos de la panadería y en el mercado 
objetivo seleccionado por la unidad de negocio de lavanderías, en donde 
los clientes potenciales al momento de hacer uso de este servicio industrial, 
consideran relevante la calidad del servicio, los bajos costos que ofrezcan 
esta entidad y el cumplimiento en la recepción y entrega. 

 
g. Generación de diferentes planes de acción implementados dentro de la 

unidades productivas con el objetivo principal del mejoramiento de sus 
procesos de manera que alcanzaran una la utilización ideal de su 
capacidad diseñada, aprovechando tanto el espacio como la maquinaria 
generando aumento en la planta de personal dentro de cada unidad Por 
esta razón, se hicieron estudios de los diferentes aspectos propios del área 
productiva de la unidad, entre ellos: Concepto de producto o servicio, 
Procesos productivos y Distribución de instalaciones 

 
h. Se estableció que en la unidad productiva de la carpintería del 

Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Girón, no se 
requirió inversión inmediata, ya que no existían gastos pre operativos, ni 
inversión por mejoras locativas, además contaba con el capital de trabajo y 
los recursos suficientes para ser productiva, rentable, sostenible, 
técnicamente y económicamente es factible.  

 
El estudio financiero para el funcionamiento de la lavandería industrial en la 
reclusión de mujeres fue por $225.201.511.  De acuerdo al estudio de costos se 
logró definir el precio para los clientes externo el cual es de $1.400 por kilogramo 
de prendas con un margen de contribución de 86.03% y para las internas seria de 
$215 con un margen de contribución de 9% por kilogramos de prendas lavado 
industrialmente. 
 
La panadería  del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Bucaramanga se 
incurrió en la remodelación física de para mejorar las condiciones de higiene y dar 
cumplimiento al decreto 3075 de 1997 del Ministerio de Salud  y asegurar la 
Buenas Prácticas de Manufactura en el área destinada a la producción.  
 
 
La segunda fase, la cual se encuentra plasmada en esta tesis como una 
propuesta, busca implementar o ejecutar los planes de acción resultantes de la 
fase anterior. 
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3.3 ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Observando antecedentes se logro encontrar el siguiente documento 
internacional, cuyo objetivo es crear un marco de trabajo en el interior de las 
cárceles, donde los internos puedan tener una oportunidad de resocialización, por 
medio de oportunidades laborales dentro de estos centros penitenciarios y 
carcelarios. 
  
A lo largo del documento la Fundación Chilena Paz Ciudadana, logro identificar las 
principales ideas para la creación de un marco laboral justo dentro de las cárceles 
de chile y posteriormente se hizo una propuesta de cómo se podría llevar a cabo 
un buen manejo laboral, sin que hubieran abusos por ser personas privadas de la 
libertad. 
 
A continuación se encontrará el proyecto realizado. 
 

a. Propuesta para la creación de un nuevo marco de trabajo al interior de 
las cárceles de chile 15 
 

Según el estudio encontrado  y publicado  en la página de paz ciudadana, se 
pueda analizar, porque es de tal importancia ayudar a los internos que se 
encuentran recluidos en estos centros penitenciarios donde la privacidad de 
libertad  es la mayor causa para brindar apoyo y oportunidad de realización 
personal.  
 
Las tendencias internacionales apuntan en la actualidad hacia una efectiva 
integración social de la población reclusa mediante la implementación de sistemas 
de rehabilitación. Por ello se ha dado especial importancia al trabajo y 
capacitación de reclusos dentro de las cárceles, lo que se ha establecido en la 
experiencia internacional como un mecanismo eficaz para dotar a los infractores 
de conocimientos y habilidades aprovechables al momento de salir en libertad, 
permitiéndoles acceder a trabajos remunerados que los alejen de una posible 
reincidencia o nueva vinculación con el mundo delictivo. 
 
Esta posibilidad, sin embargo, se ha visto muchas veces obstaculizada por 
diversas razones; una de ellas ha sido la oposición de ciertas corrientes de la 
criminología, que recuerdan los abusos a que dio origen el sistema de trabajo 
recluso durante el siglo XIX, en el cual el contratista privado asumía un poder total 
y se encontraba exento de todo control; también se ha planteado frecuente de 
sindicatos, por considerarse que estas labores constituirían competencia desleal y 

                                                 
15  PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN NUEVO MARCO DE TRABAJO AL INTERIOR 
DE LAS CÁRCELES, [en línea]disponible en la página de Internet: 
http://www.pazciudadana.cl/upload/areas_info_penas/PENAS_20080221115055.pdf 
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desalentarían la contratación de mano de obra en el medio libre, ya que los 
participantes en estos proyectos acceden a ciertos beneficios y subvenciones y, 
además, porque al tratarse de mano de obra menos calificada, los sueldos suelen 
ser menores; a ello también se ha sumado las presiones de opinión pública 
durante los períodos recesivos, que consideran inadmisible el hecho que, mientras 
hay personas desempleadas que no han violado la ley, estén empleadas quienes 
han delinquido; otro obstáculo importante para estas iniciativas fue el hecho de 
que muchos programas laborales en cárceles eran administrados por empleados 
estatales que no tenían, necesariamente, nociones de administración de personal 
y gestión productiva. 
 
No obstante todo lo anterior, en el último cuarto del siglo XX el desarrollo de las 
cárceles-industrias comenzó a cobrar importancia en diversos países 
desarrollados, con creciente aceptación general de ciertas ideas nuevas al 
respecto. 
 

b.  Ideas que lograron la creación de un nuevo marc o en las cárceles 
internacionales 

 
Existencia de disposiciones universales que aseguran a todas las personas el 
derecho a trabajar, lo que significa que los reclusos pueden realizar actividades 
laborales en condiciones similares a las del medio libre; más aún, que se tienda a 
reconocerles eso como derecho, cuya privación no forma parte de la condena. 
 
Comprobación empírica de que el desarrollo de actividades laborales y formación 
de hábitos de trabajo por parte de los infractores de ley, facilita en gran medida la 
reinserción social de los ex reclusos, reduciendo en esa misma medida el ciclo de 
“delito -> condena -> reincidencia” y, por tanto, las tasas delictivas que afectan a la 
sociedad. 
 
También ha cobrado fuerza la idea de que los reclusos deben colaborar 
económicamente a su propia mantención en las cárceles, considerándose  
Inadmisible que quien ha infringido la ley deba, además, ser mantenido por 
quienes no lo han hecho.  
 
En vinculación cercana con lo este mismo punto, se valora también la opción de 
que el recluso que trabaja y percibe remuneración puede contribuir mejor al 
sustento de su familia, que, de otro modo, podría verse empujada a la pobreza por 
falta de aporte económico del padre o de la madre. 
 
Otra de las razones que impulsa la instalación de estos sistemas de trabajo dentro 
de las cárceles -observada por el propio Servicio de Gendarmería en Chile- radica 
en la comprobación de que se produce una convivencia mucho más pacífica y 
ordenada en los recintos carcelarios donde operan talleres laborales, por lo que se 
requiere destinar menos esfuerzos a las tareas de control y vigilancia, y se puede 
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desarrollar una acción rehabilitadora más efectiva.  Se comprueba un positivo 
efecto psicológico sobre el recluso por el desarrollo de un trabajo.  
 
Ello responde a la adquisición de una nueva calidad o identidad como trabajador, 
que se traduce en la posibilidad de colaborar monetariamente en los gastos de 
mantención del hogar, dejando de constituir una mera carga para su familia, en la 
posibilidad de adquirir capacitación laboral durante el período de encarcelamiento, 
etc. Esta serie de efectos reivindican la postura del recluso ante la sociedad y, 
especialmente, ante su familia. 
 

c.  Diagnóstico del sistema de trabajos dentro de r ecintos carcelarios en 
nuestro país. 

 

� Antecedentes generales 
 
El sistema que hace posible a los reclusos desarrollar actividades laborales 
productivas dentro de los recintos carcelarios se ha aplicado en Chile desde 
principios de la década de 1980, año de creación de los denominados Centros de 
Educación y Trabajo (CET), en virtud del DL Nº1595.  
 
Sin embargo, la regulación normativa más significativa se llevó a cabo en 1998, 
mediante la reforma al Reglamento Penitenciario, que incorporó todo un párrafo1 
relativo a la capacitación y al trabajo penitenciario, estableciendo la posibilidad de 
desarrollar actividades laborales para empleadores privados en las cárceles y, 
también, la posibilidad de trabajar de manera independiente.  
 
Figura  1.  Porcentaje de reclusos trabajadores en la cárcel  
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Hasta 1998, la población reclusa que participaba en alguna de las modalidades de 
trabajo existentes en nuestro país alcanzaba a 5.238 internos, esto es, alrededor 
del 20% de la población penal total. 
 
Del total de reclusos trabajadores, sólo un 17% trabaja vinculado a algún 
empresario; el resto lo hacía por medio de Gendarmería, ya sea trabajando en los 
Centro de Educación y Trabajo, como mozos de la institución, para el Patronato 
Nacional de Reos o como artesanos: este segundo grupo, en conjunto, recibe el 
nombre de “trabajadores institucionales”, para diferenciarlos de aquellos que 
trabajan para un empleador privado. 
 
Como podemos ver el desempleo en las cárceles es bastante alto (85%) y las 
oportunidades cada vez son menos, por tal motivo lo que se buscaba era la 
colaboración de mas empresas, para tener ocupado laboralmente a los reclusos. 
 
En el año 1999, el total de empresas participantes en este programa ascendía, a 
66, lo que implica un aumento del 350% en la participación de privados en relación 
con el año 1995. 
 
Figura 2.  Empresas participantes en el programa la boral  

 
 
De ellas, 29 operaban en algún recinto carcelario de la región Metropolitana; esto 
es, el 44% se centraba en esta región. 
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Figura 3.  Participación de empresas por región  
 

 
.  
Las empresas participantes desarrollan, en su gran mayoría, actividades de los 
rubros textiles y confección, mueblería, imprenta, calzado, pesca y plásticos, entre 
otros. 
 

� Modalidades de trabajo 
 
De acuerdo a lo establecido en las normas legales antes citadas, es posible 
distinguir en nuestro país tres modalidades diferentes de trabajos desarrollados 
por internos en recintos penitenciarios: 
 
a.  Reclusos contratados por empresarios instalados dentro del penal. 
b. Reclusos que trabajan en los talleres de los Centros de Educación y Trabajo 
(CET). 
c. Reclusos que se establecen como trabajadores independientes. 
 
No obstante, existen otras modalidades de trabajo informales, no reguladas en 
texto legal alguno y que obedecen a la política general de Gendarmería en cuanto 
a propender a una efectiva rehabilitación de los internos, procurándoles para ello 
medios y facilidades.  
 
En este marco se encuentran los denominados artesanos, los cuales, de manera 
informal y mediante galpones y maquinarias que gratuitamente les suministra 
Gendarmería, logran realizar trabajos que venden por intermedio de familiares o 
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de instituciones de ayuda que celebran convenios previos con Gendarmería, como 
lo es la institución “Artesanía de Chile”. 
 
Además, bajo la denominación de “mozos” se consideran también trabajadores 
todos aquellos reclusos que llevan a cabo funciones de limpieza y aseo en 
diferentes recintos, y que la institución de Gendarmería remunera de acuerdo a un 
jornal, internamente acordado. 
 
Junto a las dos modalidades anteriores, existe el Patronato Nacional de Reos, 
institución dependiente de la Dirección Nacional de Gendarmería, creado por 
decreto N°542, de 1943.  
 
Esta institución se encarga, principalmente, de prestar ayuda material y moral a 
los reos privados de libertad o en libertad condicional, a los egresados y a sus 
familias; les proporciona, para ello, medios de trabajo y atención social, 
educacional y médica, entre otras; también debe velar por que la libertad 
condicional sea otorgada a los reos que efectivamente la merecen, y cuidar por 
que éstos cumplan con las obligaciones que el beneficio trae aparejado; además, 
se prevén entre sus funciones: 
 

• Buscar trabajo a los reos que saldrán en libertad 

• Velar por que en los establecimientos donde existan talleres los reos 
libertos puedan trabajar 

• Velar por que las personas bajo su control no sean explotadas en su trabajo 
• Ejercer control sobre sus salarios, de modo que el destino de los mismos se 

ajuste a las capacidades del reo, las necesidades de la familia y a la 
adquisición de útiles de trabajo 

• Administrar los fondos provenientes de los ahorros que hagan los reos en la 
prisión, los que se podrán girar para adquisición de herramientas y útiles de 
trabajo, o para proporcionar sustento a la familia, todo lo cual debe contar 
con el visto bueno de la dirección del establecimiento Penal. 

 
a.  Empresarios Instalados 

 
La primera forma tiene relación con la instalación de empresarios en recintos 
carcelarios, mediante talleres de trabajo. De acuerdo a la ley, los privados deben 
seleccionar y contratar a los internos para el desarrollo de las actividades, 
rigiéndose, para ello, por la ley laboral común, como si se tratara de una relación 
de subordinación y dependencia en el medio libre; esto implica, entre otras cosas, 
el pago de sueldos no inferiores al ingreso mínimo establecido para los 
trabajadores no recluidos, cotizaciones previsionales y cotizaciones por ley de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades profesionales. Las excepciones a la ley 
laboral común se refieren al ejercicio de los derechos de negociación colectiva, a 
huelga y a sindicalización, y, también, a la posibilidad de someter a los 
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trabajadores a un período de capacitación inicial de hasta tres meses, durante el 
cual reciben una remuneración equivalente a 3 unidades de fomento, 
aproximadamente. 
En relación con Gendarmería, los privados celebran un convenio que regula las 
condiciones de instalación de los empresarios en el recinto carcelario, sea que 
instalen sus propios talleres o arrienden los locales habilitados por Gendarmería. 
El poner término a estos convenios procede por tres causales: mutuo acuerdo de 
las partes, voluntad unilateral de alguna de las partes8 e incumplimiento de las 
cláusulas contractuales. 
 

b.  Centros de Educación y Trabajo 
 
El segundo mecanismo se refiere al trabajo desarrollado por reclusos en talleres 
pertenecientes a los CET. Se trata de unidades funcionales constituidas como 
talleres fiscales o predios agrícolas, integrados a un establecimiento penal y 
dependientes de Gendarmería.  
 
Son regulados por el decreto N1595, de 1981, que establece entre sus principales 
funciones las de formar y capacitar a los internos en una profesión u oficio, y 
proporcionarles trabajo remunerado acorde las posibilidades del establecimiento, 
con la última finalidad de lograr una reinserción positiva del interno en el medio 
libre. Sus atribuciones incluyen las de comercializar los productos de su giro y 
prestar servicios remunerados. 
 
En esta modalidad, los Centros de Educación y Trabajo seleccionan y remuneran 
a los reclusos que realizarán los trabajos, por una parte; y, por otra, contratan la 
prestación de los servicios requeridos con terceros ajenos a la administración 
penitenciaria. 
 
En esta modalidad de trabajo, los reclusos son remunerados de acuerdo a los 
ingresos reales que originen las actividades del Centro. Los salarios se pagan 
según una escala que distingue de acuerdo a los grados de capacitación logrados; 
así, el maestro percibe el 100% del salario; el ayudante de maestro, un 75%; y el 
aprendiz, un 50%. La clasificación de los internos en cada categoría, así como la 
asignación de los salarios de acuerdo a los ingresos reales, son aspectos 
determinados por organismos especializados de la propia institución. 
 

c.  Recluso Empresario 
 
La última modalidad existente en Chile se refiere a la posibilidad de que el recluso 
desarrolle una actividad independiente, estableciéndose como un verdadero 
empresario, se diferencia de los “artesanos” en que su labor se desarrolla en un 
marco que involucra mayores formalidades en cuanto a su constitución, 
contabilidad, etc. En el período estudiado, esta modalidad de trabajo era 
desarrollada sólo por 23 internos en el nivel nacional. 
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� Principales necesidades del sistema 
 
No obstante este conjunto de disposiciones legales, en la actualidad sigue 
presentándose una serie de problemas originados por la falta de regulación legal, 
por la insuficiencia de la misma, o debido a que no existe un sistema de control y 
administración, imparcial y especializado, capaz de garantizar su cumplimiento, 
que brinde transparencia a los procesos y seguridad a los inversionistas. 
Sería necesario instaurar un sistema que permita a la sociedad acceder a este 
cúmulo de información, de modo que los potenciales interesados puedan conocer 
las diferentes modalidades en que el sistema opera, los derechos, obligaciones y 
beneficios asociados al mismo, etc. 
 

a. Falta de un marco legal que brinde seguridad y g arantía a los 
empresarios. 

 
Esta falta de regulación y, en algunos casos, de aplicación de la norma legal 
existente en relación con los derechos de los empresarios, ha significado que el 
sistema no se perciba como seguro y transparente para los empleadores que 
desean incorporarse a él. 
 

b. Existencia de derechos laborales diferenciados p ara los reclusos 
trabajadores. 

 
Una crítica importante alude a que la actual normativa ha establecido una 
detallada regulación de las obligaciones laborales que tienen los empresarios 
respecto de los reclusos trabajadores, obligándolos, entre otras cosas, a contratar 
seguros de accidentes, pagar cotizaciones previsionales, sueldos mínimos, etc.; 
pero ese marco con se corresponde con la comparativa desventaja en que al 
respecto -una virtual indefensión, de hecho- en que se encuentran los reclusos 
que laboran en dependencias de Gendarmería, específicamente en los CET, 
donde no gozan de estas garantías: los CET no celebran contratos de trabajo, no 
se encuentran obligados a brindar prestaciones de salud ni previsionales, ni a 
pagar salarios mínimos legales. La normativa que regula los CET sólo obliga a 
pagar porcentajes sobre ganancias generadas, las que son determinadas sobre la 
base de criterios fijados por la propia institución. 
 

c. Falta de una administración imparcial y especial izada. 
 
Otro problema principal que enfrenta este sistema lo constituye la modalidad de  
cuál es la misma institución pública que participa en los programas laborales por 
medio de los CET, así como en los mecanismos de selección de empresas y 
reclusos y en la celebración de los convenios, la que administra y opera el 
sistema, generando una cierta competencia desleal para con el empresario. 
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d.  Necesidad de publicidad del sistema  
 
Otra deficiencia importante consiste en la falta de adecuada publicidad del 
programa, especialmente en cuanto a las modalidades de trabajo existentes en su 
seno. Dicha publicidad amplia es necesaria y equitativa, al considerar, desde 
luego, la importante utilidad que puede reportar al sector empresarial; siendo así, 
todo el sector empresarial debe tener acceso fácil a conocimiento real al respecto, 
para multiplicar las opciones de eventual interés de empleadores y evitar recelos 
en cuanto a la objetividad del sistema de asignaciones. 
 
4. Propuesta 

 
El conjunto de consideraciones precedentes lleva a proponer una serie de 
modificaciones al actual sistema de trabajo en cárceles, que persiguen, 
básicamente, los siguientes objetivos:  
 

a. Generar un sistema de regulación legal único e integrador, que dé solución 
a los problemas que surjan en la ejecución de trabajos que se desarrollen 
en cualquiera de las modalidades señaladas. 

 
b. Crear un diseño de administración adecuado a las necesidades y 

condiciones en que se lleva a cabo el programa. 
 

c. Generar una instancia judicial que dé solución a los problemas que 
pudieran surgir de la aplicación práctica de este programa y del 
cumplimiento de los convenios; de no ser factible o expedito lo anterior, 
debería preestablecerse una instancia arbitral para este efecto. 

 
d. Creación de nuevos tipos figuras de incentivos, beneficios y ventajas para 

los empleadores que deseen comprometer a sus empresas en esta 
modalidad de contratación; la justificación social de los cuales es clara, por 
cuanto el costo social de la reincidencia del ex recluso, además del costo 
social de las consecuencias del ocio carcelario, supera el costo que tales 
incentivos tendrían para el erario. 

 
• Creación de un marco legal único e integrador 

 
Para el logro de este primer objetivo, se propone la modificación del Reglamento 
Penitenciario, para establecer claramente: 
 

a. Las diferentes modalidades de participación en el programa. 
 

b. Un mecanismo de selección de empresas sobre la base de licitaciones 
públicas. 
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c. Un mecanismo participativo de selección de reclusos. 
 

d. Establecimiento expreso del derecho de los reclusos a optar a trabajos 
ofrecidos por la institución pública o por parte de privados. 
 

e. Derechos laborales igualitarios para reclusos que trabajen con empresarios 
y con Gendarmería. 

 
f. Las causales de terminación de contratos con privados, especificando las 

causales que la institución podría invocar unilateralmente para poner 
término a un convenio. 

 
g. La modalidad de administración y de resolución de conflictos que se 

aplicaría en la ejecución del programa. 
 
Por esta vía se busca establecer un marco legal con normas claras para garantizar 
seguridad y transparencia a todos los participantes del programa. 
 
Es también indispensable que esta regulación establezca de manera expresa y 
precisa los derechos y obligaciones de los agentes participantes, para asegurar, 
entre otras cosas, la igualdad de condiciones laborales entre aquellos 
empleadores privados que participen en este programa y aquellos que no lo 
hagan, descartando la posibilidad de una competencia desleal entre unos y otros. 
Lo anterior no es incongruente con los incentivos también mencionados 
anteriormente, por cuanto la sociedad se beneficia con este sistema (se ahorra el 
costo social -humano y económico de la reincidencia), por lo que es justo 
propiciarlo y contribuir a su viabilidad económica. 
 

• Establecimiento de un sistema de administración mix to 
 
Si bien no se plantea variar sustancialmente la gestión de administración, esto es, 
sustraerla a la institución pública actualmente a cargo de ella, sí se propone la 
creación de una instancia consultiva de participación mixta, integrada por 
empresarios y Gendarmería, que genere las directrices orientadoras del programa 
y, principalmente, actúe como instancia mediadora en las diferencias que pudieran 
surgir entre empresarios y Gendarmería; lo anterior, sin renunciar necesariamente 
a la instancia judicial. 
 

• Creación de una instancia judicial especializada: “ Juez de Vigilancia” 
 
Como se señaló, uno de los principales problemas del programa lo constituye lo 
señalado por los propios empresarios, en cuanto a la falta de aplicación de 
diversas disposiciones legales y a la inexistencia de una autoridad ante la 
reclamar de lo anterior. Por eso se propone la creación de una instancia judicial 
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que garantice y controle el buen funcionamiento del sistema y vele por el respeto 
de los derechos de los agentes participantes. 
  
Este fue un estudio que se hizo con el fin de darle mejoras a los sistemas 
laborales en las cárceles de chile y también brindarle oportunidades a los reclusos 
así como a cualquier persona de la sociedad. Sería bueno poder que en Colombia, 
se lograra un sistema carcelario como el que se planteo anteriormente por la 
fundación paz ciudadana. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Todo ser humano a lo largo de su vida puede llegar a ser una persona exitosa, 
pero eso sólo se da, si la naturaleza y su alrededor se lo permite, el ámbito laboral 
es un oportunidad que todo ser humano debe tener para lograr demostrar sus 
fortalezas, habilidades y destrezas y de esta manera crecerá su  nivel personal y 
laboral. 
 
Lograr llevar a cabo este proyecto será un reto, en donde se deben cumplir cada 
uno de los objetivos trazados, éste será un paso efectivo y seguro para los 
reclusos de las penitenciarias, donde la Universidad Pontificia Bolivariana en 
convenio con el INPEC les acompañará en el transcurso que deban permanecer 
en el establecimiento, y no solo cuando estén adentro sino también cuando 
enfrenten de nuevo la realidad. Ya que el objetivo principal de estas instituciones 
es, “promover el cambio de actitud del talento humano a través de la capacitación 
y la actualización”16. 
 
De ahí nace la idea de la búsqueda de financiación de recursos, para la fundación 
que se encuentra en marcha, que le permitirá a los internos que hagan parte de 
las unidades productivas (talleres), comercializar los productos elaborados a 
diferentes lugares del país o del mundo, la fundación que se pretende montar 
estará en capacidad de adquirir un levantamiento de fondos por medio de: ONG 
(fundaciones, asociaciones), y federaciones etc.… que apoyan estos proyectos a 
nivel nacional e internacional, donde los más importante para ellos es el  
acompañamiento en el desarrollo de cada una de estas personas atropelladas por 
el entorno que los rodea y las más necesitadas, contribuyendo así con un nivel de 
vida digno para cada una de estas personas.  
 
La fundación que se encuentra en marcha, logrará por medio de sus 
colaboradores: financiación, capacitaciones, capital de riesgo entre otros, lo que 
hará más fácil la comercialización de  los productos, el comercio justo y de esta 
manera conseguir que el recluso pase su tiempo haciendo lo que más le guste y 
creciendo cada día más, a nivel personal. 
 
La Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, se involucra con este 
proyecto por medio del convenio que tienen con el INPEC, donde la facultad de 
ingeniería industrial busca en conjunto con estas entidades, lograr una excelente 
resocialización y desarrollo personal de los internos al cabo de laborar en los 

                                                 
16    INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO DE COLOMBIA, [en línea] 
publicado en 2007 [citado en 2007] disponible en la página de Internet:  
http://www.inpec.gov.co/contenido.php?pagina=112 
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talleres disponibles en las penitenciarías, donde aprovecharán su talento humano, 
habilidades, conocimientos, de todos los dispuestos a trabajar en el proyecto. 
 
De esta manera con los recursos obtenidos, la fundación que se encuentra en 
miras a su montaje, podrá dar para el abastecimiento de materia prima, y cumplir 
con las producciones pedidas por proveedores de diferentes lugares y aprovechar 
al máximo los talleres que muchas veces se desaprovechan por falta de recursos 
y financiación que no pueden suplir en su totalidad las penitenciarias.  
 
De ahí nace la idea de encontrar posibles fuentes locales, nacionales e 
internacionales que financien la fundación, ya que permitirá resolver las 
deficiencias en las unidades productivas (talles), donde la mejor estrategia está en 
la comercialización de los productos elaborados por los internos para así obtener 
mayores ganancias y lograr mayor estabilidad en las unidades productivas, cabe 
resaltar que los beneficiados serán todos los que hagan parte de los talleres y 
deseen trabajar voluntariamente en el proyecto “BÚSQUEDA DE FUENTES DE 
FINANCIACIÓN, PARA UNA FUNDACIÓN ENCARGADA DE LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS EN LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS, DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 
Y CARCELARIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA”. 
 
Estas ganancias son tanto para el interno como para la penitenciaría, ya que un 
porcentaje es asignado para cada uno, esto se hace con el fin que el interno se 
sienta motivado y que no sólo lo haga por redimir pena sino por crecer y adquirir 
conocimientos que le permitan enfrentar un sociedad llena de retos, conflictos, 
cuando salga de su condena y también con el fin de adquirir dinero que le permita 
un buen sostenimiento en el establecimiento, o para colaborar con las 
necesidades de sus familiares. 
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5. OBJETIVOS  
 

5.1  GENERAL 
  
Realizar una búsqueda exhaustiva de posibles fuentes que apoyen una fundación, 
para la comercialización de productos elaborados por los reclusos de las 
penitenciarías del área metropolitana de Bucaramanga, permitiendo de esta 
manera comercializar justamente los productos. 
 
5.2  ESPECÍFICOS 
 

• Investigar y analizar posibles fuentes nacionales e internacionales que 
permitan lograr la adquisición de ingresos de financiación, para fundación 
que se pretende crear con el propósito de apoyar las iniciativas que 
impulsen el aumento de la empleabilidad en los establecimientos 
penitenciarios y carcelarios.  
 

•  Conocer las principales unidades productivas (talleres) de la penitenciaria y 
observar cuales son los productos elaborados por los internos de cada 
establecimiento penitenciario y carcelario. 
 

• Identificar organismos de cooperación en el ámbito regional, nacional e 
internacional. 
 

• Determinar cuáles son los requisitos y procedimientos, para gestionar                                                                                                                             
recursos en una fundación, que desea la comercialización justa los 
productos elaborados por los internos de las penitenciarías de área 
metropolitana de Bucaramanga. 
 

• Determinar posibles contactos con gremios internacionales que permitan 
comercializar los productos y dar a conocer donde son fabricados, y por 
qué nace esta idea de apoyar una fundación para las penitenciarías del 
área metropolitana de Bucaramanga.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1 MARCO CONCEPTUAL 
 
• Asociaciones: grupo de personas que se asocian para realizar un fin común. 

 
• Cárcel: establecimiento en el cual se tiene encerrados a los presos, que han 

de cumplir penas cortas o preventivas. 
 
• Comercializar:  Dar a un producto condiciones y organización comerciales 

para su venta.17 
 
• Comercio justo:  El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el 

diálogo, la transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el 
comercio internacional. Contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer mejores 
condiciones comerciales y asegurar los derechos de productores y 
trabajadores desfavorecidos, especialmente en el Sur. 18 

 

• E.S.A.L: entidades sin ánimo de lucro, es una persona jurídica que nace por 
voluntad de los asociados en virtud del derecho constitucional de la libre 
asociación o por la libertad de los bienes de particulares, para la realización de 
fines altruistas o de beneficio comunitario.19 

 
• Federaciones: organismo, Entidad o estado, formado a partir de otros 

preexistentes, que mantienen ciertas formas de autonomía. 
 
• Fundaciones: entidad creada para apoyar a personas, entidades  menos 

favorecidas para el desarrollo global. 
 
• Interno: persona que se encuentra recluida en un centro penitenciario 

pagando una pena.  
 
• Levantamiento de fondos “Fund rising”: adquisición de financiamiento por 

medio de entidades, para realizar una propuesta en mente/ el arte de pedir 
dinero sin mendigar. 

 

                                                 
17    OCEANO GRUPO EDITORIAL, Océano uno color diccionario enciclopédico. España, 
1995.p 372. 
18  CORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO. [en línea] publicado en 2007 [citado 
en 2007] disponible en la página de Internet: http://www.e-comerciojusto.org/es/ 
19  CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.  Folleto Informativo 
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• OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
 
• ONG: Organización No Gubernamental, generalmente creada con fines de 

interés social y sin ánimo de lucro. Si la sigla se acompaña por (s), significa "en 
general" o que se habla de todas. Desde la Administración Pública, se potencia 
la creación de estas entidades sin fin de lucro, prestándoles asistencia técnica 
y recursos económicos, convencidos de que son una parte muy importante 
para lograr un tejido social necesario para la colaboración y solidaridad con la 
ejecución de los objetivos del Estado.20 
 

• P.A.S.O: plan de acción y sistemas de oportunidades que brinda el INPEC. 
 
• Pena privativa  de libertad:  consiste en el encierro de una persona donde 

debe  privado de su libertad en un tiempo específico.  
 
• Penitenciaria:  Local destinado a reclusión de reclusos condenados. 
 
• Productos:  Artículos elaborados por los reclusos del área penitenciaria. 
 
• Recluso: persona que se encuentra en encierro, en un establecimiento 

penitenciario. 
 

• Resocialización:  Es un proceso evolutivo mediante un individuo se reintegra a 
la sociedad. 

 
• Taller: sitio en el cual trabajan los internos realizando productos. 

 

• Unidad de negocio:  Entidad que realiza una ocupación de interés. 
 

6.2   MARCO TEÓRICO 
 
6.2.1 Investigación y Estudio Relacionado con la Pr oblemática 
 
A continuación se observara  un estudio e investigación relacionado con el 
problemática de este trabajo. El cual fue elaborado en conjunto por la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá y el centro de proyectos para el desarrollo 
CENDEX, donde se analizaron diferentes etapas como: asignación de puestos  
,capacidad instalada y condiciones de trabajo, mercados y evaluación financiera y 
perfiles ocupacionales en diez  establecimientos de reclusión.  

                                                 
20  SERVICIOS GLOSARIO, [en línea] publicado en 2007 [citado en 2007] disponible en la 
página de Internet::http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Glosario/O/ONG.htm?pagina=1 
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A continuación se encuentra detallada la información: 

Estructura de la oferta laboral para la población i nterna en diez 
establecimientos de reclusión del INPEC.  

• Asignación de Puestos de Trabajo  21 

El trabajo como una de las tantas actividades ofrecidas a los internos, no puede 
ser visto exclusivamente como una alternativa para salir del ocio forzado impuesto 
por el propio Estado, ni como mero instrumento de subsistencia, ni puede ser 
abordado sólo desde el punto de vista de la seguridad y de la custodia, o 
exclusivamente desde la disciplina para enseñar el respeto de las normas. El 
trabajo debe ser entendido como un eje sobre el cual, el individuo que entra en 
conflicto con la ley penal, puede ser restituido a la sociedad. Es a su vez, el pasaje 
crucial para cumplir con la finalidad reeducativa y resocializadora de la pena que 
exigen las normas. 
 
La oferta de trabajo en los centros de reclusión se constituye es “un bien escaso”, 
que genera altas externalidades positivas cuando se tiene acceso. Es un sueño y 
una aspiración para todos los internos, puesto que provee muchos beneficios. Sin 
embargo, estas condiciones favorables sólo pueden ser disfrutadas por una 
minoría, lo que implica para los establecimientos de reclusión generar los 
mecanismos adecuados para garantizar el acceso al trabajo desde una 
perspectiva de transparencia, equidad y justicia. 
 

• Capacidad instalada y Condiciones de Trabajo   22 

Son muchas las variables y los escenarios posibles cuando se plantea al interior 
de los establecimientos penitenciarios y carcelarios como hacer de los “proyectos 
laborales” unos auténticos “proyectos productivos”.  

Si bien no existe una receta única ni una fórmula mágica, dadas las diferencias en 
las dotaciones iníciales, dinámicas y mercados de cada establecimiento, formular 
e implementar un plan de negocios es una herramienta muy útil, ya que permite 
fijar un curso de acción para el logro de unas metas a partir de la situación actual. 

                                                 
21  ESLAVA RINCÓN, Julia Isabel;  RAMOS DE SÁNCHEZ, Victoria.   Ministerio del Interior y 
de Justicia, Instituto Nacional y Penitenciario INPEC - Subdirección de Tratamiento y Desarrollo, 
Pontificia Universidad Javeriana – Cendex. [en línea] publicado en 2007 [citado en 2005] disponible 
en la página de Internet: http://www.javeriana.edu.co/cendex/pub_inpec4.htm 
22  GARAVITO BELTRÁN, Liz;  GONZÁLEZ SARMIENTO, Fabián Alejandro;  QUIJANO 
RAMOS, Nelson Fabián.   Ministerio del Interior y de Justicia, Instituto Nacional y Penitenciario 
INPEC - Subdirección de Tratamiento y Desarrollo, Pontificia Universidad Javeriana – Cendex. 
publicado en 2007 [citado en 2005] disponible en la página de Internet: 
http://www.javeriana.edu.co/cendex/2006/pub_inpec1.htm 
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Para el caso particular de los establecimientos penitenciarios y carcelarios la 
determinación de la capacidad instalada, las posibilidades de producción y las 
condiciones de trabajo parten de identificar las características de los recursos 
disponibles, respondiendo entre otras las siguientes preguntas: 

¿Con qué recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura y financieros se 
cuenta?  

¿Qué y cuánto se está produciendo? ¿Qué y cuánto puede llegar a producirse?  

¿Cuánto debería estar produciendo?  

¿Qué nivel de eficiencia se tiene en la producción?  

¿Las condiciones de trabajo son adecuadas tanto para el recurso humano como 
para el proceso productivo como tal?  

De la mezcla de los recursos se determinan las posibilidades de producción, las 
cuales pueden encontrase entre opciones productivas muy similares y 
radicalmente diferentes a las existentes.  

En ambos casos, el paso siguiente es determinar el proceso de producción más 
adecuado dentro de ciertas consideraciones técnicas, buscando el mayor nivel de 
formalización posible que permita una ejecución estandarizada de las actividades 
que garanticen homogeneidad del producto y la posibilidad de realizarle un 
seguimiento y control que a su vez de cómo resultado un mejoramiento continuo. 

Del proceso de producción y del modelo productivo asociado al mismo se estima 
la capacidad instalada entendida como la cantidad de productos posibles que 
pueden producirse dado el uso eficiente de los recursos disponibles.  

Con esta medida será posible identificar los niveles de subutilización actuales y el 
límite de producción con el cual se puede comprometer el establecimiento con el 
cliente. 

Paralelo a la determinación de la capacidad instalada está la identificación, 
valoración, priorización,  jerarquización y localización de las condiciones de trabajo 
mediante una metodología que incluye la elaboración de los panoramas de 
factores de riesgo y los mapas de riesgos laborales, los cuales son herramientas 
muy útiles para planificar las medidas de prevención y control más convenientes, 
adecuadas y factibles para garantizar no sólo la protección y bienestar de los 
internos que desarrollan actividades laborales, sino en últimas, el adecuado 
desarrollo de propio proyecto productivo. 
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• Mercados y Evaluación Financiera   23 

El análisis de los proyectos productivos amerita la utilización de herramientas 
técnicas debido en primer lugar a la posibilidad de utilizar métodos cuantitativos y 
cualitativos de alta confiabilidad, así como por la responsabilidad que asume el 
poder ejecutivo en la utilización de los bienes públicos confiados a ellos.  

La utilización de procedimientos aceptados institucionalmente, así como el manejo 
de herramientas técnicas disminuye la posibilidad de tomar decisiones 
discrecionales que favorecen a los decisores y a la sociedad en dos sentidos.  

En primer lugar se disminuye la posibilidad de decidir a favor de los decisores y se 
protege la futura evaluación de la gestión de los servidores públicos, por cuanto el 
proceso decisorio ha sido surtido técnicamente.  

El beneficio de la utilización de las herramientas técnicas propuestas se puede 
verificar al menos en tres aspectos.  

Para los proyectos que se encuentran operando la utilización de las herramientas 
propuestas sirve como medio de evaluación de los supuestos que le dieron inicio 
al proyecto, así como medio de gestión. Para los proyectos que aún no están 
operando sirve como medio para evaluar la factibilidad de los mismos.  

Un tercer beneficio se hallará en las personas que en la utilización de las 
herramientas se capacitan en el manejo de ellas, al mismo tiempo que discuten su 
validez y las perfeccionan, adecuándolas al ambiente particular de un 
establecimiento carcelario.  

• Perfiles Ocupacionales   24 

El objetivo de esta etapa es socializar el proceso de diseño de perfiles 
ocupacionales basados en competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) 
frente a actividades y procesos productivos concretos que permitan consolidar los 
requerimientos del talento humano para cada proyecto productivo.  

Mediante el desarrollo de competencias es posible facilitar la adaptación del ser 
humano frente al dinámico mundo laboral que se plantea en la época 
contemporánea y el reconocimiento de sus conocimientos, habilidades/destrezas y 
competencias sociales.  

                                                 
23   LARA RAMOS, Eduardo A;  STERLING PLAZAS, Sandra Milena.   Ministerio del Interior y 
de Justicia, Instituto Nacional y Penitenciario INPEC - Subdirección de Tratamiento y Desarrollo, 
Pontificia Universidad Javeriana - Cendex. 
24  Ibid.  
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6.2.2 Pena Privativa de Libertad 25  
 
Debido a la importancia que tiene la estadía de cualquier recluso en el área 
penitenciaria es importante ver como la creación de la fundación le permitirá a los 
internos comercializar los productos y vincular a empresarios, fortaleciendo los 
programas laborales y comercializando los productos hechos por sí mismo en los 
talleres a otros lugares y personas del mundo, donde se seguirá paso a paso un 
plan de acción y sistemas de oportunidades (P.A.S.O), para desarrollar la idea  en 
conjunto y así analizar el cambio efectivo e importante en la estadía del recluso  
en el establecimiento, el cual le garantiza una mejor calidad de vida y al mismo 
tiempo motivación al recluso para lograr hacer productos de alta calidad para 
posteriormente ser comercializados justamente.  
 
A continuación se hará un breve recorrido de: que es la pena privativa de libertad, 
cuales son los sistemas penitenciarios progresivos que prestan en las áreas 
penitenciarias a los reclusos, en donde se encuentran los diferentes  talleres 
donde laboran los internos y también que tipo de organizaciones solidarias apoyan 
estos casos.  
 
La pena privativa de libertad, consiste en la reclusión del condenado en un 
establecimiento penal en el que permanece privado, en mayor o menor medida, de 
su libertad y sometido a un específico régimen de vida. 
 
La PPL nace en el siglo XVIII con las Revoluciones Liberales, pero en la 
antigüedad el encierro tenía un carácter cautelar para asegurar el cumplimiento de 
penas capitales o corporales.  
 
Las personas eran custodiadas normalmente como una antesala del juicio, a la 
espera de ser sancionadas por los hechos cometidos (Persia, Japón, Babilonia, 
China Egipto, India, Oriente,  y Oriente medio); en América era, además de un 
lugar de custodia, también de tormentos.  
 
6.2.3 Sistemas Penitenciaros Progresivos 
 
El sistema penitenciario trata de combinar distintas etapas en la ejecución de la 
PPL con el objeto de lograr incentivos para que los presos tengan interés en 
corregirse y educarse.  
 
Estos sistemas se caracterizan porque pretenden atenuar el rigor de la sanción a 
través de la satisfacción de las necesidades básicas y realización personal del 
interno. 26  

                                                 
25  SUBDIRECCION DE TRATAMIENTO Y DESARROLLO, Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario. 2006, diap.22,23  Suministrado por: EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, ING. Edwin Flórez. 
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Es de esta manera donde los talles entran a ser parte del juego, ya que son un 
proceso efectivo que le permiten al recluso reducir tensiones, eliminar los efectos 
más contraproducentes del aislamiento y sobre todo le permiten al individuo 
convertirse en agente activo de cambio durante el proceso de tratamiento. 
 
Existen varios sistemas penitenciarios progresivos,  pero el primero es el sistema 
montesino, que es el que le permite al recluso ir a los talleres y hacer alguna labor 
que le guste. 
 

� Sistema montesinos 27 
 
Divide la pena en tres periodos:  
 

• De los hierros: pasar un tiempo en la fragua (caldera) y luego el preso se 
dedica a tareas de limpieza. 

• Del trabajo: se incorpora el preso a un oficio, a un taller y se le remunera. 
• De libertad Intermedia: se realizan pruebas fuera de prisión para ver cómo 

es su comportamiento durante esas salidas. Al terminar este periodo se 
concede la libertad.  
 

� Sistema maconochie 
 

• Un primer periodo de aislamiento celular. 
• Luego un periodo de trabajo más o menos en común. 
• En tercer lugar dos periodos de intermedio (pruebas fuera de prisión). 
• Por último está la libertad condicional 

 
6.2.4 Plan de Acción y Sistemas de Oportunidades (P .A.S.O) 28 
 
Es una metodología sistémica de planeación, organización y ejecución del 
tratamiento penitenciario, propuesta por la Subdirección de Tratamiento y 
Desarrollo, unificando criterios en lo relacionado con el Tratamiento Penitenciario 
acorde con la normatividad, las directrices del Instituto, teniendo en cuenta las 
experiencias aportadas por los equipos interdisciplinarios de los Establecimientos 
de Reclusión. 
 
Es un Plan de Acción que integra los programas existentes en el establecimiento, 
ajustándolos de manera secuencial y progresiva, en un proceso de tratamiento.  
 

                                                                                                                                                     
26  Ibid, diap.30. 
27  Ibid, diap.33. 
28  Ibid, diap.38, 39, 40. 
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Sistema de Oportunidades integrado por programas educativos y laborales, que  
permite al interno potencializar sus aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas; 
mejorando su calidad de vida, orientando el desarrollo de herramientas y 
estrategias para su adaptación y convivencia en  sociedad, proyectándolo a su 
integración social positiva. 

� Objetivo 
 

Planear, organizar y ejecutar los diferentes mecanismos de construcción grupal e 
individual, tendientes a influir en la condición de las personas privadas de la 
libertad, mediante un sistema de oportunidades y el aprovechamiento del tiempo 
de condena, para que puedan construir y llevar a cabo su propio proyecto de vida, 
de manera tal que logren competencias para integrarse a la comunidad como 
seres creativos, productivos, autogestionarios, una vez recuperen su libertad.  
 
Figura 4.  Plan de acción y sistema de oportunidade s P.A.S.O 
 

 
 
 

� Las etapas de P.A.S.O y su articulación con el proy ecto de vida 29  
 
Este modelo está planteado en tres etapas secuenciales (Figura 1), que  
responden a su naturaleza de progresividad:  
P.A.S.O Inicial será el momento del fortalecimiento de capacidades 
P.A.S.O Medio se orienta a la preparación para la productividad  
P.A.S.O Final permitirá interiorizar para la reinserción.  
 

                                                 
29  PLAN DE ACCION Y SISTEMA DE OPORTUNIDADES P.A.S.O: Una Estrategia Para el 
Tratamiento Penitenciario. Bogotá: María Díaz Gavis,2004.p 47,p50,p 53 
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1. P.A.S.O inicial: Fortalecimiento  
 
P.A.S.O Inicial tiene como objetivo principal la sensibilización del interno con el fin 
de fortalecer sus capacidades, habilidades, destrezas y potencialidades, a través 
de la vinculación a programas educativos y laborales. 
 
•   Orientar al interno y permitirle fortalecer sus falencias personales, a través     de 
una guía individualizada.  
 
•  Supervisar el diseño de un proyecto de vida que se ejecute a lo largo del 

proceso de tratamiento y que le permita al interno proyectarse hacia un 
escenario de libertad.  

 
•  Reforzar pautas que propendan por la recuperación o adquisición de valores 

colectivos, el adecuado manejo de los límites, y el fortalecimiento de lazos 
familiares y sociales sostenibles.  

 
2. P.AS.O Medio: Preparación para la productividad  

 
P.A.S.O MEDIO brinda al interno un sistema de oportunidades, cuyo énfasis se 
orienta hacia el desarrollo de un óptimo desempeño ocupacional gracias a la 
implementación de escuelas de formación. Dicha preparación en actividades 
formativas y productivas, coincide con las fases 2 y 3 establecidas en el 
tratamiento penitenciario -alta seguridad o periodo cerrado y mediana seguridad o 
periodo semiabierto-, lo cual nos demuestra que la fase de alta seguridad es el 
momento de transición entré PA.S0 INICIAL y MEDIO, siendo el componente de 
seguridad un elemento fundamental para tener en cuenta a lo largo del proceso.  
 
El desarrollo de esta fase estimula la asistencia regular a programas de educación 
formal -en los niveles que correspondan a la capacidad  demostrada-, procurando 
la actualización en temas o áreas específicas del conocimiento o incentivando 
procesos de capacitación y especialización laboral. Aquí mismo se adelantan 
programas de Educación No Formal —como es el caso de las escuelas de 
formación, los talleres productivos de tipo industrial, los talleres de servicios y 
algunos de tipo agropecuario-.  
 
Para garantizar un óptimo avance en el proceso, la intervención en este “paso” 
sugiere: 
  
•  Incentivar el fortalecimiento de valores sociales, generando espacios 

comunitarios para la realización de acciones de convivencia ciudadana.  
 
•  Estimular en el interno la participación en actividades artísticas, deportivas y 

culturales, que le brinden nuevas pautas para manejar adecuadamente su 
tiempo libre.  
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•  Realizar una gestión permanente con la red social, que permita brindar al 
interno el apoyo necesario con miras a poder disfrutar de los beneficios 
administrativos concedidos.  

 
3. P.A.S.O final: interiorizar para la reinserción 

 
Es la última fase del proceso y su objetivo primordial es proporcionar al interno un 
espacio laboral que le permita adquirir pautas de convivencia y estrategias para 
afrontar adecuadamente su reinserción social. Este momento, que facilita un 
ambiente de sana convivencia desde donde se empieza a reestructurar 
positivamente la dinámica familiar para el reencuentro, coincide con las fases 3 y 4 
del tratamiento penitenciario -mediana seguridad o periodo semiabierto y mínima 
seguridad o periodo abierto-.  
 
En esta fase se adelantan algunos programas de naturaleza productiva, como es 
el caso de los proyectos productivos industriales agropecuarios, la preparación 
para los permisos de hasta 72 horas y los encuentros de familia. Con el fin de dar 
cumplimiento a estas actividades, la intervención en este “paso” sugiere tener en 
cuenta las siguientes acciones: 
 
•  Facilitar al interno la continuación de su capacitación en los programas de 

educación formal, garantizando así la actualización en temas o áreas específicas 
del conocimiento. 

 
•  Realizar un seguimiento y un análisis riguroso del desempeño laboral.  
 
•  Garantizar estabilidad laboral.  
 
•  Trabajar para procurar el apoyo de la Red Social en el proceso de reinserción.  

 
• Hacer seguimiento a los beneficios administrativos, tales como la libertad 
preparatoria y los permisos de fin de semana, si el interno accediera a ellos. 
 
Todo este proceso del P.A.S.O es un proceso que se debe cumplir a lo largo de la 
estadía en la cárcel por el interno, pues este le permitirá lograr el ingreso a un 
taller o unidad productiva en un establecimiento penitenciario. 
 
A la hora del proceso de selección del personal, el interno debe cumplir con 
algunos requisitos exigidos por el establecimiento para lograr el ingreso al 
proyecto, a continuación se observara un ejemplo del proceso de selección del 
personal para el ingreso al proyecto de PANADERIA en el estable E.P.M.S.C 
Bucaramanga. 
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a. Proceso de selección del personal para ingreso a l proyecto 30 
 

• Revisión de solicitudes y requisitos: revisión de solicitud y selección inicial 
del aspirante de acuerdo a lo solicitado por el programa. El cual es estar 
condenado, no estar redimiendo en ninguna otra área y enviar solicitud 
propia del aspirante. 

 
• Selección final de internos para el periodo de prueba: con base en las 

entrevistas y las pruebas (resultados) se escoge a los mejores aspirantes 
para acceder al permiso laboral. 

 
b. Requisitos de ingreso (propios el sistema) 

 
• Conducta ejemplar. 
• Haber cumplido con los procesos del P.A.S.O inicial.  
• Concepto del consejo de evaluación y tratamiento -  clasificación en fase de 

mediana seguridad. 
• Evaluación de la junta de trabajo estudio y enseñanza. 
• Recibir capacitación previa relacionada con el área específica. 
• Aceptar el reglamento interno y las normas de seguridad. 

 
c. Requisitos y exigencias de la ocupación 

 
• Exigencias formativas: quinto primaria – conocimiento de agricultura- previo 

entrenamiento en el área inducción. 
 

• Exigencias físicas y sensoriales: Aptitud física funcional (no presentar 
discapacidades funcionales que impidan desarrollar el trabajo). 

 
• Exigencias técnicas: Capacidades especifica-salud ocupacional. 

 
• Exigencias psicosociales: Alto nivel de responsabilidad: manejo y control de 

insumos y materias primas. Trabajo en equipo, habilidades mentales 
(atención, concentración, inspección y verificación del proceso con calidad. 
Adecuadas relaciones interpersonales. 

6.2.5 Levantamiento de Fondos/ fund rising  

Conozcamos un poco en qué consiste el levantamiento de fondos o fund rising, 
cómo se puede hacer un buen levantamiento de fondos / fund rising?, cuales son 

                                                 
30  Entrevista con : NANCY LILIANA AYALA HERNANDEZ, Dragoneante –Área de fomento y 
capacitación laboral del E.P.M.S.C, Bucaramanga 19 de agosto de 2008. 
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los pasos a seguir para lograr una excelente búsqueda de financiación?, que clase 
de levantamientos existen?, a que entidades se puede pedir ayuda?, donde se 
debe buscar esta ayuda? Como se debe realizar el proceso de búsqueda?, que 
formularios se deben diligenciar cuando se vaya a pedir la cooperación a las 
entidades? y como hacer la respectiva propuesta para la financiación. 
 
Existen varias entidades o organizaciones nacionales e internacionales pueden 
apoyar entidades sin ánimo de lucro (fundación que se pretende montar), 
debemos conocer cuáles son las más atractivas y las que cooperan en el 
desarrollo de los internos de las cárceles, finalmente  cómo lograr comercializar 
los productos de manera justa a nivel local, nacional e internacional. 
 

� ¿Qué es el Fund rising?  
 
Este término fund rising en el español se traduce como: fondo- levantamiento, que 
hace referencia a pedir dinero, es decir es la búsqueda de financiación o 
levantamiento de fondos, como su significado lo dice o común mente lo 
conocemos, es el arte de  lograr conseguir dinero con las capacidades propias que 
tiene el ser humano.  
 
A continuación  encontramos un boletín en el cual  Esteban López, cuenta un 
testimonio del señor que más dinero consiguió para la universidad de navarra y 
donde su estrategia era ir contra las reglas del juego de fund rising, pero su fuerte 
habilidad era la capacidad de querer hacer las cosas sin mendigarle a nadie, en el 
cual su espíritu y disposición de querer, eran las herramientas más efectivas para  
alcanzar tan embarazoso logro. 
 
Eduardo Ortiz el siervo de dios,  utilizaba la frase “He cambiado el nombre de 
pedir donativos por pedir cariño”. Este era su secreto para lograr alcanzar el éxito, 
querer siempre a los demás y así obtendrás lo que esperas. 

 
Boletín 
AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Testimonio de Juan Francisco Montuenga, AGP, EOL T-19762. 
 
El Siervo de Dios Eduardo Ortiz de Landázuri Año 2007 
7 
Eduardo pasó a presidir la “Asociación de Amigos de la Universidad” con el deseo 
de cumplir con sencillez y con alegría el encargo recibido. Yo he reflexionado 
muchas veces sobre esta prontitud y plena disponibilidad de Eduardo porque 
objetivamente era, para él, un golpe muy duro. Las cualidades humanas y 
científicas de Eduardo eran extraordinarias, pero no eran las más adecuadas para 
presidir una asociación cuya actividad predominante consistía en pedir dinero. 
Al menos, pienso yo, no tenía ninguna de las cualidades que describen todos los 
manuales. 
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Era incapaz de plantearse y aplicar esas reglas de juego del fund rising: ni la fecha 
tope, ni la cifra fuerte, ni los parámetros que deben marcarse en cada caso, ni el 
sistema del lenguaje que hay que emplear, ni cómo hay que entrar y cómo hay 
que salir de cada operación. Y, sin embargo, fue el hombre que más dinero 
consiguió para la Universidad de Navarra.  
 
Reflexionando sobre este asunto, que resulta asombroso para los que 
profesionalmente nos dedicamos a actividades económicas, he llegado a la 
conclusión de que Eduardo lo consiguió por su gran capacidad para querer y por 
su espíritu y disposición para obedecer. Tengo delante una carta en la que me 
decía: He cambiado el nombre de pedir donativos por pedir cariño.  
 
“Tú hablas muchas veces del fund rising, del arte de pedir dinero y a mí me parece 
que el arte de pedir dinero consiste en querer a los demás.” 
 
Muchos amigos esperan de nosotros que nos demos; y si nos damos, ellos 
también nos darán. Nunca un amigo me ha dejado de dar: o me ha dado su 
amistad, o me ha dado su ayuda para la Universidad de Navarra. No entiendo a 
aquéllos que piden dinero y, si no se lo dan, se olvidan de ellos. 
 
Desde que se hizo cargo de la presidencia de la “Asociación de Amigos”, concibió 
su gestión como una actividad universitaria.  
 
En ningún momento pensó que iba a convertirse en un señor pedigüeño, que sale 
por ahí a pedir dinero, sino en un universitario que ejerce una función específica, 
económica, con la misma mentalidad con que podría ejercer cualquier otra función 
académica. 
 
En una carta me escribía: Hay que hacer un amigo de la Universidad, queriéndole, 
no pidiendo. El verbo pedir hay que sustituirlo por el verbo querer. 
 
¿Cómo se consigue? He aquí el gran misterio. Este es mi deseo, lo que pido en la 
oración al Señor. Puedo asegurarte, y todo se lo debo al Padre, que desde que 
estoy más metido en estos temas, más cerca estoy del Señor, de la Virgen y de 
nuestro Fundador. Cada vez encuentro más en los otros al Señor. 31 
. 

� ¿Cómo empezar a buscar fondos? 32 
  

                                                 
31  ARTICULO: AMIGOS DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA. [en línea] publicado en 2007 
[citado en 2007] disponible en la página de Internet: 
http://multimedia.opusdei.org/pdf/es/hoja_eol_2007.pdf. Esteban López Escobar–P. Lozano : 
Eduardo Ortiz de Landázuri. Ediciones Palabra. Madrid, 1994 
 
32  COMMUNITY RESOURCE EXCHANGE. Levantamiento de fondos.PDF CAP2. Disponible 
en la página de Internet: www.crenyc.org/pdf/CRE_Cap.2-Levantamientodefondos.pdf. P. 39-44 
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Cuando usted piensa acerca del trabajo de su organización, es probable que su 
mente salte en forma automática hacia la comunidad a la cual desea ayudar y a 
los servicios que quiere ofrecer. Sin embargo, sea su meta dar comida a los 
hambrientos, ayudar a las mujeres golpeadas,  brindar amparo o educar a la gente 
sobre el sida, nada de lo que usted hace es más esencial a la misión de su 
organización que el levantamiento de las finanzas. 
 
La gente que trabaja en organizaciones sin fines de lucro, suele crear una 
dicotomía en sus mentes entre levantamiento de fondos y el “trabajo real” de la 
organización. Este es un error muy serio. Conseguir las finanzas es como el 
trabajo que va detrás de la escena en un drama: su audiencia no lo ve, pero es 
absolutamente vital para el éxito de la iniciativa. Sin ello, terminará dándole la 
espalda a la gente que se había propuesto ayudar. Por tanto, aunque no le 
prometemos que usted llegará a amar esta tarea, esperamos que a medida que 
vaya trabajando a través de este capítulo comience a apreciar el arte de buscar 
financiamiento. 
 
Mucho del asesoramiento disponible sobre este tema asume que usted tiene una 
junta directiva activa y funcionando, un programa con un registro de su historial al 
cual puede hacer referencia, ciertos fondos y un equipo que apoya sus esfuerzos 
en el levantamiento de fondos. Pero, ¿qué sucede si es un grupo nuevo, 
queriendo empezar, y sin ninguno de estos sistemas o estructuras funcionando? 
Cientos de miles de prósperas entidades sin fines de lucro alguna vez se 
encontraron donde usted está hoy. Para comenzar a levantar fondos desde la 
nada, ellos: 
 

• Desarrollaron una sólida declaración de caso; 
• Determinaron las mejores formas de financiar su organización; 
• Decidieron a quién acercarse y cómo; 
• Formularon un plan de levantamiento de fondos. 

 
Con estos pasos lo ayudará a traer sus primeros dólares y comenzar a pensar 
acerca de cómo financiar su organización hacia el futuro. 
 
No obstante, antes que todo, usted debe entender algunas cosas sobre el paisaje 
general, como por ejemplo, de dónde viene el dinero que sostiene al sector de las 
entidades sin fines de lucro. 
 
En este país es, sin duda, el gobierno (local, estatal y federal) quien más apoya a 
este sector. Durante los últimos veinte años, el gobierno ha traspasado la 
responsabilidad de muchas funciones públicas al sector de las organizaciones sin 
fines de lucro. Luego comenzó a financiarlo; no lo suficiente como para proveer 
todos los servicios necesarios —pensamos que la mayoría estaría de acuerdo—, 
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pero lo suficiente como para decir que el gobierno es el responsable del 36% de 
todos los dólares en el sector. 
 
Bastante más lejos, el 10% de las contribuciones provienen del sector privado, las 
cuales incluyen donaciones y subsidios de individuos (incluyendo herencias), 
fundaciones y corporaciones. Dentro del sector privado, los individuos dan el 80% 
de los fondos totales; un número que se ha mantenido muy constante por más de 
diez años. 
 
Finalmente, el 54% del financiamiento de las organizaciones sin fines de lucro es 
generado por ellas mismas, en rentas ganadas o iniciativas comerciales (piense 
en las galletitas de las Niñas Exploradoras, Girl Scouts).  
 
Un análisis hecho por The American Association of Fundrising Counsel sobre el 
aumento en la actividad de iniciativas comerciales entre las entidades sin fines de 
lucro muestra que los segmentos que han perdido dólares del gobierno durante la 
última década (por ejemplo: las organizaciones juveniles), han buscado 
compensar esa pérdida a través de actividades productivas. 
 
La siguiente  figura  muestra la distribución: 
 
Figura  5. Financiamiento de entidades 
 

SECTOR 

PRIVADO, 10%

GOBIERNO, 36%

INICIATIVAS 

COMERCIALES, 5

4%

GRAFICO DE FINANCIAMIENTO

 
FUENTE: American Association of Fundraising Counsel, 2001 
 

Ahora que sabe de dónde viene el dinero, usted deberá aprender cómo acceder a 
las fuentes apropiadas para su organización en particular. 
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� Pasos a seguir para el levantamiento de fondos 
 
1. Declaración del caso  
 
El primer paso por lo general, para construir una sólida petición de finanzas, una 
organización trata de responder a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Por qué existe nuestra agencia? 
• ¿Cuáles son los problemas específicos que hemos enfrentado, y quiénes se 

beneficiarán por nuestro trabajo? 
• ¿Qué métodos usaremos para combatir esos problemas? 
• ¿Qué recursos tenemos que nos ayudarán a lograr nuestros objetivos, tales 

como personal, liderazgo de la junta directiva, voluntarios, alianzas 
comunitarias y otros apoyos? 

• ¿Cuánto dinero necesitaremos para lograr nuestra meta? ¿De dónde viene 
nuestro sostenimiento económico actual? 

 
La primera gran donación que usted reciba vendrá de personas o instituciones que 
estarán actuando por fe, haciendo una inversión en su grupo, basados en la visión 
que les presente y en su declaración de caso. 
 
Para aumentar la confianza de ellos (y la suya también), apoye su declaración de 
caso con proyecciones razonables sobre su presupuesto e ingresos. Esté 
preparado para responder preguntas tales como: “¿Qué hará si no puede recaudar 
todo el dinero que necesita?”  
 
Muestre que usted ya ha comenzado el proceso de investigación y se ha puesto 
en contacto con fuentes potenciales de financiamiento. Al decir quiénes ya han 
contribuido con dinero, materiales y tiempo, mostrará a esos potenciales donantes 
que otros ya han dado a su proyecto un sello de aprobación. 
 
2. selección de fuentes apropiadas 
 
Hay cientos de formas de levantar dinero para un grupo sin fines de lucro, pero la 
mayoría de las fuentes de financiación encajarán dentro de alguna de tres 
categorías básicas:  

• fondos gubernamentales,  
• contribuciones caritativas  
• ingresos ganados. 

 
Las contribuciones caritativas pueden dividirse en dos grandes subcategorías: 
donaciones provenientes de fundaciones y donaciones de individuos, negocios, 
instituciones de fe y programas federados tales como United Way. 
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Aquí, en pocas palabras, tenemos un panorama de varias fuentes de fondos 
disponibles para las organizaciones sin fines de lucro, y las ventajas y desafíos 
implícitos al levantar dinero en cada una de estas clasificaciones: 
 
Fuentes de financiación 
 
Tabla 8. Fuentes de financiamiento. 
 
 

FUENTE VENTAJA  DESAFIO 
Individuos • la fuente más grande de 

donaciones privadas. 
• recursos continuos que pueden 

aumentar con el tiempo. 
• quien una vez dio, es también 

un defensor.” 
 
• los voluntarios ya están 

comprometidos con la causa, 
por lo tanto es más probable que 
hagan contribuciones 
financieras. 

• las donaciones de individuos 
ayudan a demostrar una base 
de apoyo amplia. 

• de todas las fuentes de 
financiamiento, es la más 
flexible 

• requiere mucha asistencia 
por parte de la junta directiva 
y los voluntarios de la 
organización 

• las cantidades iníciales 
recogidas pudieran parecer 
exiguas, en comparación con 
las donaciones potenciales 
de fundaciones o del 
gobierno. 

• requiere la habilidad de 
“seguirles el paso” y 
mantener relaciones con 
muchos individuos que dan 
contribuciones 

Fundaciones familiares • fuentes de grandes sumas de 
dinero. 

-distribuyen finanzas a través de la 
concesión de donaciones (grants) en 
respuesta a propuestas recibidas, 
con reportes a los seis meses. 
• mantienen personal profesional 

y accesible. 
• ofrecen guías claras y un 

proceso de solicitud. 
• voluntarios de la junta directiva 

(board) pueden ayudar con el 
proceso de solicitud, pero no 
siempre son esenciales. 
específico para la fundaciones 
familiares pequeñas 

• no son exigentes sobre el 
formato de presentación. 

• pudieran proveer financiamiento 
a largo plazo si toman el 
proyecto como un “ahijado”. 

• el proceso de solicitud 
pudiera tomar mucho tiempo. 

• es más difícil de acceder si 
se usan influencias 
personales. 

• las propuestas son más 
sencillas que las que deben 
presentarse ante el gobierno. 

• si la propuesta es rechazada, 
tal vez la organización 
deberá esperar un año antes 
de hacer una nueva 
presentación. 

• con unas pocas excepciones, 
suelen dar fondos en ciclos 
de tres años, sin importar 
cuán bien marche la 
organización. específico para 
las fundaciones familiares 
pequeñas muy pocas 
aceptan propuestas que ellos 
no hayan solicitado. 
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FUENTE VENTAJA  DESAFIO 

Fundaciones 
comunitarias 

• muy parecidas a las 
fundaciones familiares 
mayores. 

• tal vez su personal pudiera 
ser suficiente para manejar el 
proceso de solicitud. 

 

• la mayoría del dinero está 
destinado a organizaciones o 
temas específicos. Sólo un 
pequeño porcentaje de los 
fondos no son restringidos y 
están disponibles a una 
organización promedio. 

Corporaciones/fundacio
nes 
corporativas 

• no hay tiempo límite para las 
donaciones, tal como el 
establecido por las 
fundaciones. 

• pueden ser fuentes de 
grandes sumas de dinero. 

• pueden proveer apoyo 
continuo (en cantidades más 
pequeñas). 

• con frecuencia mantienen un 
equipo profesional y 
accesible. 

• el promedio de la donación es 
bastante pequeño ($500 a 
$5,000); las donaciones atípicas 
de $25,000 o más, 
generalmente están referidas a 
relaciones de largo plazo. 

• requiere que se demuestre 
responsabilidad financiera y 
habilidad organizacional; es 
decir, auditorías y declaraciones 
financieras actualizadas. 

• la organización debe cumplir 
con pautas específicas. 

Programas federados 
de 
subsidios 
(united way y otros) 

• fuente permanente de dinero. 
• procesos claros. 
• personal profesional en el 

manejo de propuestas. 

• por lo general, no financian 
organizaciones que están 
empezando. 

• están interesados en forma 
primaria en organizaciones de 
servicio directo. 

• pueden imponer restricciones 
sobre el levantamiento de 
fondos de otras fuentes. 

• consumen mucho tiempo, ya 
que los resultados se conocen 
una vez al año. 

Organizaciones de fe • con frecuencia buscan 
proyectos que involucren 
miembros de una 
congregación 

• tienden a enfocar sus 
esfuerzos en los servicios 
destinados a su comunidad de 
fe. 

• por naturaleza suelen ser 
bastante conservadores. 

 • pueden proveer grandes 
sumas de dinero ($100,000 
es una donación pequeña). 

• el proceso de solicitud es 
claro y establecido, pero 
complejo y demanda mucho 
tiempo. 

• los contactos políticos 
ayudan. 

• puede convertirse en una 
fuente continua de apoyo. 

• los procedimientos de solicitud 
son largos y complicados. 

• las entidades sin fines de lucro, 
son tratadas como contratistas, 
lo que significa que se les 
pagará por concepto de 
reembolso por, servicios 
prestados. 

• limitaciones complejas en el, 
apoyo para gastos de 
administración. 

• los fondos no usados deben 
ser devueltos, aun si el 
gobierno se demora en hacer 
los reembolsos. 
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Unas pocas palabras acerca de los ingresos por ganancias 
 
Cuando la mayoría de la gente considera la búsqueda de financiamiento, piensan 
en donaciones o subsidios.  
 
No obstante, más de la mitad del crecimiento en las ganancias de las entidades 
sin fines de lucro durante los últimos 25 años se ha logrado a través de ingresos 
ganados. Entre las actividades que generan ingresos se incluyen: 
 

• Vender mercancía donada o tener mercancías como dulces (caramelos), 
camisetas o cosas de segunda mano vendidas por voluntarios. 

• Cobros de cargos por servicios como, por ejemplo, cuotas de admisión, 
matrículas para cursos, o tarifas por consejería o atención médica, las 
cuales son pagadas por los individuos o a través de contratos con terceras 
partes (por ejemplo: Medicaid). 

• Intereses ganados, casi siempre sobre fondos separados, de dotación 
(endowments) e invertidos en el mercado de acciones. 

• Alquiler de espacio de oficina o equipos. 
• Establecer un negocio desarrollado, tal como una tienda de artículos 

usados, o publicar libros. 
 

Las agencias sin fines de lucro, por definición, no pueden usar las ganancias de 
estas actividades para beneficiar a individuos o intereses fuera de los propósitos 
educacionales o caritativos de la agencia.  
 
Puesto que las organizaciones generalmente no tienen que pagar impuestos sobre 
la propiedad, los ingresos, ni las ventas, el Servicio de Rentas Internas (IRS) es 
muy estricto en no permitir que las sin fines de lucro compitan con las que sí 
tienen fines de lucro. 
 
3.  Establecimiento de una estrategia de financiaci ón: decidir a quién 
acercarse y cómo 
 
En este paso se debe analizar cómo se debe hacer el acercamiento a las 
entidades que se les va a pedir ayuda, y determinar cuáles son las que podrían 
apoyar la labor que se desea ejecutar; evitando así desplantes y negativas por las 
entidades que no cooperan en la búsqueda que se quiere realizar. 
 

� Levantamiento de dinero de individuos 33 
 
Existen varias formas de acercamiento entre ellas encontramos: 
 

                                                 
33   Ibid.,p 49-61 
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a.  Peticiones en Persona 
 
El método más efectivo para obtener una donación de parte de un individuo es 
encontrarse con él cara a cara. Por regla general, usted puede esperar que la 
mitad de la gente a quienes les ha pedido una donación contribuya, y la mitad de 
ellos lo hará por una cantidad menor a la solicitada. Sabemos que este método es 
difícil, pero el vencer el temor a pedir reside, en parte, en entender que cuando la 
gente le dice que no, no está rechazándolo a usted como persona; y en parte, en 
entender que usted está haciendo este trabajo en favor de una organización o 
causa con la cual se halla comprometido. 
 
Finalmente, debe definir el éxito según usted pida o no, y no en función de si la 
gente da o no, ya que, en definitiva, si le pide a la cantidad suficiente de gente, al 
final tendrá los fondos que necesita. 
 

b.  Llamadas Telefónicas Personales 
 
Una llamada telefónica a un donante potencial de parte de alguien que él o ella 
conoce es casi tan efectiva como las peticiones cara a cara. El punto fuerte de 
este método reside en que es rápido y fácil: tan simple como levantar el teléfono y 
hablar con amigos o parientes.  
 
Usted puede alcanzar a mucha más gente en mucho menos tiempo de esta forma, 
que si tuviera que hacer un calendario para reunirse con cada uno de ellos, y 
sigue siendo una forma muy personal de contacto. Además, el promedio de 
retorno de este método es generalmente alto. La principal debilidad es que, al no 
estar delante del donante en forma física, él o ella no pueden escribir un cheque 
de forma inmediata, lo que significa que debe tener esperanza de que la persona 
cumplirá con su compromiso. Puede mejorar la efectividad de este método 
enviando una carta de seguimiento, que incluya un cupón para que el donante lo 
devuelva con su cheque. 
 
Esta carta debe ser enviada inmediatamente después de la llamada. Mientras que 
las llamadas telefónicas son más efectivas cuando la gente de la organización 
está hablando con donantes potenciales que conoce, también pueden tener gran 
posibilidad de éxito al usar nombres de conocidos comunes como referencia. 
 

c. Cartas Individuales 
 
Otra forma de obtener fondos provenientes de individuos es poner a la gente de su 
organización, que se dedica a buscar finanzas, a escribir cartas a donantes 
potenciales que ellos conocen. Enviar cartas personales le permitirá alcanzar a un 
número significativo de gente de una manera individualizada, pero es otro paso 
más en el alejamiento del contacto directo. Este método tiende a ser más fácil 
para aquellos que tienen miedo de hablar con sus contactos y pedirles dinero de 
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forma directa. No obstante, la misma cosa que lo hace más fácil para ellos (la 
distancia) puede alejar a un amigo que estaría esperando una apelación más 
directa. Este acercamiento puede ser enriquecido si luego de la carta la persona 
recibe una llamada telefónica, especialmente si es alguien cercano. Esto evitará 
que la carta parezca un cambio en la relación que estas dos personas mantienen. 
 
Muchas organizaciones solicitan fondos cada año, mediante el envío de cartas a 
cientos de donantes a través del correo. Por lo general, estas listas se construyen 
pidiendo nombres y datos de personas potencialmente deseosas de contribuir, a 
los miembros de la Junta Directiva, del personal y otros relacionados a la 
organización. Puede aumentar la probabilidad de que alguien responda a esta 
clase de cartas al personalizarlas; por ejemplo: escribir la dirección en el sobre a 
mano o pedir a alguien que conoce a la persona que escriba un pequeño mensaje 
a mano en la misma carta. 
 

d.  Desarrollo de una Carta de Solicitud de Apoyo 
 
El requerimiento de fondos por correo suele funcionar mejor si una carta 
individualizada es escrita por alguien que conoce al destinatario. Si existe una 
conexión personal, la persona puede escribir acerca de sus experiencias con la 
organización, lo cual hace que el mensaje sea más apelativo. Casi tan bueno 
como eso es una nota personal adjunta a una carta más genérica. Si decide enviar 
una carta apelativa genérica a una lista mayor, trate de usar esos programas de 
computación que combinan los nombres particulares en los textos genéricos .Esto 
le evitará tener que comenzar la carta con un impersonal “Estimado amigo”. 
Finalmente, facilite la capacidad de dar de la persona, incluyendo un sobre y una 
tarjeta de respuesta, tal como el ejemplo a continuación. 
 

 
 

e.  Eventos Especiales 
 
Este método de levantamiento de fondos significa que usted invitará a los 
potenciales donantes a algún tipo de reunión, en la cual ellos serán alimentados, 
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entretenidos y se les pedirá dinero. Con cierta frecuencia, los eventos especiales 
significan más relaciones públicas que levantamiento de fondos en sí: aunque 
algunos eventos producen dinero, muchos no lo hacen. Aun así, los eventos son 
una gran forma de agregar donantes potenciales a su lista (asegúrese siempre de 
tomar los nombres y direcciones de los asistentes, para solicitarles apoyo más 
adelante). Aproveche el hecho de que aquellos que asistieron aprendieron algo 
acerca suyo y de su organización, y que, en el mejor de los casos, pasaron un 
buen rato, aun si no dieron dinero durante el mismo evento. Por ejemplo: 
considere escribir una carta a los asistentes, que les recuerde el evento y les pida 
una contribución. 
 
Si decide llevar a cabo un evento especial, tenga en cuenta estas sugerencias: 
Comience organizando algo pequeño. 
 
En la medida de lo posible, busque donaciones “en especies”, tales como comida, 
espacio o la impresión de las invitaciones. 
 
 

� Levantando dinero de fundaciones  
 

Cuando la gente en el sector de las entidades sin fines de lucro se dedica a la 
búsqueda de finanzas, con frecuencia lo hace pensando en las fundaciones. No es 
difícil ver el porqué; las donaciones de las fundaciones son muy convenientes. 
Ellos pueden financiar programas completos o salarios del personal. 
 
No necesita una multitud de gente para obtener una gran cantidad de dinero; una 
persona asistida por otro miembro del equipo o de los voluntarios puede escribir 
varias propuestas solicitando cientos de miles de dólares. Las propuestas que 
solicitan donaciones de las fundaciones, con frecuencia son menos complicadas 
que aquellas que solicitan subsidios del gobierno, y los requisitos de reportes 
suelen ser menos formales. 
 
Sin embargo, existen algunas desventajas. Las fundaciones tienden a favorecer 
los pedidos de dinero para el desarrollo de un proyecto, y son reticentes a 
sostener las operaciones generales de la organización. 
 
Y mientras un individuo o familia podría financiarlo de forma indefinida, la mayoría 
de las fundaciones operan en ciclos de tres años. Esto significa que, después de 
ese período, usted será eliminado de sus listas, sin importar la buena ejecución de 
sus programas. 

 
Existen cuatro clases básicas de fundaciones: 
 

a.  Fundaciones independientes:  Son aquellas financiadas por individuos o 
fondos de dotación familiares. Hay miles de fundaciones independientes, 
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cuyo rango varía desde las más grandes del mundo, tales como la Bill & 
Melinda Gates Foundation, hasta las más pequeñas fundaciones familiares 
que dan donaciones modestas a instituciones educativas o comunitarias 
con las que guardan una relación personal. Sólo 3,000 fundaciones 
independientes tienen personal para revisar las propuestas y buscar 
solicitantes potenciales. 

 
b.  Fundaciones corporativas:  Son financiadas por una compañía dada a 

través de fondos de dotación y/o donaciones anuales, pero son entidades 
separadas, legal y financieramente. Las decisiones son hechas por su 
propia Junta de Directores, la cual suele estar compuesta por los oficiales 
de más alto rango en la compañía. No obstante, las donaciones también 
podrían ser determinadas por los representantes locales de una gran 
compañía. Las donaciones o subsidios provenientes de este tipo de 
fundación suelen estar relacionados a actividades y productos de esa 
corporación y otorgados a grupos basados en las comunidades donde esa 
compañía lleva adelante sus negocios. 
 

c. Fundaciones operativas:  Por lo general, financian sólo unas pocas 
instituciones, además de llevar a cabo investigaciones y operar sus propios 
programas. El grupo The Fund for the City of New York es un ejemplo local. 
Ellos tienen un programa de incubación, proveen asistencia técnica y, 
además, dan algunas donaciones. 

 
d. Fundaciones comunitarias:  Estas consiguen dinero de cientos de 

donantes. Una fundación comunitaria tradicional como la New York 
Community Trust le da a un amplio espectro de grupos en una determinada 
área geográfica. Otras, como Ms. Foundation definen su “comunidad” por 
segmento de tema afín, no por geografía. 

 
Entonces, ¿qué es lo que las fundaciones miran cuando están considerando 
otorgar una donación? Casi siempre el primer criterio que tienen en cuenta es la 
geografía: dónde están ubicados, tanto usted como su área de trabajo.  
 
A menos que esté buscando subsidio de una organización nacional o regional, o 
quela naturaleza del trabajo de su grupo sea altamente especializada, lo más 
lógico es comenzar por los donantes locales y entonces extenderse de manera 
gradual hacia otros que hayan manifestado estar dispuestos a subvencionar su 
vecindario, ciudad o estado.  
 
Cuanto más se aleje —y, en forma especial, cuando comience a golpear la puerta 
de donantes nacionales— más competencia encontrará. Esto le requerirá 
distinguir su trabajo del de cientos de otras agencias con misiones similares a la 
suya. 
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1. Dónde buscar 
 
¿Cómo llega a tener una lista de fundaciones potenciales? De la misma forma en 
que va a un diccionario para encontrar la definición de una palabra, se comienza a 
investigar acerca de donantes (funders) consultando las referencias apropiadas. 
 
2. Hacer la lista inicial de sus posibles donantes 
 
Antes de abrir el primer libro de referencias, haga una lista de palabras clave que 
describan su trabajo. 
Por ejemplo: en el caso de la Asian & Pacific Islander Coalition on HIV/AIDS —una 
organización dedicada a educar y defender a las comunidades de Asia y las islas 
del Pacífico en la ciudad de Nueva York en temas relacionados al VIH/sida— 
podría hacer una lista que incluya las palabras clave tales como sida, asiáticos, 
minorías, homosexuales, lesbianas, salud, servicios de salud, defensa, desventaja 
o abuso de drogas, para nombrar algunas. 

 
3. Reducir la lista 
 
Una vez que haya completado su lista preliminar, comience a reducirla 
examinando cada fundación en forma más detallada. 
 
4. El desarrollo de una propuesta 
 
Una vez que haya identificado las fundaciones a las que está planeando 
acercarse, usted deberá desarrollar su propuesta de donación (es decir, el 
documento sobre el cual la fundación basará su decisión acerca de si financiará o 
no su grupo. Por lo general, lo que una propuesta hace es bosquejar un plan para 
su programa u organización que abarca un período determinado de tiempo; 
usualmente, un año. Una buena propuesta incluye una justificación de por qué es 
necesaria la organización, una explicación de lo que hace (o lo que desea hacer, 
en caso de ser nueva) y una descripción de cuánto más podría hacerse con un 
subsidio de la fundación. La propuesta debe ser confeccionada de acuerdo con los 
intereses particulares y procesos de solicitud de las fundaciones con mayor 
perspectiva para su caso. 
 
Existen dos tipos básicos de propuestas:  
 
1.  Propuestas de proyectos.  En una propuesta de proyecto el pedido de 
financiamiento se enfoca en un programa en particular dentro de la organización, y 
todos los servicios y costos proyectados deben relacionarse a ese proyecto.  
 
2. Propuestas de apoyo a la operación general.  Por otro lado, un pedido de 
apoyo para financiar la operación general describe las metas y objetivos —
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administrativos y programáticos— por un año, y solicita fondos para cualquier 
actividad de la organización dentro de ese período de tiempo. 
 
Se observaran los formularios utilizados en  nueva york y el área de nueva jersey, 
para la solicitud  de ayuda o financiamiento para las Entidades sin ánimo de lucro, 
este es solo un ejemplo de cómo son los formularios que hay que diligenciar en 
este país. 
 
Formulario tipo de solicitud para nueva york y el área de Nueva Jersey 34 
 
Este formulario fue desarrollado por personal de las entidades miembros de la 
New York Regional Association of Grantmakers (NYRAG), para ayudar a las 
organizaciones sin fines de lucro de esa región a ahorrar tiempo en el proceso de 
solicitud de donaciones y subsidios. 
 
Se anexa al final del trabajo el formulario Anexo A . 
 
Formulario tipo de reportes para nueva york y el área de Nueva Jersey 35 
 
El propósito de este formulario (CRF) es ayudar a las organizaciones sin fines de 
lucro en el área de Nueva York/Nueva Jersey a ahorrar tiempo en el reporte de 
donaciones.  
 
Es muy parecido en formato al Formulario Tipo de Solicitud para Nueva York y el 
Área de Nueva Jersey, varios donantes han financiado un proyecto en particular 
de su organización, podrá usar el mismo reporte (salvo cambios pequeños) para 
cada una de esas entidades. 
 
Se anexa al final del trabajo el formulario Anexo B . 
 
6.2.6 Comercio Justo  

* El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diálogo, la 
transparencia y el respeto, que busca una mayor equidad en el comercio 
internacional. Contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer mejores condiciones 
comerciales y asegurar los derechos de productores y trabajadores 
desfavorecidos, especialmente en el Sur. 36 

* Oportunidades para todos es una concepción que representa uno de los 
aspectos más importantes que la globalización promueve en los países; sin 

                                                 
34   Ibid. 
35   Ibid., 
36  COMERCIO JUSTO. disponible en la página de Internet: http://www.e-
comerciojusto.org/es/ 
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embargo, las diferencias entre los países desarrollados y los países en desarrollo 
cada vez son más profundas bajo el actual lente del comercio internacional.  

Es fundamental considerar que los factores sociales, ambientales y económicos 
son necesarios para humanizar las actuales diferencias entre unos y otros.   

El Comercio Justo nace como una alternativa a esas relaciones tradicionales y se 
muestra como una oportunidad para la inserción de pequeños productores 
marginados en el comercio internacional. 37 

a. ¿Qué es el comercio justo? 38 
 
El comercio justo es aquel que, eliminando intermediarios innecesarios, permite a 
productores recibir una remuneración suficiente por sus productos, de parte de sus 
contrapartes, para lograr un adecuado nivel de vida.  
 
Esto implica un precio justo, financiamiento y una relación comercial de largo 
plazo. Además el criterio de sostenibilidad se extiende más allá de lo económico 
incluyendo conceptos de sostenibilidad social y ambiental. 
 
Las organizaciones del comercio justo intentan regularizar las prácticas del 
comercio mundial, de manera concreta, mediante la formación de circuitos de 
distribución que operen con reglas específicas.  
 
En ese sentido, se han desarrollado marcas para los productos, códigos de 
conducta para las distintas organizaciones involucradas a lo largo de la cadena y 
se han determinado en distintas instancias estándares sociales y ambientales para 
los productos y productores. 
 

b. ¿Cómo opera el comercio justo? 
 
Las organizaciones que operan en el comercio justo pueden clasificarse como: 
 

• Grupos de productores/ exportadores en el Sur 
• Importadores/ mayoristas en Europa 
• Distribuidoras al detalle (redes de tiendas del mundo y otros) 
• Certificadoras de marcas del comercio justo (Transfair, Max Havelaar, 

Fairtrade) 
• Certificadoras de productos orgánicos 

                                                 
37  COMERCIO: OPORTUNIDADES PARA TODOS. [en línea] publicado en 2001 [citado en 
2008] disponible en la página de Internet: 
http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/sistema_cj/inicio.htm  
38  EL COMERCIO JUSTO EN EUROPA. [En línea] publicado en 2000 [citado en 2008] 
disponible en la página de 
Internet:http://www.ciat.cgiar.org/agroempresas/pdf/comercio_justo_europa.pdf 
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• Organizaciones de financiamiento del comercio justo 
 
6.2.7  Organizaciones solidarias de desarrollo 39 
 
Son aquellas organizaciones que sin ánimo de lucro y empleando bienes y 
servicios privados, construyen bienes y servicios públicos, es decir de uso social. 
Su característica común es que ejercen la solidaridad de adentro hacia fuera, 
dirigido hacia comunidades.   Algunas de ellas son: 
 

a. Fundaciones 
 
Son entes jurídicos surgidos de la voluntad de una persona natural o jurídica o del 
querer de varias, acerca de su constitución, fines y medios para alcanzarlos. Esa 
voluntad original se torna irrevocable en sus aspectos esenciales una vez obtenida 
su personería jurídica. El sustrato de la fundación es la afectación de unos bienes 
o dineros preexistentes a la realización efectiva de un fin de beneficencia pública, 
de utilidad común o de interés social. 
 
La irrevocabilidad de la voluntad originaria de las fundaciones no basta para que el 
fundador en el acto de constitución se reserve atributos que le permitan interpretar 
el alcance de su propia voluntad o que lo invistan de categoría orgánica en la 
administración, con sujeción a lo previsto en el acto fundacional y sin que ello 
implique la existencia de miembros de la institución a cualquier título. El patrimonio 
de la fundación es autónomo y se destinan única y exclusivamente al objetivo que 
los fundadores le otorgaron a la entidad. (Gaitán, 2005). 
 
Características de las fundaciones: 
 

• El número de fundadores mínimo es 1 (uno). 
• Aunque no hay valor mínimo de patrimonio Se debe contar con unos bienes 

o dineros preexistentes. 
• Legalmente no tiene definida una forma organizativa. 
• Se regulan totalmente por sus estatutos. 
• No tienen ánimo de lucro. 

 
b. Corporaciones 

 
Son entes jurídicos que surgen de un acuerdo de voluntades, vinculadas mediante 
aportes en dinero, especie o actividad, en orden a la realización de un fin de 
beneficio social, que puede contraerse a los asociados, o a un gremio o grupo 

                                                 
39  CURSO BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA CON ENFOQUE DE GÉNERO, [en línea] 
publicado en 2007 [citado en 2007] disponible en la página de 
Internet: http://www.dansocial.gov.co/admin/files/Ane-Noticia_257200715316.pdf. P. 27-31 
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social particular. Su régimen estatutario se deriva de la voluntad de sus miembros. 
Por ello, el derecho de asociación no sólo consiste en la posibilidad de organizar 
personas morales sino también en la libertad de abstenerse de hacerlo, siendo 
contrario a la constitución todo sistema o procedimiento para compeler a las 
personas que ingresen o se retiren de dichas entidades, o que las obligue a 
prestarles servicios o favorecerlas en sus intereses institucionales. (Torrente, 
2000: 35- 36) 
 
Características de las Corporaciones: 
 
•El carácter de los aportes de sus miembros es voluntario y no retornable a los 
mismos. 
•El número mínimo de fundadores es 2 (dos). 
•No tienen restricciones en su objeto legal, por tanto éste puede variar por decisión 
del máximo organismo de decisión. 
•Sin ánimo de lucro. 
•Se regulan por sus propios estatutos. 
 

c.  Asociaciones 
 
Se conforman por un grupo de personas que comparten un interés común 
(Ingenieros, arquitectos, cafeteros, etc.) 
 
Características de las asociaciones: 
 

• Libre adhesión. 
• Sin número mínimo o máximo de afiliados. 
• Sin ánimo de lucro. 
• Se consideran Organizaciones Solidarias de Desarrollo en la medida que 

enfoquen sus acciones y esfuerzos hacia afuera, más que hacia adentro. 
• Se regulan plenamente por sus estatutos. 

 
d. Organismos de acción comunal 

 
Son una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, 
cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del 
desarrollo de la comunidad. (Art. 6, Ley 743 de 2002). 
 
Los organismos de acción comunal son de primero, segundo, tercero y cuarto 
grado, los cuales se darán sus propios estatutos según las definiciones, principios, 
fundamentos y objetivos consagrados en la Ley 743 y las normas que le sucedan. 
(Art. 7, Ley 743 de 2002) 
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Organismos de acción comunal de primer grado: Juntas de Acción Comunal (JAC) 
y Juntas de Vivienda Comunitaria (JVC). 
La JAC es una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin 
ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio 
propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan 
esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable 
con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. 
 
La JVC es una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por familias que 
se reúnen con el propósito de adelantar programas de mejoramiento o de 
autoconstrucción de vivienda. Una vez concluido el programa se podrá asimilar a 
la JAC (Art.8, literal a, Ley 743 de 2002). 
 

e. Grupos de voluntariado 
 
Voluntariado: Conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas 
naturales o jurídicas, que ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud 
de una relación de carácter civil y voluntario. 
 
Voluntario: Toda persona natural que libre y responsablemente, sin recibir 
remuneración de carácter laboral, ofrece tiempo, trabajo y talento para la 
construcción del bien común en forma individual o colectiva, en organizaciones 
públicas o privadas o fuera de ellas. 
 
Organizaciones de Voluntariado (ODV): Organizaciones que con personería 
jurídica y sin ánimo de lucro tienen por finalidad desarrollar planes, programas, 
proyectos y actividades de voluntariado con la participación de voluntarios. 
 
Entidades con Acción Voluntaria (ECAV): Son aquellas que sin tener como 
finalidad el voluntariado, realizan acción voluntaria (Ley 720 de 2002, Art.3). 
 
Sistema Nacional de Voluntariado (SNV): Es el conjunto de instituciones, 
organizaciones, entidades y personas que realizan acciones de voluntariado (Ley 
720 de 2002, Art.9). 
 
Consejo Nacional de Voluntariado (CNV): Es la estructura sobre la que operará el 
SNV, las organizaciones de base se agremiaran en Consejos Municipales de 
Voluntariado (CMV), quienes a su vez se agruparán en los Consejos 
Departamentales de Voluntariado (CDV), que finalmente conformarán el CNV, 
estas estructura no requerirán de una formalización en cámara de comercio, tan 
solo, la secretaría de Gobierno del Municipio o Gobernación dará fe de sus 
existencia. (Decreto 4290 de 2005) 
 
En Colombia existen varias organizaciones de voluntariado y entidades con acción 
voluntaria como lo son: la Corporación Colombiana de Voluntariado (CCV), que ha 
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sido pionera en el campo de Voluntariado; la Red de Desarrollo Sostenible 
(www.rds.org.co); la Red Nacional de Voluntariado; el Banco de Tiempo de la 
Fundación Colombia Presente, (www.bancodetiempo.org) la Red de Gestores 
Sociales (www.rgs.gov.co), el Círculo Nacional de Gestores Sociales 
(www.rgs.gov.co), y la Red Pescar (www,redpescar.org). 
Estas organizaciones, son un ejemplo de las muchas iniciativas de gran interés 
que empiezan a visibilizarse con gran peso en el país. 
 

f. Organizaciones de economía solidaria 
 
Son organizaciones sin ánimo de lucro caracterizadas por ser sostenibles y 
desarrollar simultáneamente tres ejes: 
 
El eje económico, mediante actividades de producción de bienes o servicios. 
 
El eje social, atendiendo las necesidades de los asociados, sus familias y de la 
comunidad de entorno. 
 
El eje cultural solidario, como dinamizador de los anteriores haciendo que los 
asociados y las asociadas cumplan sus responsabilidades como trabajadores o 
usuarios y simultáneamente sean sus a portantes y gestores a partir de la 
autogestión democrática, la cual les permite generar los recursos necesarios para 
soportar sus acciones en pro del desarrollo integral del ser humano como sujeto, 
actor y fin de la economía. 
 
Para poder realizar sus procesos económicos, sociales y culturales solidarios las 
organizaciones de la Economía Solidaria realizan de manera permanente, 
continua y oportuna actividades de educación solidaria desde su Proyecto 
Educativo Socio empresarial-PESEM-. 
 
Dentro de las organizaciones de Economía Solidaria están: 
 

• Pre cooperativas. 
• Cooperativas (Integrales, multiactivas y especializadas). 
• Instituciones Auxiliares de la Economía Solidaria. 
• Fondos de Empleados. 
• Asociaciones Mutualistas. 
• Empresas solidarias de salud. 
• Empresas comunitarias. 
• Organismos de segundo y tercer grado que agrupen cooperativas u otras 

formas 
• Asociativas y solidarias de propiedad. 
• Empresas de servicios en las formas de administraciones Públicas 

Cooperativas. 
• Cooperativas de trabajo asociado. 
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• Todas aquellas formas asociativas que cumplan con lo establecido en la 
Ley 454de 1998: principios, fines, características y demás lineamientos en 
el marco del sistema de la economía solidaria. 

 
6.2.8 Las ONG (Organizaciones No Gubernamentales)  

 
A continuación se hará un  recorrido sobre qué es una organización no 
gubernamental, qué principios deben cumplir en Colombia y con la sociedad, 
Quién es la confederación colombiana ONG (CCONG), que hace y cuáles son sus 
socios y para finalizar que ONG internacionales existen y como se clasifican. 
 

•  ¿Qué es una ONG? 40 
 

Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) son entidades sin ánimo de 
lucro, con claros objetivos de beneficio social y comunitario, cuyas actividades se 
orientan a: 
 

a. Construir el bien público. 
b. Erradicar la pobreza, luchar contra la impunidad, buscar la equidad y lograr 

una sana convivencia. 
c. Promover la aplicación del derecho internacional humanitario, la defensa de 

los derechos fundamentales y contribuir a la construcción de niveles de vida 
dignos para los colombianos. 

d. Fomentar los valores éticos. 
e. Promover la defensa e incremento de los bienes y valores que constituyen 

el capital social. 
f. Impulsar la formación de auténtica sociedad civil que lleve al logro de la 

plena democracia, al ejercicio de la participación ciudadana y a la aplicación 
de medios de control de la gestión pública en todas sus etapas. 

g. Contribuir al desarrollo social del país y a la promoción social de los 
colombianos, especialmente de los pertenecientes a las clases menos 
favorecidas. 

 
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) están llamadas, por tanto, a 
cumplir una acción de fundamental importancia en ayudar a construir una 
sociedad civil pluralista y sostenible con recursos y proyectos que demuestren su 
apertura, transparencia, integridad y autorregulación. 
 
Las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), con el ánimo de generar 
ejercicios de convergencia, reconocen el valor de la diversidad y la necesidad de 
evitar duplicación innecesaria de esfuerzos en el uso de los recursos. 

                                                 
40  CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG. [en línea] publicado en 2007 [citado en 2007] 
disponible en la página de Internet: [PDF]http://www.ccong.org.co. 
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•  Confederación colombiana ONG 41 

¿Quién es? 

La CCONG es una entidad gremial nacional de tercer nivel con presencia regional, 
nacional e internacional que agrupa 7 federaciones departamentales, 6 
asociaciones y redes nacionales y 15 ONG nacionales que trabajan en diferentes 
sectores del desarrollo social y representan alrededor de 850 ONG del país que 
trabajan en áreas de: vivienda, generación de ingresos, salud, educación formal y 
no formal, desarrollo rural, convivencia ciudadana, ciencia y tecnología, arte y 
cultura, derechos humanos, desarrollo comunitario, desarrollo institucional, medio 
ambiente, recreación y deporte, entre otros. 
 
Socios de la CCONG 

 
 La CCONG tiene como socios varias organizaciones no gubernamentales que 
son: 
 
 
 
 
 
 
Mas delante de este proyecto conoceremos acerca de cada organización que 
podría apoyarnos con el financiamiento para los reclusos y que  hace parte de la 
CCONG. 
. 
6.2.9 ONG Internacionales 
 

a. Organizaciones Internacionales No Gubernamentale s 42 
 
Las ONGs Internacionales son instituciones benéficas que reúnen fondos de una 
variedad de fuentes, incluyendo el público en general, para apoyar proyectos en el 
mundo desarrollado. A veces ellas dirigen su apoyo a organizaciones 
específicamente enfocada en salud, agricultura, auxilio urgente, medio ambiente, 
educación, desarrollo comunitario, o micro préstamos, o una combinación de 
áreas. 
 

                                                 
41  Ibid.  
42  ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES disponible en la página de Internet: 
http://siteresources.worldbank.org/INTSMALLGRANTS/641999551116493187648/20551425/Resou
rcesforMobilizingFunding-Spanish.pdf 
 

FEDERACIONES 

ASOCIACIONES 

FUNDACIONES 

CORPORACIONES 
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b. Fundaciones Internacionales 43 
Las fundaciones son entidades independientes dedicadas a hacer donaciones a 
ONGs y organizaciones comunitarias. Muchas Veces ellas orientan las donaciones 
provenientes de una fundación, acaudalado benefactor, una corporación o una 
campaña constante de procuración de fondos. Ejemplo de fundaciones 
internacional: 
 
Fundación CODESPA (España) 
 

c. Agencias de Naciones Unidas 44 
 
En razón de que muchos gobiernos contribuyen a las operaciones de la agencia 
de Naciones Unidas, son llamadas multilaterales. Muchas veces la asistencia 
multilateral es dirigida hacia programas del gobierno, pero muchas agencias de 
Naciones Unidas trabajan estrechamente con ONGs. Ejemplo:  
 
Comisión económica para América latina y el Caribe  (CEPAL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
43  Ibid. 
44  Ibid. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

7.1 TIPO DE ESTUDIO 

Lo que se desea hacer es una investigación documental, para obtener un buen 
nivel de conocimiento, en la solución de la problemática “búsqueda de posibles 
fuentes de financiación y comercio justo” para la fundación que se pretender crear, 
con el fin poder comercializar los productos en los talleres de las penitenciarias. 
Se debe formular un tipo de estudio exploratorio, que permita al investigador 
recopilar la información necesaria, para dar solución a un problema de 
investigación, de tal manera que el investigador explore, investigue y se familiarice 
con el fenómeno, adquiera conocimiento previo por medio de trabajos ya 
realizados por otros investigadores, por gente que sabe sobre la problemática que 
viven las personas privadas de la libertad y que ya tienen experiencia por que 
están conviviendo en el mismo entorno que los rodea.   

Este estudio será exploratorio o formulativo, porque se necesita indagar y realizar 
un estudio que permita observar cómo será la búsqueda de recursos para la 
fundación en marcha, examinando fuentes que apoyen la comercialización y el 
financiamiento de productos elaborados por los reclusos, y que ayuden en el 
desarrollo de las personas, formando así un espacio de productividad y apoyando 
el talento humano de estas personas. 

Esto se logra a partir de un  buen marco teórico, en el cual el investigador se basa 
de estudios ya realizados y conocimientos formulados por expertos, además por el 
contacto o trabajo de campo que se realice en las penitenciarias, ya sea por medio 
de encuestas, entrevistas, videos, folletos etc. 
 
7.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
El investigador llevará a cabo un procedimiento, riguroso que le permita adquirir 
conocimiento por medio del método de observación que inicia con el análisis de 
del fenómeno y que le permitirá señalar verdades particulares de la situación 
actual de los reclusos, donde se desea ayudar en su formación y reinserción, en 
conjunto con acciones que permitan la búsqueda de recursos por medio de ONG, 
federaciones, fundaciones, asociaciones entre otras entidades, para lograr una 
comercialización  justa de los productos hechos en las penitenciarias.  
 
Se llevará a cabo este método de observación porque es el más razonable y 
acertado para garantizar un buena búsqueda de levantamiento de fondos, donde 
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“observar es advertir los hechos como se presentan de manera espontanea y 
consignarlos por escrito”, como lo dice Carlos E. Méndez en su libro de 
METODOLOGIA. Y como también, se pueden percibir en la realidad en que 
vivimos, buscando así con este método de investigación una oportunidad  más 
para el recluso en su formación como persona y a nivel laboral, ya que 
comercializar los productos será una motivación más para permanecer de la mejor 
manera en el plantel y contribuir con el desarrollo de la región y del país por medio 
de la comercialización de productos elaborados en Colombia. 
 
7.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFOR MACIÓN 
 
Las fuentes más importante para resolver esta problemática son tanto las 
primarias como las segundarias que le permitirán al investigador indagar y conocer 
específicamente sobre cómo dar solución al problema ya sea por medio de textos, 
revistas, internet, prensa, encuestas, observación, antecedentes de proyectos 
otros, entrevistas. 
 

• Entrevista 
 
Es una excelente forma de recopilar información, ya que es un  método seguro de 
obtener información de una muestra de individuos. Esta muestra es usualmente 
sólo una fracción de la población bajo estudio. 
 

• Observación 
 
Otra técnica útil para el analista en su progreso de investigación, consiste en 
observar a las personas cuando efectúan su trabajo. Como técnica de 
investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. 
 

• Archivos 
 
Es una herramienta que permite obtener  información confiable, donde se puede 
conseguir consultas bibliográficas elaboradas por docentes, estudiantes y gente 
que sabe acerca del la problemática. 
  

• Internet 
 
Será una herramienta básica y esencial que le permitirá al investigar buscar, 
averiguar  por ONG, Levantamiento de fondos “Fund-rising” que permitan apoyar 
la creación y montaje de una comercializadora de productos elaborados por 
internos de las cárceles del área metropolitana. 
 
7.3.1  Fuentes primarias 
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� Entrevistas  en los centros penitenciarios y carcelarios. 
� Observación de la problemática en las cárceles. 
� Visitas a las entidades de cooperación. 

 
7.3.2  Fuentes secundarias 
 

• Información Del Convenio UPB- INPEC 
• Tesis realizadas y en proceso de estudiantes de Ingeniería Industrial: 

 
1. REPONTECIALIZACIÓN PRODUCTIVA Y PLANTEAMIENTO DE UN MODELO 
EMPRESARILA, PARA EL DESARROLLOS DE UNA UNIDAD DE NEGOCIO 
QUE GENERE UN PASO EFECTIVO EN LA RESOCIALIZACIÓN DE LOS 
INTERNOS DEL EPAMS GIRON. Elaborada por : MARÍA FERNANDA ARDILA 
ALARCÓN y MÓNICA TATIANA URIBE URIBE. 
 
2. PROYECTO DE PONTENCIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA PANADERIA 
COMO UNIDAD DE NEGOCIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARCELARIO “LA MODELO” Elaborada por : JORGE MIGUEL BERNAL 
VERGARA Y LINA MARIA CORZO TORRES. 
 
3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA LAVANDERIA 
INDUSTRIAL COMO UNIDAD DE NEGOCIO EN LA RECLUSIÓN DE MUJERES 
DE BUCARAMANGA. Elaborada por : ANDRES FERNANDO LEAL GONZALEZ y 
DIANA CAROLINA SARMIENTO MANTILLA. 
 
4. CREACIÓN DE UNA FUNDACIÓN QUE COMERCIALIZARA LOS 
PRODUCTOS ELABORADOS POR LOS INTERNOS DE LAS PENITANCIARIAS 
DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPILOTANA. En proceso por : SANDRA 
MILIENA AVILA MARTINEZ. 
 

• Entidades a fines (fundaciones, federaciones, asociaciones, ONG, 
Gobierno, comercializadoras.) 

• Internet 
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8. ORGANISMOS DE COOPERACIÓN 
 

En la actualidad existen varios organismos de apoyo solidario o fuentes de 
financiación, los cuales están dispuestos a brindar cooperación a entidades o 
personas que lo necesiten, en este caso lo que se pretende es obtener un buen 
levantamiento de fondos para los internos de las penitenciarías de área 
metropolita de Bucaramanga, donde se apoye a la fundación próxima a montar, 
con el fin que esta pueda tener un capital semilla, para tener un expendio de 
materiales , que permita darle la oportunidad a los presos de laborar y tener 
materia prima suficiente para la realización de los diferentes productos; 
posteriormente lograr comercializarlos a los clientes potenciales existentes. 
 
Este proyecto tendrá un doble propósito ya que con este esfuerzo, se podrá  
también coadyuvar en el proceso de promoción-prevención de consumo de 
sustancias psicoactivas pues los reclusos se encontrarán ocupados mentalmente 
y físicamente por medio de la asistencia a los talleres o unidades productivas. 
 
El área Metropolitana de Bucaramanga, cuenta con tres establecimientos  
penitenciarios y carcelarios que son: 

1. E.P.A.M.S: Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad.-Girón 
2. E.P.M.S.C- Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario -
Bucaramanga 
3. RECLUSIÓN DE MUJERES DE BUCARAMANGA 
 
Los cuales van a ser beneficiados por estas fuentes de financiación, para lograr la 
compra de material y posteriormente comercializar los productos más factibles de 
las unidades productivas de cada establecimiento. 
 
8.1 ¿QUÉ ES UNA E.S.A.L? 45 

Es una persona jurídica que nace por voluntad de los asociados en virtud del 
derecho constitucional de la libre asociación o por la libertad de los bienes de 
particulares, para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario. 
 
Existe ánimo de lucro cuando la entidad produce utilidades y estas y el capital se 
reparta entre los asociados Al momento de la disolución. 
 
En las E.S.A.L los aportes entregados nunca se reembolsa, ni cuando el miembro 
se retira o la entidad se liquida. En este último caso el remanente (utilidades), 
debe  trasladarse a otra entidad sin ánimo de lucro que persiga un fin similar. 

                                                 
45   CÁMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA..  Folleto  
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• Clasificación de E.S.A.L 
 
Las entidades sin ánimo de lucro se clasifican en tres grandes categorías:  

a. Fundaciones 
b. Corporaciones  
c. Entidades del sector solidario.  

 
• Características de las E.S.A.L 46 

 
Apoyo a la población menos favorecida, Para que eleven su nivel de vida, tanto 
social como económicamente, especialmente aquellas donde la presencia del 
estado no es muy fuerte. La concientización, formación y capacitación de estas 
poblaciones, como mecanismos esenciales para lograr el desarrollo. 
 

• Tendencias de las E.S.A.L 
 
Mayor preocupación por: 
 
*Desarrollo local 
*Medio ambiente 
*Equidad de género 
*Participación y  
*Acompañamiento a procesos comunitarios  de autogestión 
 
8.2 ¿QUÉ ES UNA ONG? 47 

Una organización no gubernamental (ONG), como su nombre lo indica, es una 
organización que es independiente de las decisiones o políticas implementadas 
por gobiernos.  
 
El término se empezó a aplicar tras el establecimiento de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 1945, cuando esta brindó reconocimiento a cuerpos u 
organizaciones independientes que empezaron a asumir responsabilidades que 
muchos gobiernos no podían asumir, o simplemente se rehusaban a asumir. Por 
lo general, estas organizaciones operan por medio de donaciones privadas y 
dependen del trabajo de voluntarios. 
 
Una ONG debe tener  48 
                                                 
46   FUNDACION NORTE-SUR,16 años promoviendo el desarrollo social y la cooperación 
internacional en Colombia, Diplomado en: Formulación de proyectos sociales y gestión de 
cooperación internacional, Modulo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL,P:1,4 
47  ARTICULO: ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. [en línea] disponible en la 
página de Internet: http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/poli/poli66.htm 
 
48  Op cit. FUNDACION NORTE-SUR  
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• Personería jurídica 
• Sin ánimo de lucro 
• Utilidad común 
• Beneficio social 

   
Tipos de ONG 
 

• De Auto desarrollo 
• De apoyo y acompañamiento 
• De coordinación institucional y representación legal 

 
8.3 ESTRUCTURA DE UNA ONG 
 
Figura 6.  Estructura de una ONG 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
OTROS 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente:  Diplomado en: FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, Modulo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, P: 20 
 
8.4 COOPERACION INTERNACIONAL 49 
 
8.4.1 Concepto 
 
Cooperación Internacional o Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) es un 
concepto global que comprende todas las modalidades concesionales de ayuda 

                                                 
49    AREA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO – Fundación Norte-Sur, Diplomado en: 
FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES Y GESTION DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL, P,1-12. 
 

FINANCIACIÓN 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
EXTERNOS 

CUOTAS 

NACIONAL 

EXTRANJERO 

Contratos 
Prestación  de 
servicio 
Fund rising 
Donaciones 
Venta de productos 
Activos 

COOPERACION 
INTRENACIONAL 

Banquetes      
Bazares 
Fiestas             
Rifas 
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que fluyen entre los países. El grado de concesionalidad determina que sea o no 
cooperación. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE establece que 
los recursos otorgados por agencias públicas en apoyo al desarrollo de los países 
deben contener un componente de donación de por lo menos el 25%. 
 
Tales recursos, a favor de los países en desarrollo, provienen de los países 
desarrollados, directamente o por medio de organismos multilaterales. La 
cooperación intercambiada de países en desarrollo es la llamada Cooperación 
Horizontal. 
 
Para la canalización de los recursos, la Cooperación Internacional utiliza diferentes 
mecanismos: donaciones, asistencia técnica, cooperación financiera y canjes de 
deuda. 
 
Los recursos canalizados a través de los diferentes mecanismos de cooperación, 
se hacen efectivos normalmente por medio de proyectos de desarrollo, en cuyo 
marco llegan al país misiones de expertos, se suministran bienes y equipos, se 
realizan pasantías de nacionales en el exterior. Sin embargo, estas formas de 
cooperación pueden también producirse fuera del contexto de un proyecto. 
 
8.4.2 Breve historia de la cooperación internaciona l    
 
La cooperación Internacional es fundamentalmente una institución de la 
posguerra. La organización de las Naciones Unidas y los organismos económicos 
de Bretton Woods fueron concebidos antes de finalizar la conflagración bélica, con 
el objeto de establecer una especie de sector público internacional destinado a 
hacer prevalecer la cooperación sobre el conflicto en los terrenos políticos y 
económicos.  
 
Desde ese entonces, los países en desarrollo miembros de la Organización, 
manifestaron el deseo de obtener cooperación técnica, para ayudarlos a resolver 
los problemas que enfrentaban en la esfera económico-social. En 1948, el 
Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, estableció el Programa de 
Asistencia Técnica. Dicho programa fijó con carácter institucional ciertos criterios 
que debían orientar la cooperación internacional y que hasta el momento se 
mantienen en plena vigencia. 
 
Bajo la premisa de que la pobreza de los países menos desarrollados es un 
obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las regiones más prosperas, 
la Organización de las Naciones Unidas le dio una relevancia cada vez mayor a la 
cooperación internacional, para lo cual en 1965 fusionó el Fondo Especial y el 
Programa Ampliado de Asistencia Técnica, dando origen al Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD). 
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En el mundo actual, el poder y la competitividad internacional de las naciones se 
basan tanto en el conocimiento y en su aplicación a actividades productivas o 
vinculadas con la calidad de vida como en la interacción entre los agentes 
económicos y sociales de los cuales dependen la generación y utilización del 
conocimiento. El conflicto ha pasado a ser cada vez más disfuncional y la 
cooperación más necesaria. 
 
Las formas de cooperación internacional han evolucionado constantemente. Se 
han ido adaptando a las estrategias de desarrollo de los países receptores y a los 
puntos de vista de los países donantes, produciendo cambios relativamente 
importantes en la orientación y en las modalidades que presenta este proceso. 
 
Por último, es necesario recordar que los recursos asignados a programas de 
cooperación internacional – multilaterales o bilaterales – provienen del 
presupuesto de los estados nacionales. Por lo tanto, su asignación es siempre 
objeto de delicadas negociaciones y está supeditada a diferentes 
condicionamientos. 
 
Los cambios geopolíticos de los últimos años, las recesiones económicas y las 
crisis sociales de los países donantes han contribuido a condicionar cada vez más 
la cooperación.  
 
Los recursos son cada vez más escasos y las formas de ayuda se han restringido. 
Esta nueva situación ha producido el fortalecimiento de otras líneas de 
cooperación, tales como canjes de deuda por proyectos de desarrollo, 
cooperación ligada a intercambios comerciales y financieros, créditos blandos. 
 
Al mismo tiempo, han aparecido en el escenario de la cooperación otros actores 
distintos de los oficiales: Organizaciones no Gubernamentales (ONG´s) y el sector 
privado. 
 
El marco jurídico que sirve a estos propósitos tiene dos planos, el internacional y 
el nacional. Mientras en el primero se crean las reglas de juego para la 
implementación de los mecanismos de cooperación internacional, en el segundo, 
se desarrollan los aspectos técnicos y operativos que permiten la internación de 
los recursos y programas, que constituyen el objeto de la cooperación. 
 

8.4.3 Tipos y modalidades de cooperación internacio nal 
 
La cooperación internacional se ejecuta a través de los siguientes tipos y 
modalidades: 
 
a) Cooperación Técnica: es la ayuda que se lleva a cabo para apoyar el 

desarrollo económico y social de los países en vía de desarrollo mediante la 
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transferencia de técnicas, tecnologías, conocimientos, habilidades o 
experiencias por parte de un país o de una fuente que tiene un mayor nivel de 
desarrollo en determinadas áreas. 

 
Este tipo de cooperación se hace a través de modalidades como proyectos, 
expertos y voluntarios. 

 
Los proyectos, según la definición que se presenta de los mismos en otro 
aparte de este documento, incluyen como ayuda los recursos necesarios para 
la asistencia técnica, los equipos y la capacitación o entrenamiento de 
nacionales, principalmente, en un área específica de trabajo. 

 
Los expertos son profesionales con un alto nivel técnico o científico en un área 
específica del desarrollo, enviados de un país en el cual existe un mayor 
desarrollo en la respectiva área, a otro país que lo requiera. Lo anterior se hace 
con el fin de compartir su experiencia y conocimiento, capacitar un grupo de 
personas, asesorar la ejecución de un proyecto, identificar proyectos futuros de 
cooperación o brindar asesoría individual a una entidad. 

 
Los programas de voluntarios tienen como objetivo proporcionar ayuda 
mediante la promoción y la participación de jóvenes de un país, motivados en 
colaborar en el desarrollo económico o social de otro país. Estos jóvenes 
conviven con la población de las comunidades locales y realizan áreas del 
desarrollo por un período determinado. 
 

b) Cooperación técnica entre países en desarrollo: es una modalidad de 
cooperación técnica, y su especificidad radica en que se da entre países de 
similar nivel de desarrollo; pero por esto se la conoce también como 
“cooperación horizontal”. Sus modalidades, procedimientos y demás 
información relevantes son presentados en un capítulo especial de este 
documento. 

 
c) Cooperación financiera no reembolsable: es la cooperación ofrecida por 

algunas fuentes mediante la asignación de recursos en efectivo, con el objeto 
de apoyar proyectos o actividades de desarrollo. 

 
d) Cooperación financiera reembolsable: Comprende el financiamiento en 

efectivo, bajo condiciones de interés y de tiempo favorables, para el desarrollo 
de actividades económicas de una fuente en un país en vía de desarrollo. Es 
considerada por los cooperantes internacionales como otro tipo de 
cooperación, aunque se trata de créditos blandos. Es de anotar que este 
asunto no es manejado por la ACCI, ya su coordinación en Colombia está a 
cargo de la división de Crédito Externo e Interno del Departamento Nacional de 
Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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e) Ayuda de emergencia y desastres:  consiste en el envío de personal de 
asistencia, equipo de auxilio, materiales y  maquinarias, necesarios para 
atender las emergencias o los desastres naturales ocurridos en los países en 
vía de desarrollo. 

f) Ayuda alimentaria: es un programa que consiste en la promoción de la 
producción alimentaria o el envío de alimentos para atender algunas zonas con 
necesidades extremas de pobreza en los países del Tercer Mundo. 

 
g) Canjes de deuda: se refiere a la condonación de una deuda por parte de la 

fuente, a cambio de que el país receptor ejecute proyectos de desarrollo, 
especialmente en el sector de medio ambiente. 

 
h) Cooperación cultural: es la ayuda destinada a la realización de actividades 

en algunas áreas culturales, mediante entrega de equipos, donaciones de 
material, capacitación, o intercambios. Esta cooperación está dirigida a 
museos, casas de cultura, grupos culturales, etc. 

 
i) Donaciones:  son contribuciones en equipos otorgadas por algunas fuentes de 

cooperación internacional para atender necesidades de grupos de población o 
entidades, en áreas prioritarias para el desarrollo social. 

 
j) Becas:  tiene como objetivo contribuir a la formación de personal técnico, 

investigadores o funcionarios que puedan desempeñar un papel importante en 
los países en vías de desarrollo, mediante su formación o capacitación técnica 
en un país más desarrollado. Las becas internacionales son manejadas en 
Colombia por el Icetex. 

 
k) Pasantías:  consisten en el desplazamiento de funcionarios de entidades 

estatales a otro país con el fin de conocer experiencias, procedimientos, 
capacidades, conocimientos o instituciones, en temas específicos. 

 
l) Seminarios,  cursos o talleres: son eventos académicos en los cuales se 

capacita o entrena a un grupo de funcionarios en un tema técnico de interés 
para el desarrollo nacional, científico o cultural, funcionamiento de una entidad, 
o el desempeño profesional o laboral en la entidad para la cual trabajan. 

 
Es importante aclarar que el término cooperación internacional agrupa 
generalmente todas estas modalidades. Sin embargo, para efectos de este 
documento debe entenderse que cuando se mencione el término el término 
“cooperación internacional” se hace referencia a la cooperación y a la financiera 
no reembolsable.  
 
Durante años se ha observando el comportamiento de la cooperación 
internacional. Las diversas formas de cooperación internacional son: la gratuita 
que no hay que pagar y que en ocasiones trae condicionamientos; la concesional 
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suave, que se paga con intereses y plazos bien generosos; la que exige 
condiciones macroeconómicas y de otra naturaleza y se paga con intereses 
inferiores a los del mercado y en ocasiones iguales o superiores. 
 
Al examinar la gratuita es conveniente considerar la que se realiza en nombre del 
principio de corresponsabilidad y particularmente en el caso de la lucha contra la 
droga. Tal sería el caso de las partidas que se han asignado y que se están 
discutiendo para el Plan Colombia. 
 
8.4.4 El mapa de la cooperación internacional en Co lombia 50 
 
El Sistema de Información de la Ayuda Oficial al Desarrollo -SIAOD-, conocido 
como el mapa de la cooperación, fue concebido con el propósito de contar con 
una base de datos sobre proyectos de cooperación internacional en Colombia que 
permitiera generar un sistema de información georeferenciado.   
 
El sistema está planteado como una herramienta estratégica para el Gobierno 
Nacional, los entes territoriales, las agencias, países cooperantes y la sociedad 
civil. 51 
 
El aplicativo, desarrollado por la Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
AECI, y la Delegación de la Comisión Europea, implica desarrollar procesos de 
identificación, negociación y ejecución de nuevas iniciativas de cooperación en el 
país.   
 
La consolidación del sistema ha sido igualmente posible gracias al apoyo 
permanente de todos los cooperantes, que son la principal fuente de 
Información.52 
 
A través del mapa se busca lograr una mayor coordinación, pertinencia y eficiencia 
no sólo de la cooperación oficial, sino también de aquella descentralizada y la 
canalizada a través de Organizaciones No Gubernamentales.  
 
Entre los resultados obtenidos se encuentra un registro completo de los montos de 
cooperación que recibe el país, desagregado por municipios y áreas beneficiarias.  
En el mapa encontramos las fuentes, los proyectos y las áreas de apoyo 
internacional en Colombia, en este caso se mostrara las de Santander.   
 
                                                 
50  ESTRATEGIA DE COOPERACION COLOMBIANA 2005 Pdf. P 17,18. 
51  El mapa puede ser consultado en: 
ttp://www.accionsocial.gov.co/acci/web_acci/nuevomapa/main.asp 
52   El sistema se alimenta a través de una matriz de 20 variables en la que cada fuente 
incorpora los datos principales de sus proyectos. 
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Fuentes 
 
Figura  7. Mapa de fuentes de cooperación en Colomb ia 
 
 

 
 
 
Temas 
 
Figura  8. Mapa de temas de cooperación en Colombia  
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 Áreas 
 
Figura 9. Mapa de áreas de cooperación en Colombia  
 

 
 
 
8.4.5  El manual de acceso a la cooperación 
 
Es un documento desarrollado con el ánimo de facilitar el acceso a la cooperación 
y el conocimiento sobre las fuentes así como los procedimientos necesarios para 
gestionar iniciativas de cooperación internacional. Está dirigido a los funcionarios 
públicos de los diferentes niveles nacional, departamental y municipal, así como a 
la sociedad civil. 53 
 
El manual será un documento de permanente actualización que refleja la dinámica 
y evolución constante que tiene la cooperación internacional en sus áreas y 
modalidades. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53 El manual puede ser consultado en 
:http://www.accionsocial.gov.co/documentos/1944_Manual_de_Acceso_a_la_Cooperaci%C3%B3n.
pdf 
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9. FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 

En esta parte del proyecto se hace entrega de la búsqueda exhaustiva de  fuentes 
de cooperación local, nacional e internacional que se lograron conseguir  a lo largo 
del desarrollo del proyecto. 
 
Se presentará un directorio o guía de Organizaciones de apoyo, que será una 
herramienta que facilitara la búsqueda de cooperación en diferentes organismos 
como: ONG, federaciones, fundaciones, asociaciones, corporaciones, gobierno 
entre otras, las cuales estarán dispuesta a colaborar con los internos de las 
penitenciarías del área metropolitana de Bucaramanga. 
 
Esta base de datos recopila una  gran parte de fuentes de recursos disponibles y 
existentes para dar apoyo a los internos. 
Con una buena financiación por parte de estas entidades se dará paso al montaje 
de la fundación, lo que permitirá invertir en la compra de material para  la 
elaboración de los productos y finalmente comercializarlos. 
 
La base de datos de las entidades Incluye principalmente: nombre de la 
entidad, dirección, teléfono, fax, E-mail, página de internet. Cuando se ha logrado 
conseguir datos adicionales se han incluido: persona con quien contactar, visión, 
misión, programas que manejan  y formatos de formulación de proyectos para la 
cooperación. 
 
Los datos del directorio o guía de organizaciones de apoyo han sido recopilados, 
por visitas a las posibles organizaciones locales, también a través del internet, 
basándose en la información asignada en las páginas web de las entidades, en la 
parte de organismos internacionales se hizo énfasis en el directorio realizado por 
la fundación NORTE-SUR. 
 
Cuando se desee tener información detallada de cada organización, es 
recomendable ingresar a la página de internet o contactarse directamente con la 
organización en caso de alguna inquietud, hay que tener en cuenta que los datos 
suministrados en este directorio o guía puede cambiar con el tiempo. 
 
Este directorio esta dividió en cuatro partes: 
 
1. Fuentes locales 
2. Fuentes nacionales 
3. Fuentes internacionales 
4. OTROS (fuentes que no apoyan directamente a los internos) 
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Esta será una herramienta fácil y cómoda de utilizar será indispensable a la hora 
de encontrar cooperación local, nacional e internacional ya que evita una 
búsqueda exhaustiva, lo cual adsorbería gran parte de tiempo. La información 
suministrada será el instrumento para dar continuidad y gestionar el proyecto. 
Recordemos que las posibles fuentes de financiación y cooperación pueden ser 
infinitas, estas pueden ser una sola parte. 
 
9.1  FUENTES LOCALES 
 
1.  Acción Social  54  
 
Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional 
 
Dirección: Calle 37 No 10 - 30 centro, Secretaria de planeación oficina: 
cooperación técnica internacional- Bucaramanga 
Teléfono: 6338533 
Dirección:  Calle 7 No. 6-54 – Bogotá- Colombia 
Teléfono:  (1) 5960800 Ext: 7329-7332 
Coordinador nacional del Área de Gestión de donaciones: Sr. Jairo López. 
Página de internet: http://www.accionsocial.gov.co 
E-mail:  donaciones@accionsocial.gov.co 
 
La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional es la 
entidad creada por el Gobierno Nacional con el fin de canalizar los recursos 
nacionales e internacionales para ejecutar todos los programas sociales que 
dependen de la Presidencia de la República y que atienden a poblaciones 
vulnerables afectadas por la pobreza, el narcotráfico y la violencia. De esta 
manera, se integran la Red de Solidaridad Social (RSS) y la Agencia Colombiana 
de Cooperación Internacional (ACCI), 
 
Al nuevo ente quedó adscrito el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, a través del 
cual se financia el componente social del Plan Colombia, con programas tales 
como Familias en Acción, Familias Guardabosques, Proyectos Productivos, 
Infraestructura Social y Reconversión Socio-laboral. 
 
Así mismo, coordina y promueve la cooperación nacional e internacional, técnica y 
financiera no reembolsable que reciba y otorgue el país. 
 
La oficina de cooperación técnica internacional, se encuentra ubicada en la 
gobernación de Santander en el segundo piso, encargada de manejar proyectos 
sociales, que soliciten apoyo, esta oficina de acción social, busca mecanismos de 
cooperación internacional y entidades para la consecución de recursos. 

                                                 
54   Visita a la oficina: cooperación técnica internacional y consulta en: 
http://www.accionsocial.gov.co 
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Si se desea pasar un proyecto, se debe solicitar el formato adecuado para la 
búsqueda de recursos que llegan a directamente a esa oficina. 
 
También puede ingresar a la página de internet: www.accionsocial.gov.co, en el 
link tramites y servicios, encontrara la Solicitud de Registro en el Sistema de 
Información de Donaciones (SID), la cual le permite a las Persona Jurídica sin 
ánimo de lucro hacer su solicitud, si su objeto social es ayudar a la población 
pobre, vulnerable y vulnerada de Colombia y pretende ser inscrito en el Sistema 
de Información de Donaciones -SID- debe presentar la solicitud ante ACCIÓN 
SOCIAL.   Ver trámite Anexo C 
 
Conozcamos un poco sobre el programa de donaciones, el cual apoya a grupos 
de población más pobres y vulnerables del país, que podrían ser los internos de 
las penitenciarías de Bucaramanga. 
 
Además saber cuáles son los requisitos que exige esta entidad, para lograr 
acceder una donación nacional o internacional, y en caso de ser una entidad sin 
ánimo de lucro que papeles debe tener. 
 
Programa de donaciones 

El Área de Gestión de Donaciones administra y entrega a la población pobre y 
vulnerable, desplazada y víctima de la violencia de nuestro país, las donaciones 
en especie provenientes de instituciones, organizaciones nacionales e 
internacionales, personas naturales y con el apoyo generoso de colombianos en el 
exterior 

Objetivo: Gestionar y administrar las donaciones recibidas en especie y apoyar los 
grupos de población más pobres y vulnerables del país a través de Entidades 
Operadoras. 

Población Beneficiaria: Serán beneficiarios de las donaciones la población más 
pobre y vulnerable del país.  

Cobertura Geográfica: Todo el país a través de entidades operadoras con la 
coordinación y verificación de las 35 unidades territoriales de Acción Social. 

Actividades y/o Servicios: El programa entrega a la población beneficiaria 
donaciones en especie realizando las siguientes actividades: 

• Gestionando recursos en especie 
• Coordinando y recibiendo donaciones 
• Almacenando, seleccionando, clasificando y entregando donaciones 
• Documentando y legalizando contablemente 
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• Controlando y haciendo seguimiento 
• Generando y reportando información  

Impacto: Las donaciones, especialmente alimentos, ropa, utensilios para el hogar 
y electrodomésticos, suplen las necesidades básicas de la población más pobre y 
vulnerable. Las materias primas, maquinaria e insumos, se constituyen en 
incentivos para el desarrollo de proyectos productivos. 

¿Cómo acceder?   

Para acceder a las donaciones de la Agencia Presidencial para la Acción Social y 
la Cooperación Internacional, las instituciones solicitantes deben cumplir con los 
siguientes requisitos:  

1. Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 
comercio o documento equivalente (con una vigencia no superior a tres meses al 
momento de presentar la solicitud), donde se identifique el NIT y/o RUT y la cédula 
de ciudadanía del representante legal ó, en caso contrario, anexar copias 
respectivas.  

2. Solicitud escrita dirigida al Área de Gestión de Donaciones, Calle 7 No. 6-54, 
Bogotá, indicando características y número de la población atendida, tipo de 
asistencia o servicios prestados, dirección, teléfono, fax y/o correo electrónico. 

Información importante  

Cuando se trate de instituciones sin ánimo de lucro deben estar legalmente 
constituidas, contar con el concepto favorable y su objeto social orientado al 
beneficio directo de la población pobre y vulnerable del País. 

Una vez inscritas, las instituciones sin ánimo de lucro coordinarán con la Unidad 
Territorial correspondiente una visita para obtener el concepto favorable que las 
califica como aptas para recibir donaciones con destino a la población beneficiaria. 

La inscripción y la expedición de concepto favorable no comprometen a Acción 
Social para la entrega de donaciones y éstas dependen fundamentalmente de los 
bienes que la DIAN y otros donantes dispongan para esta Entidad, que las 
características de los bienes disponibles respondan a los requerimientos de la 
Entidad Operadora y de las prioridades establecidas en el Reglamento Operativo. 

En el evento de recibir donaciones, la entidad operadora debe asumir los costos 
que se generen por concepto de transporte y almacenaje.  

No se aceptarán intermediarios para las gestiones adelantadas ante esta Entidad. 
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� Donaciones Nacionales 

Dirigir una carta de ofrecimiento de la donación a la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL, Calle 7 No. 6-54, 
Área de Gestión de Donaciones, o al correo 
donaciones@accionsocial.gov.co. 

El ofrecimiento debe incluir: 

• Relación de elementos a donar, características, estado, cantidad y un 
valor aproximado de la mercancía (según precios del mercado) 

• Nombre de la empresa o entidad donante, NIT.  
• Dirección, teléfono y persona contacto en la empresa o entidad  

donante. 

� Donaciones Internacionales 

¿Qué se debe hacer? 

1. Se debe dirigir una carta de ofrecimiento de la donación, a la Agencia 
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - ACCIÓN 
SOCIAL, con los siguientes datos: 

• Relación de elementos a donar, características, estado, cantidad y un valor 
aproximado de los productos a donar (según precios del mercado)  

• Nombre de la empresa o entidad donante.  
• Dirección, teléfono y persona contacto en la empresa o entidad 

donante.  

La carta puede ser enviada vía correo electrónico a 
donaciones@accionsocial.gov.co  

2. Una vez aprobada la solicitud, el donante debe reunir los siguientes 
documentos:  

• Certificado de Donación: El donante certifica que realiza una donación en 
especie y describe con detalle en qué consiste la donación y le otorga un 
valor comercial. Él Certificado debe ser legalizado por el Consulado de 
Colombia más cercano a su domicilio o apostillado por la 
autoridad competente.  

• Para personas Jurídicas: Certificado de existencia de la entidad donante o 
documento que la acredite. Este debe ser legalizado por el Consulado de 
Colombia más cercano a su domicilio o apostillado por la autoridad 
competente.  

• Para personas naturales: Certificado de Donación.  
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• Factura no comercial: es una descripción detallada de los elementos que 
componen la donación, en cantidades, peso, valor unitario y total. Se debe 
especificar que esta mercancía no tiene ningún fin comercial. La factura 
debe ser expedida por el representante legal de la entidad donante y 
legalizarse en el Consulado de Colombia o apostillarse según el caso.  

3. Una vez tenga los documentos legalizados, puede proceder a enviar la 
donación. Para esto recuerde:  

• La guía de transporte o Conocimiento de Embarque (BL/AL) debe estar 
diligenciada a nombre de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional - ACCIÓN SOCIAL.  

• La entidad donante deberá asumir los costos y riesgos que se generen por 
concepto de transporte, bodegajes y nacionalización de la importación.  

4. Una vez nacionalizada la importación, el Área de Gestión de Donaciones la 
entregará a la población beneficiaria 

 
2. Alcaldía de Bucaramanga 55 
 
Dirección: calle 35 No 10-43 centro 
 
Teléfono: 6337808 – 6334208 EXT: 501-502-503, 6304737 – 6305435 EXT: 350-
351  
 
Página de internet: http://www.bucaramanga.gov.co/ 
Bucaramanga – Colombia 
 
La alcaldía de Bucaramanga, cuenta con programas  de atención a la población 
carcelaria, donde son desarrollados por la secretaría de desarrollo social, ubicada 
en el  tercer piso de la alcaldía, la encargada del apoyo social es la DR. PAOLA 
ANDREA CARVAJAL PINEDA (secretaría de desarrollo).  
 
También puede contactar con los señores: JORGE GUTIERRES y MIGUEL 
ANGEL HERNANDEZ LOPEZ,  encargados del programa para la población 
carcelaria,  a quienes hay que llevarles la propuesta plasmada con su respectivo, 
problema, justificación, objetivos, presupuesto etc.. Para ser estudiada y 
analizada. 
 
El programa para los reclusos de las cárceles tiene el nombre de: 
 

                                                 
55   Visita a la alcaldía de Bucaramanga, Entrevista con DR. PAOLA ANDREA CARVAJAL 
PINEDA, secretaria de desarrollo. 
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Atención a la Población Carcelaria 
 
Objetivo: 
Apoyar actividades en la población carcelaria del municipio de Bucaramanga, para 
contribuir al proceso de resocialización generando espacios de esparcimiento, 
recreación y manejo de tiempo libre. 
 
Metas de eficacia: 
 
1. Atender a 160 internas e internos de los centros de reclusión de Bucaramanga, 
a través de  apoyo a las diferentes actividades que realiza la comunidad 
terapéutica para la resocialización de esta población. 
 
2. realizar 1 propuesta pedagógica para la promoción y aplicación de los derechos 
humanos con el fin de lograr una convivencia pacífica en los centros de reclusión. 
  
Estrategias: 
 

• Establecer convenios y fomentar la coordinación interinstitucional. 
• Coordinar con el INPEC  las actividades terapéuticas. 

 
Presupuesto: 
 
La alcaldía tiene presupuestado $85.000.000 millones para esta población. 
 
Cabe resaltar que la propuesta búsqueda de fuentes de financiación, para una 
fundación encargada de la comercialización de los productos elaborados en las 
unidades productivas, de los establecimientos penitenciarios y carcelarios del área 
metropolitana de Bucaramanga, también podrá ponerse en consideración con el 
señor alcalde FERNANDO VARGAS MENDOZA de Bucaramanga por medio de la 
cita que fue solicitada y que estamos a la espera de ella. 
 

 

3.  Gobernación de Santander 56 
 
Dirección:  Calle 37 No 10-30 Centro, Bucaramanga, Oficina  secretaria de 
gobierno 
Teléfono:  6339666 
Página de internet: www.gobernaciondesantander.gov.co 
La gobernación de Santander, cuenta con programas de atención a la población 
carcelaria, donde son desarrollados por la secretaría de gobierno, ubicada en el 

                                                 
56  Visita a la gobernación y consulta en la página de internet: 
www.gobernaciondesantander.gov.co 
 



 

111 
 

segundo piso de la gobernación, el encargado del apoyo es el DR. LUIS 
FERNANDO COTE PEÑA (secretario de gobierno).  
 
Para la  consecución de recursos, es necesario dirigir una carta al secretario de 
gobierno, donde se especifique el proyecto y se cuente el objetivo que tiene con el 
fin que el evalué y de visto bueno a la propuesta, para darle continuidad y 
legalidad.  
 
La carta debe ser dirigida por la universidad pontificia Bolivaria describiendo el 
proyecto en su totalidad, para así lograr obtener respuesta. Posteriormente llenar 
el formulario anexo a continuación. 
 
Este formato fue solicitado a la doctora Lina María Arenas, en la oficina: secretaria 
de  gobierno.  Ver Anexo D  
 
Si se desea también se podría pasar el proyecto directamente al gobernador 
Horacio serpa, con el fin que sea evaluado y estudiado directamente por el. 
 
4. Federación Santandereana de ONG (Fesanong) 57 
 
Dirección:  Cra 37 No12 - 46 Bucaramanga 
Teléfono:  6432407 – 6470595- 6473637 
E-mail:  fesanong@andinet.com 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
  
Es una asociación gremial, de carácter privado sin ánimo de lucro, de beneficio 
social que tiene como propósito ejercer la representación de las entidades 
federadas. También facilita el trabajo de las organizaciones de esta naturaleza que 
tengan domicilio en municipio del departamento de Santander 
 
Misión: Nuestra misión es propiciar el fortalecimiento de las ONG de Santander a 
través de una organización sólida, participativa y democrática en búsqueda de una 
mayor y mejor productividad social. 
 
Visión: Queremos ser una asociación que fortalezca y consolide las ONG de 
Santander a través de programas de capacitación y asesoría para propiciar así la 
concertación de esfuerzos y recursos de las ONG entre sí y con organizaciones 
similares privadas y/o públicas de carácter municipal, departamental, nacional e 
internacional.   Además procurar la defensa de los principios filosóficos y objetivos 
de las ONG, acreditar y certificar la idoneidad de las mismas y promover y ejecutar 
proyectos e investigaciones de manera conjunta que permita proponer líneas de 
acción y gestión social. 

                                                 
57  CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE ONG, [en línea],disponible en la página de Internet: 
http://www.ccong.org.co/index.php?idPage=10&viewFiles=89 
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Objetivos:  

• Convocar ONG, OSC y comunidad.  
• Capacitar a las ONG de Santander en la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de proyectos sociales.  
• Desarrollar estrategias de contacto y acercamiento con autoridades locales, 

sector empresarial, academia y comunidad Santandereana.  
• Proveer información cualificad sobre las ONG regionales.  
• Organización y desarrollo de eventos de capacitación.  

5. Fundesan.   Fundación para el desarrollo de Sant ander 58  
 
Dirección:  Calle 36 No 36-06 piso: 3 - Bucaramanga 
Teléfono:  6520303 
email: pycfundesan@hotmail.com 
Encargado : maría del coral 
 
La FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER, “FUNDESAN”, es 
una entidad sin ánimo de lucro, fundada el 10 de Junio de 1974, con personería 
jurídica según resolución No.052 de junio de 1974 expedida por la Gobernación de 
Santander debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, 
cuyo objetivo fundamental es el desarrollo integral de la comunidad, su bienestar y 
el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
FUNDESAN trabaja para la comunidad en diferentes áreas de acción como: 
capacitación y entrenamiento, consultoría y asesoría, crédito empresarial, 
formación comunitaria, liderazgo y en general todas aquellas actividades que 
promuevan el desarrollo y el bienestar de la comunidad Santandereana. 
 
Misión : Propiciar el mejoramiento social y económico del Departamento de 
Santander y del País, fomentando la transferencia de tecnología que contribuya a 
la modernización de las empresas y para lo cual estimulará y apoyará la 
realización de nuevas ideas productivas, así como de desarrollo social en todas 
sus áreas. 
 
Visión:  Ser la Fundación líder de la Región Centro-Oriental Colombiana mediante 
un trabajo que propenda el desarrollo de todas las comunidades, a partir de la 
concertación de esfuerzos tanto de socios y colaboradores, como de la empresa 
pública y privada. 
 
 
Sus servicios 
Presta servicios como: 
                                                 
58  Visita a la fundación para el desarrollo de Santander. 
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1. Capacitación 
2. consultoria y asesoría 
3. microcrédito Empresarial 
4. elaboración y ejecución de proyectos 
5. convenios y contratos 
 
Es una fundación que puede brindar acompañamiento y asesoría en la formación 
de proyectos y creación de empresa.  Además en la parte de capacitaciones 
podrían apoyar a los internos cuando la fundación ya este montada y tenga un 
funcionamiento mayor de 6 meses. 
 
6. Secretaria de Salud de Santander  59 
 
Dirección:  Calle 45 No 11-52 Bucaramanga 
Teléfono:  6337049 – 6336233 ext: 254 
PBX:  633 62 33 - Fax: 633 08 56 
E-mail:   
Página de internet:  http://www.saludsantander.gov.co 
Horarios de atención : lunes a viernes de 7:30 a.m.- 12:00 m y 2:00 p.m. - 6:00 
p.m. 
 
Misión : Garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y 
recuperación de la salud, como componente del bienestar, la seguridad y el 
desarrollo integral de la población del departamento, mediante la prestación de los 
servicios de su competencia, la dirección y coordinación del sistema general de 
seguridad social en salud a nivel territorial y la evaluación, vigilancia y control. 

Competencias de los departamentos en salud. Sin perjuicio de las competencias 
establecidas en otras disposiciones legales, corresponde a los departamentos, 
dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud en el territorio de su jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales 
sobre la materia. Para tal efecto, se le asignan las siguientes funciones: 

1. Funciones de dirección del sector salud en el ámbito departamental 
2. De prestación de servicios de salud  
3. De Salud Pública 
4. De Aseguramiento de la Población al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud  

La secretaria de salud Santander, fue la encargada de suministrar, el formato: 
metodología para la presentación y evaluación de propuestas de reducción de 

                                                 
59  SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER, disponible en la página de internet: 
http://www.saludsantander.gov.co 
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sustancias psicoactivas, con el fin que la propuesta del convenio INPEC- UPB, se 
plasmara, en este momento se está diligenciando esta metodología, para pedir la 
ayuda a otro proyecto.  Ver Anexo E 

9.2   FUENTES NACIONALES 

9.2.1  Red de Desarrollo Sostenible de Colombia 
 

� Asociaciones 
 
1.   Asociación Identidad Nacional Colombia 60 
Dirección:  Cra 73C No. 5-19 Bogotá, COLOMBIA 
Teléfono:  5713154317 / 2687459 / 2738467 /6380389 
E-mail:  idinc@ejecutivo.com 
Página de internet: www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=6770 
Persona de contacto : Julián Castiblanco 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

Proveer espacios a los jóvenes para comenzar a cumplir sus proyectos con 
Colombia mediante lo que le puede ofrecer identidad nacional alianzas estrategias 
aprendizaje empresarial gobierno corporativo. 

Misión : Identificar e incentivar la Identidad Nacional de los ciudadanos 
colombianos a través del diseño y ejecución de proyectos que cubran las 
necesidades sociales y empresariales, orientando y asesorando con acciones 
concretas que promuevan los valores humanos, la convivencia pacífica y la 
participación ciudadana con estrategias de educación, voluntariado, generación de 
empleo, creación de empresas y capital social que aporten al desarrollo integral 
del país. 

Visión : Brindar estrategias y herramientas innovadoras y creativas para que los 
habitantes de Colombia y en especial los jóvenes, desarrollen proyectos sociales y 
empresariales de alto impacto social. 

2.  Asolivos - Asociación para el Servicio Social y  Comunitario   61 

Dirección:  calle 30 No. 27-70 piso 404, Palmira-Valle, COLOMBIA 
Teléfono:  PBX (2)2702671  
Fax:  (2)2758816 

                                                 
60   RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en noviembre 
de 2002,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=6770 
61  Ibid. 
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E-mail: asolivosong@amail.avantel.com.co 
Página de internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=38272 
Persona de contacto : Alexandra Duran Martínez 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

La Asociación ASOLIVOS sin ánimo de lucro; fue organizada para Ayudar, 
Fortalecer, Capacitar, Educar y Prevenir: la Drogas,  el Maltrato, el Analfabetismo, 
el Abuso, , la Pobreza, el Olvido y el Aislamiento del Estado de las Poblaciones 
más Marginadas y Abandonadas, en Especial de Los Adultos Mayores y Niños de 
la Zona Rural ( Nuestros Campesinos). 

Ayudar, Fortalecer, Capacitar, Educar y Prevenir: El Maltrato, el Analfabetismo, el 
Abuso, la Drogas, la Pobreza, el Olvido y el Aislamiento del Estado de las 
Poblaciones más Marginadas y Abandonadas, en Especial de Los Adultos 
Mayores y Niños de la Zona Rural ( Nuestros Campesinos). 

3. Asociación Colombiana para el Bienestar Familiar  62 
 
Dirección:  calle 6c No. 101-59 int 8 apto 102, Bogotá, Colombia 
Teléfono:  740 51 01 (091)  
Fax:  (0571) 740 51 01 (091) 
E-mail: asocolbienfamiliar@latinmail.com 
Página de internet:  http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=7405 
Persona de contacto : Olga Lucia Castaño Torres 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

Atención y  asistencia psicosocial a la población más vulnerable dada su situación 
de pobreza, marginalización, riesgo de su integridad física, psicológica, social y 
espiritual humanitaria.   Brindar atención psicosocial, capacitación laboral ,alimento 
techo, vestuario, alojamiento temporal, recreación y asistencia nutricional a la 
población que se encuentre en riego de integridad. 

4. Corehiscol -Corporación Empresarial Hispano Colo mbiana 63 

Dirección:  Cra 31 #128a -19, Bogotá, Colombia 
Teléfono:  (0571) 6088696 
Fax:  (0571) 6088696 
                                                 
62  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en Abril de 
2003,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=7405 
63  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en Julio de 
2004,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=12394 
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E-mail: corehiscol@corehiscol.org 
Página de internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=12394 
Persona de contacto : Julio Gutiérrez 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

Fomento de la cooperación para el desarrollo empresarial, académico, tecnológico 
y científico. 

La Corporación Empresarial Hispano Colombiana "COREHISCOL" tiene como 
objetivo principal el fomento de la cooperación para el desarrollo empresarial, 
académico, tecnológico y científico en el ámbito de Íbero América y Europa en 
especial entre las entidades e instituciones españolas y colombianas. 
Para la consecución del objetivo se desarrollan actividades como: 
 
1. Organización de cursos y actividades de formación.  
2. Capacitación y promoción a través de encuentros empresariales.  
3. Organización de foros, seminarios y simposios.  
4. Promoción de la investigación y capacitación tendiente al desarrollo del 
intercambio comercial de los países Iberoamericanos.  
5. Interacción con las instituciones nacionales e internacionales para buscar la 
cooperación e innovar en el desarrollo de actividades comerciales.  
6. Promoción de la cooperación internacional con organismos o asociaciones 
nacionales para la búsqueda y ejecución de programas sociales. 

� Fundaciones 

1. Fundación misionera génesis 64 

Dirección:  Calle 35 B No 82A-18, Bogotá, Colombia 
Teléfono:  571 480 12 53 
Fax:  571 410 77 64 
E-mail: fundaciongenesis@hotmail.com 
Página de internet:  http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=8074 
Persona de contacto : Jorge Quevedo 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

Entidad sin ánimo de lucro, cuyo objeto social busca mejorar la calidad de vida de 
las comunidades más desfavorecida. 

                                                 
64  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en Septiembre 
de 2003,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=8074 
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Rehabilitación integral (es decir, espiritual, física , económica y social ) de las 
comunidades más desfavorecidas llámese internos, ex internos penitenciarios, 
drogadictos, indigentes, incapacitados, desplazados, prostitutas, niños 
desamparados, adulto mayor y mujeres cabeza de familia, a través de la creación 
de proyectos productivos tales como, desarrollo comunitario, micro-empresarial, 
educación, medio ambiente, agricultura y ganadería, capacitación y formación 
comunitaria. 

Misión : Proteger a la población en desventaja que viven en circunstancias 
especialmente difíciles, proporcionándoles los espacios y los medios para que 
puedan desarrollarse integralmente.  

Visión:  Ser una organización que por medio de la presencia e interacción 
permanente con la comunidad en alto riesgo, motive y origine procesos en favor 
del desarrollo de la niñez, juventud, mujer cabeza de familia , adulto mayor y sus 
familias. También trabajamos en proyectos agrícolas, proyectos micro 
empresariales y proyecto productivo con mujeres cabeza de familia. 

9.2.2 Confederación Colombiana de ONG 65 
 
Dirección:  Calle 70A No. 7-81 Bogotá-Colombia 
Teléfono:  (571) 606 0704 - 606 15 48  
Email:  administracion@ccong.org.co 
Página de internet: http://www.ccong.org.co 
Bogotá - Colombia 
 
La CCONG es una entidad gremial nacional de tercer nivel con presencia regional, 
nacional e internacional que agrupa 7 federaciones departamentales, 6 
asociaciones y redes nacionales y 15 ONG nacionales que trabajan en diferentes 
sectores del desarrollo social y representan alrededor de 850 ONG del país que 
trabajan en áreas de: vivienda, generación de ingresos, salud, educación formal y 
no formal, desarrollo rural, convivencia ciudadana, ciencia y tecnología, arte y 
cultura, derechos humanos, desarrollo comunitario, desarrollo institucional, medio 
ambiente, recreación y deporte, entre otros. 
 
La confederación colombiana está asociada con diferentes entidades las cuales 
dan cooperación y apoyo al desarrollo, que podrían ser de valor para este 
proyecto, en su página de internet la CCONG cuenta con un link contáctenos en el 
cual he hecho la solicitud de apoyo para la fundación que se pretende montar. 
 
Como anterior mente se dijo la CCONG tiene sus socios los cuales muchos de 
ellos podrán ser una fuente de financiación. 

                                                 
65  CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG, disponible en la página de Internet: 
http://www.ccong.org.co 
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� Corporaciones 
 

1. Corporación Nuevo Arco Iris 66 
 
Dirección:  Calle 39 No 17-26, Bogotá 
Teléfono:  2871748 -5708212 - 3202839 
Fax:  2872482-2875247 
E-mail:  nuevoarcoiris@etb.net.co 
Página de internet: www.nuevoarcoiris.org.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
La Corporación Nuevo Arco Iris es una Organización No Gubernamental para el 
Desarrollo, creada el 29 de marzo de 1996 en el marco de la ejecución de los 
compromisos asumidos en el Acuerdo Político Final, suscrito entre la Corriente de 
Renovación Socialista y el Gobierno Nacional, el 9 de abril de 1994.  
 
Misión: Contribuir a la construcción de un nuevo orden social en el que 
prevalezcan la paz, el respeto a la diferencia, la equidad y la justicia social. 
Adelanta programas y proyectos de intervención en el ámbito del desarrollo 
humano, social, político, cultural, económico y ambiental. 
 
Lineamientos de acción:  

• Comparte el criterio según el cual, el desarrollo es condición fundamental 
para una paz duradera en nuestro país y a su vez, la convivencia pacífica 
es condición esencial para lograr el desarrollo.  

• Privilegia las regiones como marco territorial y cultural, en donde se definen 
modelos e imágenes propias de progreso y bienestar.  

• Asume el desarrollo como una acción que involucra el interés colectivo; 
construyendo con comunidades rurales y urbanas procesos sociales de 
planeación abierta y participativa.  

• Participa activamente en los procesos que contribuyan, en la 
democratización del Estado y en las acciones que afiancen la convivencia 
pacífica y que descarten la violencia política armada  

2. Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y P az 67 
 
Dirección:  Calle 52 No. 9–14, Bogotá 
Teléfono:  2179769 – 2179771 – 2497636 
E-mail:  opcionvida@opcolombia.org 
Página de internet: www.opcolombia.org/opcionvida 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 

                                                 
66  Ibid. 
67  Ibid. 
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La Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz es una entidad no 
Gubernamental sin ánimo de lucro fundada por los padres dominicos en asocio 
con la familia dominicana de Colombia, el 27 de abril de 2002, con el ánimo de 
generar y desarrollar acciones en varios lugares del país donde posee presencia 
social y evangélica y donde ha evidenciado su capacidad para impactar 
positivamente a distintos tipos de comunidades. 
 
Misión: Guiada por una perspectiva evangélica y orientada por el espíritu de la 
Orden de predicadores, propende por la defensa y promoción de la vida, la 
dignidad humana, la justicia y la paz, trabajando por la reconstrucción del tejido 
social, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los más pobres y de las víctimas de la violencia del país. 
 
Visión: En diez años, La Corporación Dominicana, Opción Vida, Justicia y Paz 
desde una perspectiva evangélica habrá contribuido con sus acciones a la 
reconstrucción del tejido social y la conservación del medio ambiente y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los más pobres y de las víctimas de la 
violencia, en sus áreas o ámbitos de influencia. 
 
3.  Corporación Consorcio para el Desarrollo Comuni tario 68 
 
Dirección:  Carrera 7 No 67 – 39 Oficina 420, Bogotá 
Teléfono:  2357268 
Fax:  2359801 
E-mail:  consorcio@consorcio.org.co 
Página de internet: www.consorcio.org.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
Consorcio para el Desarrollo Comunitario es una alianza estratégica de diez 
importantes fundaciones que trabaja en todo el país por la promoción y el 
fortalecimiento integral de organizaciones comunitarias, como una forma de 
aportar al desarrollo. 
 
El interés de los aliados se ha enfocado en desarrollar estrategias, metodologías e 
instrumentos innovadores para el fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, así como en cofinanciar y acompañar muchos de los proyectos de 
fortalecimiento. 
 
Misión: Promover y fortalecer integralmente a las organizaciones comunitarias de 
desarrollo –OCD– para contribuir a la construcción de una sociedad equitativa, 
próspera, democrática y en armonía con el medio ambiente.  
 
Visión a 2010: La Corporación Consorcio es una alianza estratégica de 
                                                 
68  Ibid. 
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organizaciones no gubernamentales ONG, consolidada, sostenible técnica, 
administrativa y financieramente, que moviliza voluntades y recursos locales, 
nacionales e internacionales. 
 
4.  Corporación Minuto de Dios 69 
 
Dirección:  Calle 81A No.73A–22, Bogotá 
Teléfono:  5354242–2518666-2518100 
Fax:  2240809 
E-mail:  Corporacion@MinutoDeDios.Org 
Página de internet: www.minutodedios.org 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
El Minuto de Dios, es una obra de carácter social cuya propuesta de desarrollo 
integral de las comunidades ha sido modelo de gestión para Colombia y el mundo, 
debe su origen a la iniciativa del sacerdote Rafael García-Herreros, quien en 1950 
nombró así un corto espacio radial en el que reflexionaba sobre Dios, el hombre y 
el compromiso del pueblo cristiano. 
 
Misión: La Corporación El Minuto de Dios, se compromete a velar por el 
desarrollo integral de la persona humana y de las comunidades marginadas, tanto 
urbanas como rurales, a la luz del Evangelio. Se entiende por desarrollo integral, 
la promoción de "todos los hombres y de todo el hombre" y "el paso para cada uno 
y para todos, de condiciones de vida menos humanas a condiciones más 
humanas". 
  
Visión: En el año 2007 la Corporación El Minuto de Dios logrará:  

• Hacer del Programa Construcción de Comunidades un modelo que sirva de 
estímulo para lograr cambios estructurales en la organización del país.  

• Mediante el Programa Construcción de Comunidades estimular a las 
personas y comunidades, para que sean conscientes de la dignidad del ser 
humano, de sus derechos, de la realidad social, política y económica en 
que viven, para que por medio de la participación y la solidaridad, busquen 
la superación de las condiciones adversas al crecimiento espiritual, 
personal y social.  

• Ofrecer atención a las comunidades en cumplimiento de los más altos 
estándares de calidad implementados en el Sistema de Gestión de Calidad, 
procurando la mejora continua en la prestación de los servicios sociales.  

• Hacer de la Corporación el ejemplo de una entidad que busca el 
cumplimiento de su Misión a partir del desarrollo integral de sus propios 
trabajadores, entregándoles herramientas que los hagan gestores de su 
desarrollo.  

                                                 
69  Ibid. 
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5.  Global Conpaz 70 
 
Dirección:  Carrera 9 A No 60-39 Oficina 301, Bogotá - Colombia 
Teléfono:  57(1)-3113675; 57(1) 3482133 
E-mail:  gconpaz@gmail.com 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
Es un organismo gestor privado de utilidad común y sin ánimo de lucro, llamada 
Corporación Global para la Paz y el Desarrollo “GLOBAL CONPAZ” relacionada 
con actividades de desarrollo sostenible, promoción de la paz, la democracia y el 
fortalecimiento de la sociedad civil, para el buen desarrollo comunitario, protección 
de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente y la identidad cultural. 
 
Misión: Lograr la construcción de la voluntad política tanto en el sector público 
como en el sector privado, para asegurar la oferta y demanda de bienes y 
servicios, a través del organismo gestor para avanzar hacia el desarrollo, la 
inserción económica y la paz en el marco de un proceso de planificación local, 
regional y nacional en un mundo globalizado. 
  
Visión: Contribuir con la construcción al desarrollo, la paz y el fortalecimiento de la 
sociedad civil, a través de su participación teniendo la oportunidad de 
capacitación, organización, administración y establecer el enlace con el mercado, 
para la consolidación de la democracia. 
 
Objetivos: 

• Formular proyectos, negociaciones y movilización de recursos para 
fomentar procesos organizativos de la sociedad civil en pro del desarrollo 
sostenible.  

• Desarrollar la capacidad institucional, para incidir en las políticas públicas y 
mantener una unidad administrativa moderna, eficiente y general para todos 
los procesos.  

• Desarrollar una infraestructura social para la paz y el desarrollo 
identificando la vocación del desarrollo económico del territorio.  

Campos de acción:  

• Apoyo a la sociedad civil en la resolución de conflictos y el posconflicto.  
• Apoyo a la población en condiciones de vulnerabilidad.  
• Promover la participación de la sociedad civil en implementación de planes 

de desarrollo sostenible.  
• Capacitación en procesos educativos para el desarrollo local.  
• Diseño e implementación de ideas de negocio.  

                                                 
70  Ibid. 
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• Seguimiento y evaluación de proyectos productivos.  
• Elaborar y ejecutar proyectos relacionados con el medio ambiente.  

� Fundaciones 
 
1.  Fundación Mario Santo Domingo 71 
 
Dirección:  Calle 70A No.7-81, Bogotá 
Teléfono:  6070704 
Fax:  6070708 
E-mail:  info@fmsd.org.co 
Página de internet: www.fmsd.org.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
Es una entidad privada sin ánimo de lucro dedicada a desarrollar programas 
especiales a favor de los sectores populares de la población colombiana.  Durante 
sus primeros años, la Fundación tuvo como objeto promover, apoyar y financiar 
actividades culturales, educativas y de beneficencia participando en la creación de 
proyectos como la Escuela Técnica Colombo Alemana, el Instituto Experimental 
del Atlántico y la Universidad del Norte en la ciudad de Barranquilla. 

 
“La Fundación Mario Santo Domingo atiende en la actualidad a 37.000 
microempresarios en las ciudades de Barranquilla, Cartagena y Bogotá, con los 
servicios de capacitación y microcrédito. 
 
La entidad decidió no abrir más oficinas en otras ciudades, pero está apoyando la 
apertura de nuevas fundaciones en ciudades donde no existe ninguna entidad de 
apoyo a la microempresa. “Ya salió una en el Socorro (Santander) y terminamos el 
año con un crecimiento de cartera no muy alto, pero sí con un número importante 
de Clientes”. 
  
La Fundación Mario Santo Domingo tiene distintos acuerdos con entidades 
multilaterales para el desarrollo de sus programas. “En este momento trabajan con 
el BID para administrar el convenio de apoyo a jóvenes empresarios de Colombia. 
La Fundación ha promovido la creación de entidades similares en distintos lugares 
de Colombia para contribuir a la dignificación de sectores de la población que 
tienen el interés de mejorar su calidad de vida.”72 
 
Misión: Promover el bien común y propiciar el desarrollo social del país dando su 
apoyo a actividades y programas de carácter educativo y cultural, investigaciones 
científicas y tecnológicas, de salud, beneficencia, generación de ingresos y 

                                                 
71   Ibid. 
72  Artículo: APOYO A MICROS Y DESAROLLO REGIONAL. disponible en la página de 
Internet: http://www.larepublica.com.co/RSE/pdf/fund_20070215.pdf 
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empleos y todas aquellas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 
población, especialmente de las comunidades más pobres. 
 
Visión: La Fundación Mario Santo Domingo ha de convertirse en líder a nivel 
nacional en programas de fomento, mediante el desarrollo de acciones de apoyo 
en financiamiento y capacitación a nivel de la micro y la pequeña empresa en 
Colombia y como ejecutora de programas de Desarrollo Integral en comunidades 
pobres logrando posicionarse en el ámbito internacional como realizadora de 
programas sociales ante las instituciones auspiciadoras de recursos. 

2. Fundación Norte –Sur 73 

Dirección: Calle 46 No. 66 – 59 Bogotá- Colombia 
Teléfono: PBX. (1) 2217064 
Página de internet: www.fundacionnortesur.org 
Email: info@fundacionnortesur.org 
 
Misión:  Es una entidad civil, sin ánimo de lucro, de utilidad común de carácter no 
gubernamental, fundamentado en principios democráticos y de libre pensadores, 
creada en 1990 con el objetivo de propiciar el desarrollo social y la cooperación 
internacional. 
 
Área de Desarrollo Social 
 

• Formulación y gestión de proyectos de desarrollo social y cooperación 
internacional. 

• Convenios interinstitucionales (desplazados, jóvenes en acción, empleo en 
acción, niñez, clubes de servicio etc.…) 

• Comercio justo.(CAFAM) 
•  

Área de proyectos especiales 
 

• Consultorías 
• Alianzas estratégicas 
• Asesorías 

 
Los programas con los que cuenta la fundación norte  –sur son: 

1. ASESORÍA EN FORMULACION DE PROYECTOS ESPECIFICOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL  

                                                 
73   FUNDACIÓN NORTE-SUR, North-South Foundation, Fondation NORD-SUD. disponible en 
la página de Internet: http://www.fundacionnortesur.org/pwlista/index.htm  
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Objetivo : A través de la asesoría se pretende orientar y acompañar a la institución 
en la formulación de un proyecto altamente competitivo a nivel internacional y en 
el procedimiento adecuado para la gestión de recursos financieros, humanos y 
tecnológicos conforme a las políticas, criterios y formatos de las Agencias 
Internacionales de Cooperación. 

Capacitación en formulación de proyectos de cooperación internacional.  

Asesoría para la adecuada selección de potenciales donantes, presentación de la 
propuesta, negociación y gestión de los recursos, contratación.  

Formato de formulación de proyectos de cooperación internacional.  Ver Anexo F 

2. PROGRAMA DE ASESORÍA PARA LA CREACIÓN DE ENTIDADES SIN 
ANIMO DE LUCRO 

Objetivo: Acompañar el proceso de estructuración y puesta en marcha de una 
Entidad Sin Ánimo de Lucro, a partir de la asesoría en los procedimientos de tipo 
legal, tributario, administrativos y financieros indispensables para su correcto 
funcionamiento, así como el adecuado manejo de los conceptos fundamentales de 
Gerencia Social: Auto sostenibilidad, Participación Comunitaria, Equidad de 
Género, Medio Ambiente, Balance Social.  

Capacitación para enfocar la visión sobre la creación, administración y financiación 
de las ESAL.  

Asesoría para la estructuración operativa de la ESAL.  

3. PROGRAMA DE ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO  

Objetivo: Dotar a las entidades de los conocimientos y herramientas necesarias 
para lograr un diseño programático conforme a las prioridades mundiales del 
desarrollo y ajustado a las particulares condiciones de nuestro país; el adecuado 
funcionamiento, manejo de la transparencia y máximo aprovechamiento de los 
recursos y beneficios Tributarios establecidos para las ESAL e incorporar los 
conceptos fundamentales de la Gerencia Social. 

Con éste proceso se pretende potenciar la acción de la ESAL y que esta  
desarrolle capacidades propicias para acceder a recursos financieros, humanos y 
tecnológicos que impulsen una dinámica de desarrollo local a partir de relaciones 
de Cooperación Nacional e Internacional de doble vía.  
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Capacitación para enfocar la visión sobre la administración y financiación de las 
ESAL.  

Asesoría para el fortalecimiento de la ESAL.  

Asistencia técnica para la formulación de un Plan Estratégico de Gestión de 
recursos.  

3.  Fundación El Pacto 74 

Dirección: Cl 63 # 36 - 26 Bogotá- Colombia 
Teléfono: PBX. 3 151 151   
Página de internet: http://www.fundacionelpacto.org.co 
Email:  fundacionelpacto@fundacionelpacto.org.co 
 
Somos un instrumento en las manos de dios para ayudar a aquellos que 
reconocen que necesitan un cambio y restauración en sus vidas y que son 
conscientes y creen que solo el poder de dios puede hacerlo. 
 
Somos una fundación sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida por el 
ministerio del interior, mediante resolución no. 084 del 1 de febrero de 1996, 
fundada por el misionero noruego oyvind berberg y el abogado colombiano andrés 
bunch, quién es su actual director.  

 A través del amor de dios, trabajamos por las personas más necesitadas de la 
sociedad, haciendo énfasis en los niños en alto riesgo y en personas con 
adicciones al alcohol y las drogas entre otras. 

Buscamos restaurar los valores éticos, morales y espirituales, la responsabilidad 
individual y el compromiso con la vida la familia y la sociedad. La palabra de dios 
es nuestro apoyo y fundamento de cambio y prosperidad. 

� Otras 

1.  Pastoral Penitenciaria Católica 75 

Dirección:  Avenida Caracas 36 - 41 Bogotá D.C., Colombia  
Teléfono:  (57) (1)340 6670;00 
Fax:  (57) (1)) 340 6690 
Página de internet:  www.pastoralpenitenciaria.org 

                                                 
74 FUNDACIÓN EL PACTO, disponible en la página de 
internet:http://www.fundacionelpacto.org.co/index.php?idcategoria=320 
75  PASTORAL PENITENCIARIA CATOLICA, disponible en la página de internet 
www.pastoralpenitenciaria.org 
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Email:  libertad3@etb.net.co 
Delegado:  Andrés Fernández. 
 
Además de cumplir su labor evangelizadora tras las rejas, la Pastoral Penitenciaria 
Católica de Colombia, adelanta diversos programas de atención y promoción 
social integral para las familias, post-penados, deportados de las cárceles del 
exterior, personal de la guardia y funcionarios del servicio penitenciario. 
 
Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la Buena Nueva 
a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario, a través de programas 
de atención integral que incentiven su crecimiento en la fe y provoquen cambios 
de actitud. Con vocación de servicio, asumimos el compromiso de promover 
procesos de sensibilización frente a la realidad penitenciaria de Colombia. 

2. Fondo Canadiense de Pequeños Proyectos 76  

Dirección:  Calle 82 No. 19-26 Bogotá ó Embajada del Canadá,  
Carrera 9No.76-49, piso 9 Bogotá, Colombia  
Teléfono:  2562424 - 317 66 90 - 317 64 23 
Contacto:  Sra. Gwyn Wansbrough, Coordinadora del Fondo en Bogotá  

Campos de interés: Desarrollo de grupos vulnerables. Suministro de agua 
potable. Avance educativo. Atención y protección a los derechos de la población 
infantil. Iniciativas de grupos femeninos. Actividades productivas comunitarias.  

 3. ADRA - Agencia para el Desarrollo y Recursos As istenciales 77  
 
Dirección:  Carrera 28 Bis No. 52-05  A.A.4979 Bogotá, Colombia 
Teléfono:  3105636 
Fax:  3461392 
Página de internet:  http://www.adra-es.org/  
Email:  adra@adra-es.org para contacto directo desde la pág. Web 
104100.140@compuserve.com   

Campos de interés: Apoyo a todos los sectores del desarrollo.  

4. DIAKONIA , Colombia 78  

Dirección:  Carrera 7 No, 33-49 of. 201  Bogotá 
Teléfono:  3231735 3231736 
Fax:  3230794  

                                                 
76  DIRECTORIO FUNDACION NORTE-SUR 
77  Ibid. 
78  Ibid. 
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Campos de interés: Apoya proyectos para el desarrollo y mejoramiento de 
condiciones humanas.  

5. Caritas Española 79 

Dirección:  Cra 47 No. 84-85  
Teléfono:  (1)4377150 
Fax:  (1) 4377150 
Email:  josebarr@latino.net.co 
Contacto:  María Cruz Feles  

Objetivo:  Promoción humana y desarrollo integral de los más desfavorecidos. 

6. Corporación Somos Más 80 
 
Dirección:  Cll 30A Nº 6-22 - Of 404 Bogotá, Colombia  
Teléfono:  3381180 
Página de internet : www.somosmas.org  
Email:  info@somosmas.org 
Contacto:  Nicolás Martín 
 
 
MISION: Construir Capital Social mejorando la capacidad de gestión, participación 
y conocimiento de las entidades sin ánimo de lucro colombianas y organizaciones 
de Cooperación Internacional presentes en Colombia aplicando TIC. 
 
VISION: Ser la organización líder en prestación de servicios de TIC para el 
desarrollo humano en Colombia. 
 
OBJETIVO GENERAL: La Corporación tiene como objeto construir Capital Social 
mejorando la capacidad de gestión, participación y conocimiento de las entidades 
sin ánimo de lucro colombianas y organizaciones de cooperación internacional 
presentes en Colombia aplicando Tecnologías de Información y Comunicación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: En desarrollo del objetivo general la 
CORPORACIÓN SOMOS MÁS asume los siguientes objetivos específicos: 
 
Promover la participación ciudadana en iniciativas sociales. 
Facilitar a las Entidades sin Ánimo de Lucro herramientas de consecución de 
recursos. 

                                                 
79  Ibid. 
80  CORPORACIÓN SOMOS MAS:[En línea].disponible en la página de internet: 
http://www.somosmas.org/index.php?id=235&org=2595 
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Facilitar a las Entidades sin Ánimo de Lucro herramientas de gestión institucional. 
Apoyar, promocionar y divulgar el trabajo de las Entidades sin Ánimo de Lucro y 
Organizaciones de Cooperación Internacional presentes en Colombia. 
 
Prestar servicios en mejoramiento y uso estratégico de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TICS) y Tecnologías de Accesibilidad, para 
Entidades sin Ánimo de Lucro. 

7.  Asociación Acción Comunitaria 81 

Dirección:  calle 8va 4-02 la pola TOLIMA-Ibagué, Colombia  
Teléfono:  2639467 
Página de internet:  www.bundenet.com/accioncomunit 
Email:  accioncomunitaria@yahoo.com 
Contacto:  MARTHA BERNAL 

Nuestra misión es asesorar y diseñar proyectos de desarrollo comunitario a 
organizaciones y población vulnerable, basados en los valores de solidaridad, 
trabajo en equipo, lealtad y compromiso; hecho que contribuirá a mejorar la 
calidad de vida de los colombianos. 

8. Corporación Apoyo Humano Consultores 82 

Dirección:  Carrera 46 No. 185-38 Bogotá, Colombia  
Teléfono:  6784190 
Email:  apoyohumano@etb.net.co 
Contacto:  Vicente Maldonado 

Apoyo Humano Consultores es una empresa sin ánimo de lucro dedicada al 
fortalecimiento institucional de organizaciones comunitarias, ongs, fundaciones y 
empresas del estado desde los principios de la responsabilidad social corporativa 
y el desarrollo de consciencia empresarial. 

9. Cooperativa Corfas de Crédito Solidario –Consoli da 83 

Dirección:  Calle 54 No. 10-81 Piso 2Bogotá, Colombia  
Teléfono:  2489896 - 2489901 
Email:  consolid@latino.net.co 
Contacto:  CLAUDIA MARIA JARAMILLO ARDILA 
Financiamos, asesoramos y capacitamos proyectos de micro, pequeña y mediana 
empresa para la generación de Empleo e Ingresos. 

                                                 
81  Ibid. 
82  Ibid. 
83  Ibid. 
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10. Corporación Futurex 84 

Dirección:  trans 154 # 157 A -40 2-404 Santander  Bucaramanga, Colombia  
Teléfono:  6797293 
Email:  corporacionfuturex@yahoo.com 
Contacto:  Ariel Gómez mantilla 

FUTUREX tiene como fin prestar su ayuda y colaboración a las organizaciones 
políticas, sociales y culturales, así como a empresas y a la administración pública 
en general a través de apoyo administrativo, asesoramiento técnico, consultoría y 
asesoría y auditoria, con planes, programas y proyectos para la promoción y 
desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Nuestra organización está 
conformada por un equipo interdisciplinario de profesionales comprometidos con el 
desarrollo de la región y el país. 

11. Corporación Humanitaria Tierra Viva 85 

Dirección:  Cra 13 Nº 38 - 38 of 402 Bogotá, Colombia  
Teléfono:  232343 
Página de internet : http://corporaciontierraviva.b 
Email:  tierravivabogota@hotmail.com 
Contacto:  Astrid Elena Villegas 
 
La corporación humanitaria tierra viva es una Organización sin ánimo de lucro, 
fundada en 1997, con personería jurídica 193. Tierra Viva trabaja en el 
acompañamiento y generación de procesos comunitarios y psicosociales con 
población vulnerable, afectada por violencias y conflictos cotidianos.  Con 
experiencia desde la investigación social, las artes, la creatividad y la lúdica, como 
estrategias de movilización y generación y generación de cambio. Cuenta con 
experiencia con población en situación de desplazamiento, niños/as maltratados, 
trabajo con jóvenes y mujeres con perspectiva de género, y proyectos de 
educación y acción ambiental.  
 
12. Dirección Nacional de Estupefacientes 86 

Dirección : Carrera 13 No. 52 - 83 Oficina de Correspondencia y atención al 
ciudadano  
Bogotá, Colombia. 
Teléfono : 4 87 00 88 

                                                 
84  Ibid. 
85  Ibid. 
86  DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, disponible en la página de Internet: 
http://www.dne.gov.co/index.php?idcategoria=1036 
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FAX:  3 48 43 17 
Página de Internet:  www.dne.gov.co 
 
Misión : Asesorar y apoyar al Consejo Nacional de Estupefacientes y al Gobierno 
Nacional, en la formulación de las políticas y programas en materia de lucha 
contra la producción, tráfico y uso de drogas que producen dependencia, y la 
administración de bienes objeto de extinción de dominio.  
 
Visión:  Una Entidad moderna y eficiente, con funcionarios muy calificados, con 
excelentes instalaciones e infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones 
que le permita ejercer una efectiva administración de los procesos jurídicos y de 
los bienes puestos a disposición. Una Institución ejemplo de eficiencia por sus 
logros en la administración pública, en la gestión jurídica y en la generación de 
empleo productivo. La Entidad será además fuente y referencia del conocimiento 
sobre la problemática del narcotráfico y delitos conexos.  

Objetivos Estratégicos: 

• Apoyar al estado en los programas de inversión social, seguridad y lucha 
contra la delincuencia organizada, a través de los bienes y recursos del 
Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen 
Organizado - FRISCO.  

• Incrementar la productividad financiera y la utilidad social de los bienes 
puestos a disposición de la DNE.  

• Intervenir eficaz y efectivamente en los procesos y/o trámites de extinción 
de dominio sobre los bienes producto del narcotráfico y delitos conexos, y 
en aquellos que se deriven de esta y/o de la administración de los bienes.  

• Representar y defender los intereses de la institución en los procesos 
judiciales y administrativos distintos a los de extinción de dominio y sus 
derivados.  

• Establecer mecanismos idóneos que garanticen el recaudo de las multas a 
favor de la DNE.  

Histórico de programas y proyectos  

Observando los programas y proyectos del DNE se encontró, que el año pasado 
se desarrollo uno similar a lo que busca este proyecto. 

El nombre del proyecto fue: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN EN BOGOTA, MEDELLÍN, CARTAGENA, 
IBAGUÉ, CÚCUTA, FLORENCIA, YOPAL, GUADUAS (CUNDINAMARCA), 
PUERTO TRIUNFO (ANTIOQUIA), JAMUNDI (VALLE) Y ACACIAS (META)  
Vigencia inicial 2006 Vigencia final -2007.  
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Donde se observa que esta entidad  podría estar dispuesta a colaborar con los 
internos de las penitenciarías de Bucaramanga ya que han trabajado con esta 
clase de gente. 

Además hay que resaltar que por medio de la secretaria de salud departamental, 
se solicito y se lleno una metodología con el proyecto de la cárcel modelo, para 
que fuera evaluada por esta entidad, por el ministerio de protección social y por las 
naciones unidas. 

9.3 FUENTES INTERNACIONALES 
 
9.3.1  Alemania 

 
1. Agencia Alemana para la Cooperación Técnica (GTZ )87 
 
German Agency for Technical Cooperation, GTZ 
Direccción : Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5 
65760 Eschborn 
Teléfono:  49 61 96 79-0 
Fax:  49 6196 79-1115 
página de internet: http://www.gtz.de/ 
 
GTZ Office Bogotá 
Dirección:  Cra. 13 No. 97-51 Oficina 302 
Bogotá D.C. - Colombia 
Teléfono:  +57 1 63611 14 
Fax:  +57 1 63515 52 
Email : gtz-kolumbien@gtz.de 
 
El GTZ fue establecido en 1975. Está organizado como una sociedad anónima de 
responsabilidad limitada poseída por el Gobierno alemán Federal. Trabaja con una 
base de ventaja pública amplia, usando todos los fondos generados como 
ganancias exclusivamente para proyectos en la cooperación internacional. 
 
“la agencia alemana para la cooperación técnica planifica, ejecuta, dirige y 
supervisa técnicamente proyectos y programas de cooperación técnica con los 
organismos contrapartes locales.   Además aporta recursos físicos y servicios, 
como planificación técnica adquisición y envío de equipos y materiales necesarios 
para la ejecución de proyectos.”88 

                                                 
87  Disponible en la página de intrenet: 
http://www.colciencias.gov.co/mapas/merlin/consultarfuente.php?idntfcdor_fnte=683 
88  DIPLOMADO: Formulación de proyectos sociales y Gestión de cooperación internacional, 
Materia: Fuentes y Flujos de Cooperación internacional, Docente: DR. Orlando Hernández 
Gonzales, producido por: Área de Investigación y Desarrollo – Fundación Norte -Sur.p 25. 



 

132 
 

Objetivo:  Facilitar el desarrollo económico y social de los países de menores 
recursos mediante la transferencia de conocimientos y técnica 
 
Cooperación ofrecida 
Áreas de trabajo 

• Política económica y social 
• Derecho y administración 
• Comunicación y organización 
• Sistemas financieros y promoción de pequeñas empresas 
• Educación y ciencia 
• Agua 
• Gestión de los residuos 
• Conservación de los recursos naturales 
• Políticas agrarias 
• Protección del medio ambiente 
• Difusión de tecnologías apropiadas 
• Promoción del sector privado y capacidad vocacional 
• Salud 
• Población y nutrición 
• Transporte y energía 
• Sistema de cultivo 
• Desarrollo rural 
• Gestión de los bosques, caladeros, ganado 
• Ayuda humanitaria 

 
Procedimientos para la presentación de solicitud 
 
Condiciones: 
 
La asistencia técnica se concede a otros organismos (locales, extranjeros, 
públicos, privados) que se encuentran implementando medidas de desarrollo. 
Presta su colaboración para la selección, compra y posterior envío del 
equipamiento necesario para los proyectos llevados a cabo en los países en vías 
de desarrollo. 
 
La Agencia cumple con actividades de planificación y ejecución de proyectos y 
programas con asociados de países en desarrollo. Se llevan a cabo labores de 
selección y capacitación de personal calificado para su empleo en proyectos de 
desarrollo y les asesora durante la creación de su trabajo. Los fondos se conceden 
al tiempo que los proyectos progresan. 
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2. EZE- Evangelische Zentraistelle Für Entwicklungs hilfe E.V. 89 

Dirección : "Mittelstr. 37 53175 Bonn "  
Teléfono:  0228-81010  
Fax. 0228-8101160  
E-mail:  eze@eze.org  
Pagina de internet:  www.ekd.de/agked/eze.html 

Objetivo:  Apoya trabajos de la iglesia y programas que dan prioridad a los más 
pobres. Educación no formal. Proyectos de salud comunitaria, agricultura, 
seguridad alimentaria y programas para resolver el acceso a recursos como la 
tierra. Irrigación, pesca, reforestación y microempresas de artesanías. 

• Áreas de interés de la organización.  Relaciones y servicio ecuménicos del 
desarrollo Política de desarrollo.  

3. EZE- Evangelische Zentraistelle Fur Entwicklungs hillie (Asociación 
Protestante Para La Cooperación Y El Desarrollo) 90 

Dirección:  Mozart Str 9 / D-5100 / Aochen  
Teléfono : 2414220  
Fax: 241442186  
E-mail:  AGKED@GEOD.GeoNet.de  
Pagina de internet : http://www.ekd.de/agked/ezee.html 

Objetivo:  Apoya proyectos del desarrollo realizados por las organizaciones de las 
iglesias y no gubernamentales. Trabaja en temas relacionados con calidad de 
vida, desarrollo y juventud. 

4. Deustshe Kommission Justitia Et Pax  

Dirección:   Adenauerallee 134  53113 Bon 
 
Teléfono: 0228 / 103217 
Fax: 0228 / 103318 
E-mail: info@dsw-hannover.de 
Página de internet:  www.dsw-hannover.de  

• Tipo de Organización:  La fundación alemana para la población del mundo 
(DSW) es una organización internacional del desarrollo. Fue fundada en 1991 
como fundación no lucrativa privada por dos empresarios de Hannover.  

                                                 
89  Op Cit. DIRECTORIO FUNDACIÓN  NORTE-SUR 
90  Ibid.,p123 
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Además de la oficina central en Hannover , DSW también tiene oficinas del país 
en Etiopía , Kenia , Tanzania y Uganda , así como una oficina del enlace del EU 
en Bruselas .DSW está político y religioso independiente. Confiamos en 
donaciones privadas y ayuda financiera de otras organizaciones, fundaciones y 
agencias para realizar nuestro trabajo de proyecto.  

• Antecedentes  

Los proyectos de DSW y los programas nacionales e internacionales se financian 
con el dinero que recibimos de fundaciones de conceder-fabricación, el 
financiamiento público y donaciones individuales, así como donantes privados a 
largo plazo y patrocinios del club de la juventud. Con una política financiera 
mezclada, que se asegura de que la renta de DSW esté compuesta igualmente de 
contribuciones del público y de la mano privada y de fuentes nacionales e 
internacionales, DSW ha reducido al mínimo el riesgo de la renta que fluctuaba. 

Financiamiento público DSW ha recibido concesiones de:  

el ministerio federal alemán de la cooperación y del desarrollo económicos (BMZ), 
la Comisión de las Comunidades Europeas (EC), el fondo de la población de 
Naciones Unidas (UNFPA), los German Corporation para la cooperación técnica 
(GTZ) y el banco mundial.  

5.   Deutsche Welthungerhilfe 91 

Dirección:   Adenauerallce 134  53113 Bonn 
Teléfono: +49 228 22 88 0 
Fax:   +49 228 22 07 10 
E-mail:   Se puede hacer contacto en la página Web. 
Página Web: http://www.welthungerhilfe.de/ 
 
Objetivo:  Apoyar programas de autoayuda en programas determinados a países 
en vías de desarrollo, enfocado hacia el desarrollo rural y de la agricultura, 
seguridad alimenticia, y proyectos de capacitación.  De igual forma, es el 
encargado del desarrollo de la educación y difundir el trabajo en el norte. 
 
Campos de interés: Su mayor actividad se dirige hacia programas de auto – 
ayuda, mitigación de la pobreza, seguridad alimenticia, etc. Deutsche 
Welthungerhilfe pública información dirigida a aumentar la comprensión de la  
situación económica y social del Tercer Mundo.  Busca fortalecer un sentido de 
responsabilidad social y de caridad, entre las gentes de Alemania,  hacia los 
pueblos de países en vía de desarrollo. 
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6. Yois Europa 92 

Dirección: c/o SRzG . Post Box 5115 D-61422 Oberursel , Alemania 
Teléfono: +49-(0)40-82290420  
Fax:+49-(0)6171-952566   
E-mail:   info@yois-europe.org 
Página Web: www.yois-europe.org  
 
Objetivos:  

*Lograr una sociedad justa e intergeneracional. 
*Lograr un futuro sostenible. 
*Influenciar en las políticas de los Estados para mejorar la situación de la 
población.  
*Promover el dialogo entre jóvenes sobre cuestiones de justicia y desarrollo.  

Campos de Interés: Ecología, energía, turismo, economía, educación, éticas 
globales, participación política juvenil, desarrollo sostenible y gobernabilidad 
global.  

9.3.2 Australia 

1. ABM – Junta Anglicana De Misión 93 
   
Dirección: ABM House 91 Bathurst St SYDNEY, NSW 2000 Australia  
Teléfono:  1300 302 663  
Fax :  02 9261 3560  
E-mail : info@abm.asn.au  
Página Web: http://www.abmission.org/ 
   
Objetivos:  
 

• Contribuir a construir comunidades que reflejen el amor a Dios  
• Proveer apoyo financiero y personal capacitado para las iglesias que así lo 

requieran  
• Apoyar las actividades de desarrollo, ayudando a las comunidades a 

volverse autosuficientes  
• Apoyar en la salud, educación y la agricultura a comunidades locales  

Áreas de Interés: Salud, educación, agricultura, desarrollo local 
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2.  Baptist World Aid Australia – Ayuda Bautista Mu ndial 94 

Dirección : Baptist World Aid Australia .Locked Bag 122 .Frenchs Forest NSW 
1640 .Australia. 
Teléfono: 1300 789 991 o  02 9451 1199  
Fax: 02 9451 1199 
E-mail: general@baptistworldaid-au.org 
Página Web: http://www.shareanopportunity.org/  

Objetivos:  

• Contribuir en la administración de fondos y recursos para refugiados 
• Desarrollar proyectos de desarrollo comunitario  
• Ayudar en situaciones de emergencia en todo el mundo 
• Compartir recursos con los oprimidos y los desamparados, ayudándolos a 

salir de las condiciones de pobreza en que se encuentran 
• Empoderar a los más desfavorecidos para que contribuyan en el desarrollo 

de sus comunidades 
  
Áreas de Interés: Pobreza, desarrollo comunitario, alivio en emergencias, 
refugiados 
  
3.  Unión Aid Abroad – Apheda 95  
 
Dirección:  Union Aid Abroad – APHEDA Level 3, 377-383 Sussex St Sidney  
Australia 
Teléfono:  61292649343 
E-mail:  opheda@labor.net.au  
Página Web:  http://www.apheda.org.au/  

Objetivos:  

• Contribuir directamente con los países y regiones del mundo para mejorar 
las condiciones de pobreza y desempleo.  

• Velar por el respeto a los derechos humanos.  
• Contribuir en los países donde existe conflicto civil en la construcción de 

comunidades empoderadas y dispuestas a contribuir en la pacificación.  
• Construir comunidades independientes a través de la educación y la 

capacitación de trabajadores y sus organizaciones.  

                                                 
94  Ibid. 
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 Áreas de interés : Justicia, solidaridad internacional, educación, capacitación, 
desarrollo comunitario, derechos humanos 

4.  Australian Volunteers International 96   

Dirección:  Privacy Compliance Officer Office of the CEO Australian Volunteers 
International  PO Box 350 Fitzroy VIC 3065 
Australia 
Email:  privacy@ozvol.org.au 
Página Web:  http://www.ozvol.org.au/ 

 Objetivos:  

• Trabajar por un mundo justo y pacifico  
• Contribuir en el acceso a recursos que suplan necesidades básicas  
• Fortalecer el empoderamiento comunitario para así desarrollar la sociedad  
• Contribuir en la obtención de servicios para los empleadores que buscan 

gente capacitada para trabajar en diferentes ambientes culturales  

Áreas de interés:  Derechos humanos, desarrollo comunitario 

5.  Community Aid Abroad – Ayuda Comunitaria En El Exterior 97 

Dirección:  Oxfam Community Aid Abroad 156 George St Fitzroy Victoria 3065 
Australia  
Teléfono: +61 (0)3 9289 9444 
Fax: +61 (0)3 9419 5895 
Email:  enquire@caa.org.au 
Página Web:   www.caa.org.au  

 Objetivos:  

• Proveer servicios, recursos y apoyo para la facilitar el desarrollo de las 
comunidades necesitadas  

• Investigar, documentar y analizar el trabajo realizado en comunidades 
locales para aplicar nuevas alternativas de desarrollo  

• Recaudar fondos para el desarrollo de las comunidades más 
desfavorecidas en los países en vía de desarrollo  

                                                 
96  Ibid. 
97  Ibid. 
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 Áreas de interés : Pobreza, inequidad, desarrollo comunitario, justicia social, ética 
empresarial, emergencias, derechos humanos, agricultura sostenible, genero y 
desarrollo, comunidades indígenas. 

9.3.3  Austria 

1. Eza 3. Welt 98  

Dirección: EZA 3. Welt, Plainbachstr. 8, A-5101 Bergheim,  
Austria   
Teléfono:  ++43-662-45 21 78 
Fax:  ++43-662-45 25 86 
E-mail: office@eza3welt.at 
Página Web:  http://www.eza3welt.at/start.htm 

Objetivos:  

• Fomentar el comercio justo a nivel mundial , sobre todo en relación con los 
países en vía de desarrollo  

• Cooperar constantemente en cuestiones comerciales con los países en vía 
de desarrollo, brindándoles los conocimientos y herramientas para que 
estos fortalezcan sus posiciones negociadoras  

• Apoyar a las medianas y pequeñas empresas para que puedan competir 
libremente en el comercio mundial, bajo parámetros justos y claros  

 Áreas de Interés: Comercio justo, biotecnologías, capacitación empresarial, 
ayuda legal. 

9.3.4  Bélgica 

1. AIC - Association Internationale Des Charités 99  
 
Dirección:  23 Rampe des Ardennais, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgium  
Teléfono : 32-10-456353  
Fax:  32-10-458063  
E-mail:  aic@euronet.be  
Página Web:  www.cptryon.org/vdp/tree/iac/fr.html 
 
Objetivo:  Lucha contra cualquier forma de pobreza y de exclusión, busca 
responder a las necesidades materiales y espirituales, trabajar en las causas y 
procesos que generan pobreza e injusticia, y establecer redes de la solidaridad.  
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Áreas de trabajo:  educación, seguridad alimentaria, salud, derechos humanos, 
microempresas, desarrollo rural, saneamiento, capacitación. 
 
2.  COTA - Collectif D'échanges Pour La Technologie  Appropriée 100  
 
Dirección:  Rue de la Révolution 7, 1000 Brussels, Belgium  
Teléfono:  32-2-2181896  
Fax:  32-2-2231495  
 
Objetivo:  Proporciona servicios en los campos de la documentación, de la 
información, y de la ayuda a las organizaciones del desarrollo. Especializado en 
temas como género, drogas y desarrollo, metodologías de evaluación, apoyo 
institucional para ONG, desarrollo descentralizado, energía renovable, sistemas 
crediticios y de ahorro y mecanismos de financiamiento de cooperación al 
desarrollo. 
 
3.  Delipro- Centre Aide Developt Ds Liberte Et Pro gr 101 
 
Dirección:  Rue de Naples 39, 1050 Brussels, Belgium  
Teléfono:  02/512-6597  
E-mail:  3271845634@faxaway.com  
 
Objetivo:  Promover proyectos de desarrollo con carácter de entrenamiento para 
permitir que el individuo cree su propias posibilidades de empleo, e.g. en el campo 
de la empresa pequeña y mediana, de artesanías, del etc. 

4. FCD- Solidarité Socialiste - Formation, Coopérat ion Et Développement  

Dirección:  Boulevard de l'Empereur 15 bt 4, 1000 Bruxelles, Belgium  
Teléfono:  32 2 513 75 45 00  
Fax:  32 2 512 88 16  
E-mail:  fcd.ong@skynet.be  
Página Web:  http://users.skynet.be/solsoc.fcd/ 

Objetivo:  Busca trabajar temas de desarrollo sostenible, democracia, derechos 
humanos, solidaridad e intercambio cultural.  

Desarrolla herramientas de capacitación que pueden ser boletines de noticias, 
periódicos informativos, otras publicaciones, seminarios y conferencias, y utiliza -a 
menudo- juegos y actividades lúdicas. Apoya proyectos de desarrollo, apuntando a 
reforzar la sociedad civil.  
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Los temas prioritarios de intervención son: democracia y derechos humanos, 
demografía, educación, medio ambiente, y desarrollo económico, mientras 
contribuyen a la organización y refuerzo de organizaciones existentes (urbanas y 
rurales).  

Se ocupa principalmente de los problemas de desarrollo de algunos países que no 
se encuentran en buenas condiciones.  

5.   National Centrum Vr Ontwikkel Ingssamenw - NCO S102  
 
Dirección:  Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussels  
Teléfono:  +32 2 5392620  
Fax:  +32 2 5391343  
E-mail:  ncos@ncos.ngonet.be  

Objetivo:  Apoyo financiero de proyectos en el  Tercer Mundo. Cada año NCOS 
acumula la suma de 180 millones BF para apoyar  proyectos y socios en el Tercer 
Mundo. NCOS deja la responsabilidad de ejecutar el programa específico a sus 
socios locales.  

Esto incluye tanto la identificación como la implementación y la gerencia. Por lo 
tanto, NCOS no interfiere en la implementación de las iniciativas y casi nunca 
manda personal técnico para intervenir en la ayuda logística.  

Campos de interés: Dentro de la percepción de NCOS como una organización 
paraguas de ONG´s; quiere estimular mediante su trabajo solidario, una 
consolidación  de una sociedad civil; ayudar a que la gente se organice, eduque y 
fortalezca; para que se conviertan en participantes de otras dos sociedades.   El 
sistema de Estado y el sistema de actividades económicas.  

6.  Humanity Information Projects / Human Info Ngo 103    

Dirección: Osterveldlaan 196, Antwerp, B-2610 Belgica 
Teléfono:   32-3-448.05.54 
Fax: 32-3-449.75.74 
Página Web:   http://www.humaninfo.org  

Objetivos:  

• Proveer apoyo a los individuos que lo necesiten  
• Diseminación de información con propósitos humanitarios y de desarrollo, a 

través de la Internet y otros medios electrónicos.  
                                                 
102  Ibid. 
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• Estimular un espíritu filantrópico en el mundo  
• Promover la idea de “Necesidades humanas básicas humanitarias”  

Áreas de interés : Derechos Humanos, capacitación empresarial, cooperación 
internacional, empoderamiento comunitario, ayuda humanitaria, apoyo a redes.  

 
9.3.5  Canadá 
 
1. Agencia Canadiense Para el Desarrollo Internacio nal (ADCI) 104 
 
Dirección:  Calle Libertad 116, Piso 14 – Miraflores. Colombia unidad de servicio 
de apoyo a la cooperación. 
Teléfono:  511-7029500 511-447-6455 
Fax:  447-6547 
E-mail: usacc@usacc.org.pe  
Página de internet:  http://www.usacc.org.pe  
 

Como la agencia federal responsable de la administración de la mayor parte de los 
programas de asistencia para el desarrollo de Canadá, la ACDI apoya el desarrollo 
sostenible en los países en vías de desarrollo con el fin de reducir la pobreza y 
contribuir a un mundo más seguro, equitativo y próspero. 

La agencia canadiense para el desarrollo internacional es el organismo que 
determina las políticas oficiales de los programas para el desarrollo que impulsa y 
promueve el gobierno canadiense. 
  
La cooperación entre Colombia y Canadá se fundamenta legalmente en el 
convenio general sobre cooperación técnica, firmado en Bogotá el 17 de 
noviembre 1972. 
 
Objetivos 
 

• contribución al desarrollo sostenible, la prosperidad y la reducción de la 
pobreza, las desigualdades sociales. 

• Apoyo a programas de transferencia de tecnología para apoyar la 
modernización  de los gobiernos en áreas como: desarrollo social, la 
integración regional y el medio ambiente, a través de proyectos bilaterales y 
regionales.  

 
 

                                                 
104  DIPLOMADO: Formulación de proyectos sociales y Gestión de cooperación internacional, 
Materia: Fuentes y Flujos de Cooperación internacional, Docente: DR. Orlando Hernández 
Gonzales, producido por: Área de Investigación y Desarrollo – Fundación Norte -Sur.p 13. 
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Modalidades de cooperación 
 

• Cooperación financiera no reembolsable   
 

• Cooperación técnica 
 

• Cooperación financiera 
 

2.  Canada World Youth (CWY) – User Name Cwy-Hdq     (Juventud Mundial del 
Canadá) 105  

Dirección:  2330 Notre –Dame Street West, 3dr floor Montreal, Quebec H3J1N4  
Teléfono:  (514)931-3526  
Fax:  (514)939-2621  
E-mail:  cwy-jcm@cwy-jcm.org  
Página Web:  www.cwy-jcm.org  

Tipo de organización: Organización de Cooperación Internacional sin ánimo de 
lucro. Fundada en 1971  
 
Propósito: La misión de CWY (Juventud Mundial de Canadá) es incrementar las 
habilidades de la gente para participar activamente en el desarrollo de sociedades 
justas, armoniosas y sostenibles.   
 
Continúa creando oportunidades de educación excepcional para comunidades, 
grupos e individuales que  quieran adquirir aptitudes y explorar nuevas ideas. Esto 
se logra por medio del trabajo en equipo en integridad y respeto por las 
diferencias.  
 
Campos de interés: Financiero – Entrenamiento – Intercambios.  

Programa de desarrollo: Como parte de varios programas de intercambio, jóvenes 
de Canadá y de países en vía de desarrollo se familiarizan en temas de desarrollo 
participando voluntariamente en proyectos de campo; como el ambiente, 
agricultura, cooperativas, trabajo comunitario y  comunicaciones.  

Programas de desarrollo en el exterior: Desarrollo de la Agricultura – Niños – 
Desarrollo comunitario – Educación – Entrenamiento – Alivio en emergencias – 
Servicios sociales.  

                                                 
105  Op Cit.  DIRECTORIO FUNDACION NORTE-SUR 
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Programas de desarrollo educativo: Servicios Sociales – Cooperativas – Fincas – 
Acción Comunitaria – Escuelas – Pequeños y medianos negocios- Servicios 
sociales.  

Países / Regiones: América Latina  

3. CARE Canadá  106 

Dirección: 1550 Carling Ave. P.O. Box 9000 Ottawa, Ontario, K1G 4X6  
Teléfono: (613) 724-1122  
Fax: (613) 7241284  
Teléfono: 053 4513  
E-mail: info@care.ca  
Página Web: www.care.ca  

Tipo de organización: Organización Voluntaria de Desarrollo Internacional 
fundada en 1946   incorporada en 1977  

Propósito: Su misión es suministrar seguridad y bienestar a países en vía de 
desarrollo.  

Campos de interés: Financiero – Material – Personal - Agricultura – 
Educación/Entrenamiento – Ayuda en Emergencias –  Creación de empleos  – 
Medioambiente – Salud – Generación de Ingresos – Cooperación Internacional – 
Agua – Juventud.  

Programa de desarrollo en el exterior: De acuerdo a las necesidades, se realizan 
proyectos involucran contribuciones del gobierno local o la comunidad 
concerniente y CARE Canadá.   Programa de desarrollo educativo: Promueve la 
actitud del público con respecto a las necesidades de los países en vía de 
desarrollo a través de artículos periodísticos, las comunicaciones audiovisuales y 
voceros.  

4. OXFAM Canadá 107 

Dirección:     300 – 294 Albert Street, Ottawa, Ontario, K1P 6E6  
Teléfono:  (613) 2375236 Fax. (613) 2370524  
E-mail:  rogerm@oxfam.ca  
Página Web : www.oxfam.ca  

Tipo de organización:    Grupo Solidario, Organización Voluntaria en el 
Desarrollo Internacional.   Fundado en 1963 incorporado en 1966.  

                                                 
106   Ibid. 
107   Ibid. 
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Propósito: OXFAM Canadá es una agencia de desarrollo internacional 
comisionada para la distribución equitativa de la riqueza y el poder a través de un 
cambio social fundamental.  

Campos de interés: Agricultura – SIDA – Facultades comunitarias – Cooperativas 
– Desplazados – Educación/Entrenamiento – forestación – Salud – Cooperación 
Internacional – Nutrición – Reconstrucción – empresas pequeñas – Uniones de 
Cambio – Mujeres.  

Programa de desarrollo educativo: Entre las actividades a largo plazo están: 
concientización pública, educación pública, eventos, distribución de recursos, 
desarrollo comunitario, tours, recepciones.  Programa de desarrollo en el exterior: 
OXFAM Canadá trabaja con ONGs. Organizaciones comunitarias en América 
Latina, El Caribe y África.  Da prioridad a sociedades con organizaciones 
femeninas, suministra fondos, información, apoyo administrativo y 
acompañamiento.  

Tipo de apoyo: Financiero.  

5.  Canadian Auto Workers’ Social Justice Fund (CAW  SJF)108   (Fondo 
Canadiense de Justicia Social para los Trabajadores) 
Dirección: 205 Placer Court North York, Ontario, M2H 3H9  
Teléfono: 416-495-3757  
Fax: 416 -495-6554  
E-mail:   cawsajf@web.apc.org  

Tipo de organización:   Unión.  Fundada en 1991 incorporada en 1994  

Propósito: La CAWSJF es una base laboral ONG establecida para suministrar 
asistencia humanitaria internacional y desarrollo en el exterior, más asistencia 
caritativa en Canadá.   La SJF es comisionada para construir sociedades con 
trabajadores, a través de proyectos y uniones comunitarias.  

Campos de interés: Financiero – Intercambios – Entrenamiento.  

Países / Regiones: Brasil – Perú – América del Sur.  

6. Canadian Lutheran World Relief (CLWR)   (Alivio Mundial Luterano del 
Canadá) 

Dirección:    1080 Kingsbury Avenue, Winnipeg Manitoba, R2P 1W5  
Teléfono: 204-694-5602  
Fax:   204-694-5460  
                                                 
108  Ibid. 
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E-mail:   clwr@mbnet.mb.ca  
Página Web:  www.clwr.org  

Tipo de organización:    Eclesiástico. Fundada en 1946.  

Propósito:   CLWR responde a la necesidad humana a través de ayuda material, 
financiera y restablecimiento de refugiados.  

Campos de interés: Financiero y material - Forestación – Medio Ambiente – 
Mercadeo – Salud y Nutrición – Refugios – Industrias pequeñas – Agricultura – 
Entrenamiento Vocacional – Agua/pozos y construcción de represas – Proyectos 
de Mujeres – Programas Juveniles.  Programa de desarrollo educativo: Producción 
de recursos materiales educativos, viajes y presentaciones para visitas 
tercermundistas.  

Países / Regiones: Argentina – Bolivia – Colombia – Perú.  

7. Mennotie Central Committee (Canadá) (MCC Canadá)    (Comité Central 
Mennonita) 109 

Dirección:    134 Plaza Drive, Winnipeg, Manitoba, R3T 5K9  
Teléfono: 204-261-6381  
Fax:   204-261-6381  
E-mail:   mailbox@mcc.org  
Página Web:  www.mcc.org  

Tipo de organización:   Eclesiástico. Fundado en 1963 incorporado en 1966  

Propósito: MCC es un recurso Cristiano para necesidades humanas, ayuda a 
comunidades sin importar sus consideraciones políticas o religiosas. Su recurso 
principal es la gente, apoyada  por una financiación apropiada y recursos 
materiales.  Tipos de apoyo: Financieros – Intercambios – Patrocinio.  

Campos de interés: Agricultura – Niños – Construcción – Ayuda en emergencias 
– Alimentación – Salud – Cooperación Internacional – Rehabilitación – Educación. 

Países / Regiones: Argentina – Bolivia – Brasil – Colombia – México – Paraguay.  

8. World University Service Of Canadá (WUSC)  (Servicio Mundial Universitario 
del Canadá) 110 
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Dirección: 1404 Scott Street, Ottawa, Canadá K1Y 2N2  
Teléfono: 613-798-7477  
Fax: 613-798-0990  
E-mail: wusc@wusc.ca  
Página Web: www.wusc.ca  

Tipo de organización:   Organización Voluntaria en el Desarrollo Internacional. 
Fundada en 1939 incorporada en 1957.  

Propósito: WUSC involucra a la comunidad Canadiense en el Desarrollo social y 
académico en su hogar y en el exterior.  

Campos de interés: Agricultura – Tecnología – Desarrollo Comunitario – 
Cooperativas – Enfermedades – Educación/Entrenamiento – Salud – Generación 
de Ingresos – Servicios de información  Cooperación Internacional – Profesionales 
– Restablecimiento – Desarrollo Rural – Agua.  

Programa de desarrollo en el exterior: WUSC recluta especialistas Canadienses 
en programas de extensiva asistencia técnica, operando en 15 países en vía de 
desarrollo.  Áreas de especialización incluyen: educación, salud, agua, agricultura, 
y gerencia de proyectos.  

Programa de desarrollo educativo: WUSC mantiene contacto con 120 
comunidades académicas, 50 universidades, 5000 alumnos y recursos 
adicionales.  Seminarios de estudio en el verano para países desarrollándose, 
patrocinio de estudiantes refugiados, etc.  

Actividades de desarrollo educativo: Cooperación Internacional – Series de 
simposios.  

Tipo de apoyo: Intercambio – Material – Personal – Entrenamiento.  

9.  Aucc.id- Assoc. Of Univ. And Colleges of Canadá . Int´l Division (DEV. 
Programs) 111 
 
Dirección:  151 Slater, Ottawa, Ontario, K1P 5N1  
Teléfono:  (613) 563-1236  
Fax:  (613) 563-9745 
 
Objetivo:  Empleo/capacitación, cooperación internacional. 
 
 
 
                                                 
111  Ibid. 
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9.3.6  Chile 

1. O.N.G Cemprode 112  

Dirección:  los carreras 1411 belloto 2000, QUILPUE, CHILE 
Teléfono:  9-2622611 
Fax:  571 410 77 64 
E-mail: cemprode4@hotmail.com 
Página de internet:  http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=11202 
Persona de contacto : JUAN CARLOS STARK CORREA 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

Objetivo:  Al desarrollo social de personas, grupos y comunidades especialmente 
aquellas en situación de pobreza y/o marginalidad. 

Promoción del desarrollo social y derechos humanos. 

Curso de mediación de conflictos. Financiado por el estado de chile. Actualmente 
se apresta a desarrollar cinco proyectos ya aprobados por el estado de chile en el 
ámbito de la prevención del consumo de drogas. Programa previene de CONACE. 
Ministerio del interior Chile 

Los proyectos CONACE. Ministerio del interior chile, son cinco proyectos ya 
aprobados. 

9.3.7  Dinamarca 

1. CUF - Center For Udviklingsforskning 113 

Dirección : Gammel Kongejev 5 1610 Copenhagen V Denmark 
Teléfono:  45-33-854600  
Fax:  45-33-258110  
E-mail:  cdr@cdr.dk 
Pagina Web : www.cdr.dk 

Objetivos:  Investigación sobre desarrollo social; Acercamiento multidisciplinario 
con otras instituciones; apoyar las capacidades de investigación de países en vías 
de desarrollo. 
 

                                                 
112  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en junio de 
2004,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=11202 
113  Op Cit.  DIRECTORIO FUNDACIÓN NORTE-SUR. 
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 Áreas temáticas:  microempresas, agricultura, desarrollo rural, agua, desarrollo 
rural, medio ambiente, seguridad alimentaria, silvicultura, industria de la irrigación. 

 
9.3.8   España  

1. OC  Oficina Cultural de la Embajada de España en  Bogotá  
 
Dirección: Calle 92, nº 12-68 Bogotá 
Teléfono:  (57-1) 622 00 81 / 642 00 48 
Fax:  (57-1) 621 08 09  
Correo electrónico : culturalbogota@yahoo.com.au 
página de Internet:  http://www.aecid.es/02exterior/pais.asp  

CF  Centro de Formación de Cartagena de Indias  
 
Dirección:  C/ Plaza de Santo Domingo Carrera 36- nº 2 – 74 CARTAGENA DE 
INDIAS - COLOMBIA 
Teléfono:  (575) 664 09 04; Fax: (575) 664 31 59  
Página en Internet:  http://www.cifaeci.org.co 
Correo electrónico: aecidcf@cifaeci.org.co  

OTC  Oficina Técnica de Cooperación  
 
Dirección : Carrera 11ª No. 93 -67 piso 3Bogotá - COLOMBIA 
Teléfono:  (57-1) 7441001 
Fax:  (57-1) 7441016  
Página en Internet:  http://www.aecid.org.co 
Correo Electrónico:  general@aecid.org.co 

La agencia española de cooperación internacional encargada de la cooperación 
española, es un organismo autónomo adscrito al ministerio de asuntos exteriores a 
través de la secretaria de Estado para la cooperación internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI) 
 
Política de cooperación 
 

• Impulsar el desarrollo económico y social 
• Potencializar ayuda humanitaria 
• Impulsar las relaciones políticas, económicas y  culturales con los países en 

vías de desarrollo 
• Promoción de igualdad entre mujeres y hombres 
• Cobertura de necesidades sociales básicas 
• Desarrollo de la educación, investigación y la identidad cultural. 
• Protección y respeto de los derechos humanos 
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Cooperación económico- financiera 
 

• Donaciones (cooperación no reembolsable) 
• Créditos 
• Microcréditos 
• Financiación de proyectos de desarrollo 

Directamente 
           Subvenciones a ONG y otras entidades no lucrativas. 
 
Principales modalidades de cooperación 
 

• Becas 
• Expertos 
• Proyectos 
• jóvenes voluntarios 
• Convocatorias a ONG 

 
2. Fundación Codespa 114 

Dirección:  Rafael Bergamín, 12, bajo 
28043 Madrid 
Teléfono:  91 744 42 40 
Página de internet:  codespa@codespa.org 
Email: comunicacion@codespa.org 
 
FUNDACIÓN CODESPA es una organización no lucrativa dedicada, desde 1985, 
a la cooperación internacional al desarrollo. 

Nuestra misión es proporcionar oportunidades a las personas para que puedan, a 
través del trabajo, desarrollar sus capacidades y ser protagonistas de su propio 
desarrollo. Confiamos en la capacidad humana para construir un mundo más 
equitativo y justo. 

Fundación Codespa no tiene fines políticos ni religiosos. 

¿Cómo ejecuta CODESPA sus proyectos?  

CODESPA trabaja mano a mano con ONGs locales que conocen la realidad y las 
necesidades de cada región. Confiamos en las capacidades de nuestros socios y 

                                                 
114  FUNDACIÓN CODESPA, disponible en la 
pagina:http://www.codespa.org/epages/Codespa.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/Codespa/Categori
es/Quienes_Somos/Mision_y_valores 
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les ayudamos a crecer, creando una base social fuerte en los países en los que 
operamos para que, finalizados nuestros proyectos, puedan seguir adelante por sí 
mismos.  

¿Cómo nos financiamos?   La financiación de nuestros proyectos procede de las 
donaciones particulares, de nuestros socios y de la empresa, así como de la 
aportación de las Administraciones Públicas, centrales y locales, y de otros 
organismos internacionales. Las empresas juegan un papel fundamental en este 
sentido, ya que no sólo son consideradas como una fuente de recursos para los 
trabajos de cooperación, sino como un agente social esencial para conseguir un 
cambio real en el ámbito de la solidaridad.  
 
9.3.9  Estados Unidos 
 
1. USAID/Colombia 115 
Del pueblo de los Estados Unidos de América 
 
Dirección:  Entrada principal: Calle 24 Bis No. 48-50. Bogotá, D.C. Colombia  
D. de Correo : Carrera 45 No. 22D-45 Bogotá, D.C., Colombia 
Teléfono:  (571) 423-6880 
E-mail: asktheembassybogota@state.gov 
Página de internet:  http://colombia.usaid.gov/site/ 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), es la 
principal agencia gubernamental responsable de la ejecución y administración de 
los programas de asistencia social, económica y humanitaria del gobierno 
de Estados Unidos a nivel mundial.  En Colombia la Embajada de Estados Unidos, 
a través de USAID, apoya los esfuerzos del gobierno de Colombia para eliminar la 
producción de cultivos ilícitos, mejorar las condiciones de vida de la población 
desplazada y contribuir a la paz, seguridad y estabilidad democrática. 
 
USAID/Colombia trabaja en las siguientes áreas: gobernabilidad democrática, 
desarrollo alternativo, asistencia a población desplazada y vulnerable, y 
desmovilización, reintegración y apoyo a víctimas. 
 
Con su sede central en Washington, D.C., la fuerza de USAID radica en sus 
oficinas localizadas en el propio campo, en todo el mundo. Trabajamos en 
estrecha cooperación con organizaciones voluntarias privadas, organizaciones 
locales, universidades, compañías norteamericanas, organismos internacionales, 
otros gobiernos y otros organismos gubernamentales de los Estados Unidos. 
“Convenio general  para la ayuda económica, de 1962 (vigente) establece como 
única posible modalidad la cooperación financiera no reembolsable. El estudio y la 

                                                 
115  USAID-COLOMBIA, [en línea],disponible en la página de Internet: 
http://colombia.usaid.gov/site/ 



 

151 
 

aprobación de los convenios se realizan en negociaciones intergubernamentales 
cuando ambas partes lo determinen.” 116 
 
Programas 
 

• población desplazada y vulnerable 
 
El programa de Asistencia a Población Desplazada y Vulnerable ofrece ayuda 
humanitaria y apoyo de mediano y largo plazo en áreas como acceso a servicios 
básicos de salud, vivienda, educación, capacitación laboral, generación de 
ingresos y fortalecimiento institucional. El programa tiene presencia en 19 
departamentos del país. 
 
El gobierno de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USAID) firmó un acuerdo de cooperación con la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo FUPAD Colombia y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) para implementar el Programa de Atención a 
Desplazados y Grupos Vulnerables durante los próximos cinco años. Las acciones 
del programa se enfocan en proyectos que permitan atender necesidades de los 
beneficiarios en: 
 

Salud Educación Vivienda 

Saneamiento Básico Seguridad Alimentaria Capacitación Laboral 

Generación de 
Ingresos 

Fortalecimiento 
Institucional 

Atención de 
Emergencias 

  
El Programa tendrá presencia en 169 municipios de los departamentos de 
Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 
Cundinamarca, Huila, Ibagué, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de 
Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Valle del Cauca. 
  
9.3.10  Naciones unidas                           

1. Comisión Económica Para América Latina Y El Cari be (CEPAL) 117 

Director : Sr. Jorge Mattar 
Dirección : Presidente Masaryk 29 piso 13. Col. Chapultepec Morales, C. P. 
11570, México, D.F. 

                                                 
116  DIPLOMADO: Formulación de proyectos sociales y Gestión de cooperación internacional, 
Materia: Fuentes y Flujos de Cooperación internacional, Docente: DR. Orlando Hernández 
Gonzales, producido por: Área de Investigación y Desarrollo – Fundación Norte -Sur.p 11. 
117  NACIONES UNIDAS, disponible en la página de internet: 
http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/mexico/c_reg/cepal.htm 
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Teléfono : 52-63-97-00 
Fax: 55-31-11-51 
Biblioteca y librería : Presidente Masaryk 29 piso 4. 
Teléfono Biblioteca : 52-63-96-09 
Teléfono Librería : 52-63-96-10 
Correo-e : publicaciones.mexico@cepal.org 
Página de Internet : www.eclac.cl/mexico 

En el seno de las Naciones Unidas, desde sus inicios, se decidió la creación de 
comisiones económicas regionales con el fin de encargaran de trabajar con los 
gobiernos para promover el desarrollo económico y social. La Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) inició sus trabajos en 1948 y 
su sede se encuentra en Santiago de Chile.  Su propósito es realizar 
investigaciones estratégicas, con un enfoque latinoamericano, sobre los 
problemas económicos y sociales de estos países, así como sobre la evolución de 
la integración centroamericana. De esta forma, se busca estrechar las relaciones 
entre estos países y a su vez con los demás países del mundo, de manera tal que 
se fortalece la colaboración y solidaridad entre ellos. 

La CEPAL brinda asesoría a los gobiernos, organismos de la empresa privada, 
medios académicos y organismos no gubernamentales, Asimismo, lleva a cabo 
reuniones, seminarios y conferencias con expertos que trabajan en los temas de 
interés de la subregión.  Actualmente atiende de manera prioritaria los temas 
relativos al ahorro, inversión y crecimiento económico, desarrollo social, 
competitividad, género y equidad, desastres naturales, integración económica y 
energética, coyunturas económicas, negociaciones comerciales, sustentabilidad y 
turismo, entre otros asuntos. 

2. Oficina de las Naciones Unidas para el Control de D rogas y la Prevención 
del Delito - UNODC (anteriormente conocida como UND CP)118 

Dirección:  Calle 102 #17A - 61 Edificio Rodrigo Lara, Colombia 
Teléfono:  6 46 70 00 - 2 56 90 28 
Fax:  6 55 60 10 
Página de Internet : http://www.unodc.org/colombia/es/office.html 
Encargado:  ALDO LALE-DEMOZ 
Representante para Colombia 
 
Generalidades 
 
Las actividades del UNODC en Colombia se enmarcan dentro del Convenio entre 
el Gobierno de Colombia y el PNUD, firmado en Bogotá en julio de 1974. Su 

                                                 
118  UNODC EN COLOMBIA, disponible en la página de Internet: 
http://www.unodc.org/colombia/es/index.html 
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mandato y objetivos son "coordinar todas las actividades de fiscalización de las 
drogas de las Naciones Unidas, promover la observancia de los tratados 
internacionales y ofrecer un liderazgo eficaz sobre la materia." 

En virtud de su mandato, el Programa está llamado a convertirse en el centro 
mundial de conocimientos especializados sobre el uso indebido de drogas. Es 
decir, el UNODC desempeña un papel importante en la prevención de la 
producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas, además de prestar 
asistencia técnica a los gobiernos en las distintas esferas de la fiscalización de las 
drogas. En virtud de su mandato, el Programa está llamado a convertirse en el 
centro mundial de conocimientos especializados sobre el uso indebido de drogas. 
Es decir, el UNODC desempeña un papel importante en la prevención de la 
producción, comercialización y consumo de drogas ilícitas, además de prestar 
asistencia técnica a los gobiernos en las distintas esferas de la fiscalización de las 
drogas. 

Modalidades de Cooperación 

• Asistencia técnica  
• Expertos  
• Proyectos de desarrollo  
• Apoyo en la formulación de proyectos  

Áreas prioritarias de cooperación  

Las áreas principales que apoya la UNODC, bajo los principios de 
corresponsabilidad y fomento de la participación de la comunidad, son:  

• Prevención del uso indebido de drogas  
• Sustitución de Cultivos Ilícitos y Desarrollo Alternativo.  
• Fiscalización de Sustancias Precursoras  
• Blanqueo de Capitales  
• Cooperación Judicial  
• Crimen Organizado  
• Tráfico de Seres Humanos  
• Terrorismo  
• Corrupción  
• Fortalecimiento de la Justicia  

Mecanismo de negociación 

En Colombia la presentación de proyectos a UNODC se hace a través de la ACCI 
(agencia colombiana de cooperación internacional), en estrecha colaboración con 
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la entidad del gobierno encargada del diseño y ejecución de la política del sector a 
que haga relación el proyecto. 

9.3.11  Otras 

1.  Organización Internacional Del Trabajo (OIT) 119 

Oficina regional para América latina y el Caribe 

Dirección : Las Flores 275 San Isidro. Apartado postal 14-124 Lima, Perú. 
Teléfono: +511 6150300   
Fax:+511 6150400   
Email : oit@oit.org.pe 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está consagrada a la promoción 
de oportunidades de trabajo decente y productivo para mujeres y hombres, en 
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Sus objetivos 
principales son promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de 
empleo dignas, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas 
relacionados con el trabajo. 

Al promover la justicia social y los derechos humanos y laborales reconocidos a 
nivel internacional, la Organización persiste en su misión fundadora: la paz laboral 
es esencial para la prosperidad. En la actualidad la OIT favorece la creación de 
trabajo decente y las condiciones laborales y económicas que permitan a 
trabajadores y a empleadores su participación en la paz duradera, la prosperidad y 
el progreso. 

Visión:  El trabajo es fundamental para el bienestar de las personas. Además de 
proveer ingresos, el trabajo puede contribuir con un progreso social y económico 
más amplio, fortaleciendo a los individuos, sus familias y comunidades. Sin 
embargo, este progreso está vinculado a un trabajo que sea decente. El Trabajo 
Decente resume las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. 

Proyectos 

Con el fin de lograr que el programa de Trabajo Decente se convierta en una 
realidad al nivel nacional, los proyectos de cooperación de la OIT se llevan a cabo 
en estrecha colaboración con países receptores, donantes y con la red de oficinas 
que la propia Organización tiene alrededor del mundo. 
                                                 
119  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, disponible en la página de internet: 
http://www.oit.org.pe/portal/ 
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Desde comienzos de los años 50 la OIT proporciona cooperación técnica a países 
de todos los continentes y en todas las etapas de desarrollo económico. Durante 
la última década fueron destinados un promedio de 130 millones de dólares 
anuales a proyectos de cooperación técnica. Estos son realizados mediante una 
estrecha colaboración entre los países receptores, los donantes y la OIT, que tiene 
una red de oficinas regionales y de área alrededor del mundo. 

2. Agencia De Cooperación Internacional Del Japón ( JICA) – Community 

Empowerment Program 120  

Dirección:  Calle 72 No. 10-07, piso 7  Bogotá, Colombia  
Teléfono:  210 34 78, 210 35 13 y 212 45 37  
Página de internet: http://www.jica.go.jp/english/activities/schemes/11com.html  
Contacto:  Juan Manuel Mosquera, Asesor de Cooperación  
 
Campos de interés: Desarrollo comunitario, bienestar infantil, salud e higiene, 
empoderamiento de mujeres y promoción de industrias locales. 

9.4 FUENTES QUE NO APUNTAN A LA COOPERACIÓN PARA LO S 
INTERNOS 
 
9.4.1  Fuentes Nacionales 

 
Asociaciones 

 
1. Asociación Cristiana de Jóvenes 121 
 
Dirección: Carrera 16 A No. 28-33, Bogotá  
Teléfono:  2885902  
Fax:  2885990 
E-mail:  acj@ymcabta.com 
pagina de internet :www.ymcabta.com 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
La Asociación Cristiana de Jóvenes- YMCA es una organización internacional de 
servicio voluntario que no está afiliada a ninguna iglesia, no hace proselitismo 
religioso. En ella participan personas sin distinción de credo, raza, ideologías y 
hacen especial énfasis en el involucramiento de los jóvenes como transformadores 
sociales de la realidad. 

                                                 
120  AGENCIA DE COOPERACIÓN INTRENACIONAL DEL JAPÓN -JICA, directorio 
FUNDACIÓN DENORTE-SUR. 
121  CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG, disponible en la página de Internet: 
http://www.ccong.org.co 
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2. Asociación Interdisciplinaria de Gerontología- A IG122 
 
Dirección: Calle 62 No. 3–58, Bogotá 
Teléfono:  2101715 
E-mail:  aigdecolombia@etb.net.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
En 1994 se funda en Bogotá la Asociación Interdisciplinaria de Gerontología, con 
seccionales en distintos departamentos.  Tiene como objetivos establecer 
interacción entre profesionales de diversas disciplinas interesados en el estudio de 
envejecimiento para promover la investigación, la difusión, el intercambio, la 
actualización permanente en el campo del envejecimiento y la vejez, así como 
servir como consultor y asesor de políticas y planes nacionales en dicho campo. 
Sus principales servicios y actividades se relacionan con un simposio anual, 
publicación de las memorias, asesorías interdisciplinarias, investigación, 
conferencias, foros y debates sobre el tema del envejecimiento y la vejez. 
 
3. Asociación de Fundaciones Petroleras 123 
 
Dirección: Calle 86 No. 20-21, Bogotá 
Teléfono:  6168384 – 6915040 
Fax:  6168390 
Email:  afpfundaciones@cable.net.co 
pagina de internet:  www.afpetroleo.com 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
El objetivo de la Asociación es contribuir al desarrollo del país y la construcción de 
la convivencia pacífica de Colombia, a través de la producción y comunicación de 
pensamiento sobre los grandes temas nacionales, la participación en espacios 
públicos en los que definen las políticas sociales de carácter nacional y el 
fortalecimiento de las Fundaciones miembros. 
 
Corporaciones 

1. Corpotenciar 124 

Dirección:  Cra 36 No. 11-15, Duitama - Boyacá, Colombia 
Teléfono:  057-87601141 

                                                 
122  Ibid. 
123  Ibid. 
124  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en noviembre 
de 2003,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=8473 
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E-mail: corpotenciar@yahoo.es 
Página de internet:  http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=8473 
Persona de contacto : Andrés Araujo, Norman Estupiñan 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 
 
Esta corporación se encarga de: 

a) Promover y realizar, por sí misma o en asocio con otras entidades y personas, 
investigaciones o estudios acerca del Talento Humano. 

 b) Divulgar los hallazgos de investigación, tanto propios como ajenos, mediante 
publicaciones, eventos científicos, culturales y sociales y a través de propuestas 
que ayuden en la organización y consolidación de colectivos humanos que 
busquen el mejoramiento socio-económico y cultural.  

c) Desarrollar proyectos socio-culturales dirigidos a gestar transformaciones en la 
vida ciudadana de las comunidades, en el arte, la recreación, el deporte y demás 
campos que permitan avanzar en el desarrollo de las potencialidades humanas.  

d) Organizar y prestar servicios de asesoría a socios y particulares en la 
organización y desarrollo de proyectos socio-económicos, fortaleciendo el 
liderazgo colectivo, la creatividad, la investigación y la comunicación en las 
organizaciones comunitarias y empresas asociativas, teniendo en cuenta la 
historia, la problemática económica, política, social, religiosa y ética de la 
población en diferentes escenarios donde se desarrolla el ser humano.  

e) Brindar consultoría y orientación a instituciones nacionales e internacionales en 
proyectos relacionados con la naturaleza y fines de la corporación.  

f) Establecer convenios pertinentes con entidades públicas y privadas y con 
instituciones Universitarias para desarrollar Programas Integrales de desarrollo 
social y comunitario a través de Proyectos de autogestión. 

2. Corporación Viva La Ciudadanía 125  
 
Dirección:  Calle 54 No. 10-81, Bogotá 
Teléfono:  2496303-3480781-3456325 
Fax:  2120467 
E-mail:  info@viva.org.co 
Página de internet: www.viva.org.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 

                                                 
125  CONFEDERACION COLOMBIANA DE ONG, disponible en la página de Internet: 
http://www.ccong.org.co 
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La Corporación Viva la Ciudadanía es un acuerdo programático que inicialmente 
comprometió diez organizaciones no gubernamentales y que actualmente la 
conforman ocho instituciones. La Corporación fue fundada en el año 1990 y 
obtuvo su personería jurídica en el año 1991. 

 La Misión de la Corporación es la de trabajar por la refundación de lo público 
democrático en Colombia, cuyo actor central ha sido la sociedad civil, teniendo en 
cuenta una ciudadanía moderna, plural y diversa. 

Con la perspectiva estratégica de trabajar por la construcción de lo público 
democrático en el país, el Plan Trienal 2004 – 2007, ha hecho énfasis especial en 
la contribución a la negociación del conflicto armado y a la búsqueda de la paz y la 
convivencia ciudadana como los factores claves para la superación de la grave 
crisis que padece el país. 

3. Procali – Provalle 126 
 
Dirección:  Avenida 5A Norte No. 20N-08 Piso 6 - Cali 
Teléfono: (2) 6617160 – 6617196 
Fax:  29 6617160 
E-mail:  asongs@uniweb.net.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
Procali es una Corporación mixta de carácter civil y sin ánimo de lucro que 
agremia a las Organizaciones no Gubernamentales de Cali y del Valle del Cauca. 
Nace en 1980 como resultado de un proceso de concertación entre la Alcaldía de 
Cali, el sector fundacional, las Organizaciones de la Sociedad Civil (ONGS, 
Cooperativas, Gremios etc.) y la Empresa Privada.  
 
Desde ese entonces trabaja en la coordinación de acciones, proyectos y 
programas de carácter intersectorial, Interinstitucional e intergremial entre ONGS y 
diferentes actores del desarrollo. 
 
Misión: Ser el Gremio ordenador del conjunto de las Organizaciones No 
Gubernamentales del Valle del Cauca para trascender desde lo social a la 
construcción de un país con un alto nivel de desarrollo integral sostenible. 
 
Visión: Ser la Organización Gremial de las ONG de Cali y el Valle del Cauca que 
apoye, facilite y potencie el trabajo de sus agremiados, con criterios de 
concertación y transparencia, para que incidan oportuna y efectivamente en el 
desarrollo social y económico de la región. 

                                                 
126  Ibid. 
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Federaciones 

1. Federación De ONG Del Magdalena Medio 127 
 
Dirección:  Calle 44 Nº 23B-17 2º Piso Barrancabermeja-Santander-Colombia 
Teléfono:  (097) 6022438 
Fax:  2120467 
E-mail:  federaciongmm@hotmail.com 
Responsable de la Organización: Hernando Navarro Hernández 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
Federación es creada para incidir en las agendas públicas locales y regionales, 
mediante un portafolio gremial que genere valor agregado en la construcción del 
desarrollo local y regional, de bienes colectivos; generando proyectos que 
permitan prestar servicios a las comunidades locales y regionales y, fortalecer las 
ONG. 

Misión:  Ser una entidad interface regional como Norte de trabajo de las ONG´s 
del Magdalena Medio Colombiano. 

Visión: Como una entidad que desarrolla, impulsa e incide en los escenarios de lo 
Político mediante la participación ciudadana en el desarrollo social, económico, 
cultural, ambiental y político de una región y de un país hacia la construcción de 
procesos de convivencia democrática y sostenible para toda la sociedad y la 
región. 
 
Campos de acción: 
 

• Social: protección social (Derechos humanos, desplazados, convivencia 
democrática). 

• Desarrollo e infraestructura social: (educación, salud, vivienda). 
• Económico: Desarrollo-Generación de empresas y empleo, Proyectos 

productivos (Sostenible). 
• Cultural: Desarrollo cultura ciudadana, defensa y protección del patrimonio 

cultural. 
• Ambiente: Desarrollo y protección del medio ambiente. 

 
Fundaciones 

 
1. Fundación Sanitas Internacional 128 
 
Dirección:  Calle 100 No. 11-B-67, Bogotá 
Teléfono:  6466060 Ext. 3305 

                                                 
127  Ibid. 
128  Ibid. 
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Fax:  6466060 Ext. 3304 
E-mail:  fundacion@colsanitas.com 
Página de internet: www.fundacionsanitasinternacional.com.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
Los aspectos social y humano ocupan un lugar muy importante dentro de las 
políticas de la Organización Sánitas Internacional. Por ello, a mediados de 1994, 
creó la Fundación Sánitas Internacional, entidad sin ánimo de lucro encaminada a 
contribuir significativamente al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población de menores recursos. 
 
La Fundación Sánitas Internacional busca, a través de convenios con otras 
asociaciones, entidades gubernamentales, privadas y sin ánimo de lucro, aunar 
esfuerzos para seguir afectando positivamente la población colombiana. 
 
Para el completo y equilibrado desarrollo del Objeto Social, la Fundación Sánitas 
se esmera en establecer sólidas y continuas alianzas estratégicas con diferentes 
entidades. 
 
Desde entonces, su labor ha sido buscar apoyo económico y profesional, tanto 
nacional como internacional, para el desarrollo de sus proyectos de inversión 
social. 
 
2. Fundación Social 129 
 
Dirección:  Calle 72 No.10–71, pisos 10, 11 y 12, Bogotá 
Teléfono:  3210543  
Fax: 3210648 
E-mail:  relaciones_externas@fundacion-social.com.co 
pagina de internet:  www.fundacion-social.com.co 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
Fundada en 1911 por el Padre José María Campoamor, sacerdote Jesuita 
español, la Fundación Social es, desde el punto de vista jurídico, una entidad civil, 
sin ánimo de lucro, de utilidad común, de carácter fundacional. Nuestra Misión es 
"Trabajar por modificar las causas estructurales de la pobreza en Colombia, para 
promover la construcción de una sociedad más justa, más humana y más 
próspera “. 
 
3.  Fundación Terpel 130 
 
Contáctenos:  
Dirección:  Carrera 7 No. 71-21 Torre B, Oficina 1303 

                                                 
129  Ibid. 
130  Ibid. 
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Teléfono:  3175353 Ext. 103 
Fax:  64053-30 
E-mail:  fundacion@terpel.com 
pagina de intrenet: www.fundacionterpel.org 
Miembro de : Confederación Colombiana de ONG 
 
La Fundación Terpel inició sus programas en Noviembre de 2004 con el objetivo 
de fortalecer el ejercicio de la responsabilidad social empresarial de la 
Organización TERPEL S.A. Con ello, Terpel pasa de un esquema asistencial de 
donaciones puntuales a uno en el que se enfoca e involucra activamente en el 
tema de educación ciudadana, buscando servir al país para mejorar su educación 
y cultura en materia de ciudadanía. 

4.  Fundación Entrelazos 131 

Dirección:  CRA. 2 ·22-41 PISO 3, SANTA MARTA, COLOMBIA 
Teléfono:  (57)5-4227810 
Fax:  (57)5-4225259 
E-mail: info@entrelazos.org 
Página de internet:  http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=16519 
Persona de contacto : Germán Dario Castellanos C. 
Miembro de:  Red de desarrollo sostenible de Colombia 

Somos una Organización sin fines de lucro, dedicada a trabajar en favor de los 
necesitados, en especial niños, jóvenes y ancianos de poblaciones vulnerables de 
Colombia, promoviendo la solidaridad y la conciencia social. 

Trabajar por el mejoramiento del diario vivir de todas aquellas personas 
necesitadas, sin distingos de edad, religión, raza o sexo, anteponiendo el interés 
general y entrelazando a los ciudadanos íntegros frente a la realidad social.  

Misión : Unir esfuerzos para el desarrollo de programas en cuatro grandes áreas: 
educación, salud, nutrición y promoción social, dirigido a todas aquellas personas 
necesitadas. Infancia desamparada, los discapacitados, la juventud en 
condiciones de riesgo y la vejez abandonada.  

Visión  Consolidarnos como una organización social líder en Colombia para la 
atención integral de poblaciones vulnerables de nuestro país, a partir de la 
solidaridad y conciencia social de los ciudadanos. 

 

                                                 
131  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA,[en línea] publicado en Mayo de 
2005,disponible en la página de Internet: 
http://www.rds.org.co/miembros/ong/completo.htm?x=16519 
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5.  Fundación Berta Martínez De Jaramillo 132 

Teléfono:  (4) 412 7411 
Página de internet : www.fundacionberta.org 
Email:  v.gomez@fundacionberta.org  
Contacto:  Viviana Gómez Duque 

Somos una Institución de Gestión y Desarrollo Social, creada en el año 1.983 
como entidad privada sin Ánimo de Lucro, inspirada bajo el compromiso de 
procurar la dignidad del Ser Humano a través del desarrollo de Proyectos y 
Programas Sociales como apoyo constante a las comunidades menos favorecidas 
de la ciudad de Medellín. 

 De esta manera, la Fundación Berta Martínez de Jaramillo representa el 
compromiso social de una familia y entiende su labor como la de apoyar 
programas y proyectos sociales, que contribuyan a mejorar las condiciones de 
equidad y pobreza en Medellín. 

Otras entidades 
 
1. Acción Taller De Vida 133 
 
Dirección:  calle 42 No: 23-44 Bogotá. 
Teléfono:  (571) 3408925 - (571) 2441857 
E-mail:  vidataller@tutopia.com  
pagina de Internet:  www.tallerdevida.org 
Contacto:  STELLA MARIA DUQUE CUESTA 
 
Misión:  Taller de Vida es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla 
proyectos con comunidades, grupos étnicos y familias de la población civil 
víctimas o en riesgo de ser afectadas por la violencia política abierta, con el fin de 
contribuir a su desarrollo humano a través de procesos de acompañamiento para 
la integración a escenarios vitales, la recuperación emocional, la reconstrucción de 
redes y la formación de actores sociales para su plena participación ciudadana. 
 
Visión:  taller de vida es reconocida por su metodología de trabajo y la formación 
de actores sociales que inciden positivamente en su desarrollo personal y 
comunitario.  
Aporta información y conocimiento a las instancias que toman decisiones de 

                                                 
132  CORPORACIÓN SOMOS MAS - directorio:[En línea].disponible en la página de internet: 
http://www.somosmas.org. 
133  RED DE DESARROLLO SOTENIBLE DE COLOMBIA, disponible en la página de internet: 
http://www.somosmas.org/index.php?id=235&org=1204 
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política pública y desarrollo local sobre las comunidades, grupos étnicos y familias 
víctimas o en riesgo de ser afectadas por la violencia política abierta. 
 
Población:  Taller de vida desarrolla proyectos con comunidades, grupos étnicos y 
familias de la sociedad civil, víctimas o en riesgo de ser afectadas por la violencia 
política abierta, especialmente dirigidos a: niños y niñas, jóvenes y mujeres 
adultas, prioritariamente jefes de hogar. 

2.  WWF COLOMBIA 134 

Dirección:  Cra 35 No. 4A-25 -Cali, Colombia  
Teléfono:  (2) 5582577 
Email: mlhiggins@wwf.org  
Contacto:  Mary Luo Higgins 

Objetivo:  Ayuda humanitaria en algunas de las comunidades más pobres, 
oprimidas y vulnerables del país, con especial énfasis en la niñez desamparada. 

9.4.2 Fuentes Internacionales 

1. Australian Caring For Refugees 135  

Contacto: National Office Locked Bag 15 Camperdown NSW 1450 
Australia 
Teléfono: +61.2. 9565 9111 
Fax: +61.2. 9550 4509 
E-mail: info@austcare.org.au 
Pagina Web:  http://www.austcare.org.au 

 Objetivos:  

• Generar conciencia e incrementar el entendimiento a nivel mundial sobre 
los refugiados y desplazados a través de la educación y programas 
relevantes.  

• Cooperar con organizaciones comunitarias encargadas de trabajar con 
personas refugiadas o desplazadas.  

• Recoger fondos para ayudar a los refugiados y desplazados  
• Desarrollar proyectos que contribuyan a la reubicación de personas 

refugiadas o desplazadas.  

 Áreas de interés : Refugiados, desplazados, desarrollo comunitario, derechos.  

                                                 
134  DIRECTORIO FUNDACIÓN NORTE-SUR 
135  Ibid. 
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2. CI – Servicio Civil Internacional 136  

Dirección: St-Jacobsmarkt 82, Antwerpen, 2000 Belgica 
Contacto: Mihai Crisan 
Teléfono: 32.3.2265727 
Fax: 32.3.2320344 
Pagina Web: http://www.sciint.org 

 Objetivos:  

• Promover la paz y la solidaridad internacional  
• Promover el desarrollo sostenible, la justicia social y el respeto por el medio 

ambiente.  
• Apoyar a las víctimas de la violencia, protegerlos de la injusticia social, 

política y económica.  
• Promover y organizar actividades de servicio voluntario en cooperación con 

las comunidades locales y con organizaciones nacionales e internacionales.  

Áreas de interés:  Derechos Humanos, justicia, desarrollo sostenible, paz. 

3. ACT Belgicá 137  

Dirección: Handelsstraat 20, Bruselas, 1000 Belgica 
Teléfono: 00 32 (0)2 513 75 34 
Fax:  00 32 (0)2 512 05 02 

 Objetivos  

• Fomentar el desarrollo sostenible en África, Latinoamérica y las filipinas.  
• Proveer seguridad ambiental y social para las comunidades más 

necesitadas en las regiones más pobres.  
• Fomentar la creación de pequeñas empresas mediante el empoderamiento 

de la población en las diferentes comunidades.  

Áreas de interés:  Pobreza, desarrollo social, agricultura, capacitación 
empresarial, seguridad ambiental, desarrollo sostenible. 

4. Artistas Sin Fronteras 138 

Dirección: Avenue Albert Elisabeth, 46, bte 1, 1200 Bruselas, Belgica. 
Teléfono: +32 2 736.66.14 

                                                 
136  Ibid. 
137  Ibid. 
138  Ibid. 
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Fax: +32 2 736.68.18 
E-mail:  info@a-w-b.org 
Pagina Web : http://www.a-w-b.org/ 

 Objetivos :  

• Promover la educación y la práctica del arte en los infantes y los jóvenes 
alrededor del mundo, especialmente en las regiones más desfavorecidas.  

• Facilitar el acceso al estudio de las artes, contribuyendo a la salvaguarda 
del desarrollo de las diversas culturas del mundo.  

• Velar por la defensa de la diversidad artística en las diferentes regiones del 
mundo.  

Áreas de interés : Educación, arte, desarrollo cultural, formación personal, 
intercambios culturales. 

5. Canadian Labour Congress (CLC) 139   

(Congreso Laboral Canadiense) 

Dirección:    2841 Riverside Drive Ottawa, Ontario, K1V 8X7  
Teléfono: 613-521-3400  
Fax:   613-521-8949  
E-mail:   communications@clc-ctc.ca  
Página Web:  www.clc-ctc.ca  

Tipo de organización:   Organización paraguas – Central de Intercambio Unitario.  

Propósito: Coordina el intercambio a través de Canadá, incluyendo campañas 
nacionales e internacionales, lobbies y gobiernos federales para promover los 
temas relacionados con asuntos externos y desarrollo Internacional.  

Campos de interés: Educación Adulta – Intercambios – Entrenamiento de 
Asistencia Técnica - Cursos  educativos de intercambio unitario – proyectos socio 
– económicos - Medio Ambiente y desarrollo, Derechos Humanos – Mujeres -  
Cursos de Desarrollo Democrático – Asistencia técnica – Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil.  

Programas de desarrollo educativo: Suministrar educación para los unitarios en 
Canadá e informar el movimiento laboral del desarrollo en el exterior.  

Países / Regiones: América Latina  

                                                 
139  Ibid. 
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6. ICBS / IBIS140 

Dirección:    Kvæsthusgade 3F  DK-1251 Copenhagen K  Denmark  
Teléfono: +45 33 11 4255  
Fax:   +45 33 91 1167  
E-mail: icbs@get2net.dk  
Página Web:   www.icbs-ibis.dk  

Objetivos y actividades: Apoyar organizaciones del Tercer Mundo  que trabajan 
para una distribución más equitativa del bienestar y para más participación popular 
en la política. Trabajar para cambiar el orden económico actual, entre otras, 
apoyando iniciativas contra la explotación de gente del tercer mundo. Promover 
cambios sostenibles ecológicamente. Estimular el debate de la póliza extranjera 
de ayuda Danesa.  

Para promover sus objetivos, IBIS trabaja con proyectos de desarrollo y 
programas de cooperantes (voluntarios) en Suramérica y América Latina.  
Colabora con una cantidad de ONG’s locales, especialmente en Sur América y 
América Latina y con instituciones públicas en Mozambique y Namibia.  

Campos de interés: Los campos en los cuales IBIS concentra sus actividades 
son el desarrollo rural, industrias pequeñas, planeamiento físico e infraestructuras 
básicas, educación, salud y derechos humanos.  

En Dinamarca y Europa, IBIS se responsabiliza por la información y recepción de 
actividades.  Produce material escrito y audiovisual, organiza visitas de 
delegaciones, juntas y conferencias para influenciar el debate popular.  

IBIS colabora con ONG’s Danesas para influenciar la agenda de temas de 
desarrollo. 

7.  Banco Mundial 141 

Dirección: 1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA 
teléfono : (202) 473-1000 
fax:  (202) 477-6391 

 El Banco Mundial es una fuente vital de asistencia financiera y técnica para los 
países en desarrollo de todo el mundo. No somos un banco en el sentido 
corriente. Esta organización internacional es propiedad de 185 países miembros y 
está formada por dos instituciones de desarrollo singulares: el Banco Internacional 

                                                 
140  Ibid. 
141  BANCO MUNDIAL, disponible en la página de internet: http://www.bancomundial.org/ 
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de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la Asociación Internacional de Fomento 
(AIF). 

Cada institución tiene una función diferente pero fundamental para alcanzar la 
misión de reducir la pobreza en el mundo y mejorar los niveles de vida de la gente. 
El BIRF centra sus actividades en los países de ingreso mediano y los países 
pobres con capacidad crediticia, mientras que la AIF ayuda a los países más 
pobres del mundo. Juntos ofrecen préstamos con intereses bajos, créditos sin 
intereses y donaciones a los países en desarrollo para proyectos de educación, 
salud, infraestructura, comunicaciones y muchas otras esferas.  Colombia es 
miembro del banco mundial. 

9.5 GESTIÓN DE RECURSOS 
 

9.5.1 Comercialización de los productos actualmente  en las cárceles de 
Bucaramanga 

 
En los tres centros penitenciarios y carcelarios del área metropolitana de 
Bucaramanga, los internos que logran asistir a los diferentes talleres o unidades 
productivas de los  establecimientos, no cuentan con recursos para comprar el 
material necesario y lograr la construcción y elaboración de los productos. 

 
Para ingresar  a un taller se deben cumplir ciertos requisitos y parámetros 
establecidos por las cárceles, es por esto que no todos los internos pueden asistir, 
ya que no cumplen con los requisitos exigidos, o porque acaban de ingresar al 
establecimiento, pero los que consiguen ingresar es porque lo hacen por sus 
buenos comportamientos de conducta  y porque en realidad quieren coadyuvar en 
el proceso de resocialización. 

 
Existe  un enorme problema  con los internos que no cuentan con  material para la 
fabricación de los productos, pues los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios, no tienen presupuesto para la compra de material, solo cuentan 
con las personas encargadas de dirigir y enseñar el producto a elaborar en los 
talleres. 
 
Muchos de los internos deben asistir al taller solo por cumplir con el 
establecimiento, porque no tiene material, por eso su tiempo se convierte en 
tiempo perdido, ya que no pueden realizar ninguna labor, solo hay que esperar 
que el tiempo corra hasta finalizar la jornada de trabajo, perdiendo así  la 
oportunidad de adquirir conocimientos  y habilidades que podrán ser gran ayuda 
para su vida. 
 
Los internos que laboran son los que logran que sus familiares puedan ingresar  
los materiales necesarios para la elaboración del producto. El ingreso de material, 
tiene un costo del 10% sobre compra, y este sobrecosto también  se tiene en 
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cuenta cuando el material es comprado en los expendios de los establecimientos 
de la cárcel. Estos dineros son recaudados por las penitenciarias. 
 
Es ahí donde nace el interrogante ¿existen organismos que puedan apoyar esta 
clase de población vulnerable? Por eso surge la idea búsqueda de fuentes de 
financiación para le elaboración de los productos fabricados en las cárceles del 
área metropolitana de Bucaramanga, los cuales brindaran apoyo a las personas 
recluidas en los establecimientos carcelarios. 
 
Adquirir recursos para la fundación que se pretende montar fue el objetivo que se 
desarrollo en este proyecto, se determino para algunas organizaciones los 
requisitos y procedimientos que son necesarios para pedir cooperación estos se 
encuentran como anexos al final del trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 

• Con la creación de la fundación se dará paso a la resocialización del interno, 
permitiéndole laborar lícitamente y dando nuevas oportunidades en la sociedad 
cuando su condena finalice, generando personas independientes  y con miras a la 
creación de sus propias empresas.  
 
• Después de realizar la búsqueda de organismos solidarios para la cooperación 
a los internos del área metropolitana de Bucaramanga,  se identificó, que primero 
es necesario contar con un ente jurídico establecido “fundación”, que  permita  
realizar los trámites correspondientes y llenar los formatos y formularios de ayuda 
en las organizaciones, para conseguir el financiamiento de forma más legal y 
rápida.  

• Las fuentes de financiación del gobierno de la ciudad de Bucaramanga, 
estarán dispuestas a hacer parte del proceso de resocialización con los internos 
de los tres establecimientos, porque ven la necesidad  de ayudar a la población 
vulnerable que se encuentra privada de libertad. 

• Los resultados de la búsqueda permitieron identificar que los organismos que 
más apoyan esta clase de proyectos, son las entidades gubernamentales, pues en 
el plan de desarrollo departamental siempre hay campo para todos los ciudadanos 
que hacen parte de la sociedad. Igualmente los estudios arrojan que el 
financiamiento siempre será mayor por las iniciativas propias que tenga la 
organización y como segunda instancia están los entes del gobierno.  

• A través de las visitas a los establecimientos carcelarios y penitenciarios se 
logró observar, que los internos necesitan los recursos financieros, lo más pronto 
posible, pues la materia prima para la realización de los productos es muy escasa, 
si la hay, es costosa, lo que hace que los internos tenga que asistir  a los talleres a 
pasar su tiempo, sin realizar ninguna labor.  

• No hay muchas entidades que apoyen directamente a los internos, la  mayoría 
apunta al desarrollo social, apoyo a microempresarios, gente vulnerable o bajos 
recursos, sin embrago se logró identificar algunas que si lo podrían hacerlo, como 
las entidades gubernamentales de Bucaramanga. Pero hay que estar en contacto 
con las demás entidades, ya que cada organización a través del tiempo saca 
programas, donde puede existir uno que solo sea apoyo a la gente recluida en las 
cárceles. 

• Es aconsejable montar la fundación para dar apoyo a los internos de 
inmediato, pues si existen entidades que están dispuestas a colaborar con la 
causa de estas personas privadas de la libertad, como inicialmente se dijo las 
entidades gubernamentales  de la ciudad. 
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RECOMENDACIONES 

 
• Ya que existe el convenio INPEC- UPB, se debe seguir desarrollando 
proyectos que se enfoquen en la creación de actividades laborales, donde se 
ocupe a la población penitenciaria, enseñándoles a ser personas independientes y 
con miras a la creación de sus propias empresas, así cuando nuevamente hagan 
parte de la sociedad, no creen conflictos por ser personas ex presidiarias, sino 
sean una fuente de generación de empleo. 
• Se recomienda que el proyecto debe continuar con el montaje de la fundación, 
para lograr la adquisición de recursos de manera rápida y positiva, asegurando a 
los donantes o colaboradores que el manejo de los recursos y la comercialización 
de los productos, será exclusivamente para los internos de las tres cárceles del 
área metropolitana de Bucaramanga. 

• Se recomienda que el proyecto no sólo quede plasmado en un libro, sino que 
se siga con su continuidad pues los establecimientos carcelarios y penitenciarios, 
esperan los prontos resultados del estudio por los estudiantes de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Pontificia Bolivariana. 

• En las entidades con quienes se pudo contactar directamente sería 
aconsejable, dejar el proyecto búsqueda de fuentes de financiación para los 
internos del área metropolita de Bucaramanga, para promover y conseguir apoyo 
por otras  entidades o personas. 

• Para ir más allá y dar a conocer una unidad productiva de alta calidad a  nivel 
internacional, es aconsejable iniciar la comercialización de  los productos a  nivel 
regional observando la aceptación y demanda de los compradores.  

• Llevar el proyecto lo más pronto posible a la alcaldía de Bucaramanga oficina: 
secretaría de desarrollo social, ya que esta entidad tiene un presupuestado 
$85.000.000 millones de pesos, para dar apoyo a la población carcelaria. 

• Si desean encontrar más entidades a nivel departamental, podrían acercarse 
directamente a la cámara de comercio de Bucaramanga, ya que por medio del 
servicio de información empresarial (SIE), se conocen datos actualizados de 
entidades sin ánimo de lucro. Actualmente la base de datos cuenta con 4.547 
entidades sin ánimo de lucro, donde se podrán localizar más entidades, que 
puedan apoyar la fundación que se pretende montar. 
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Anexo A.  Formulario Tipo De Solicitud Para Nueva Y ork Y El Área De Nueva 
Jersey 142 
 
Las fundaciones y corporaciones que desarrollaron este formulario tipo desean 
que esto ayude a las organizaciones sin fines de lucro en el área de Nueva York y 
Nueva Jersey a ahorrar tiempo en el proceso de solicitud de donaciones o 
subsidios. Por favor, tenga en cuenta los siguientes puntos importantes: 
 
■ Cada donante tiene diferentes directrices y prioridades. 
■ Cada donante tiene diferentes fechas límites y calendarios. 
■ Cualquier donante que haya estado de acuerdo con aceptar este formulario, 
podrá pedir información adicional en cualquier etapa del proceso de solicitud. 
Antes de presentar esta solicitud a un posible donante, usted necesita verificar que 
su proyecto o programa concuerde con los intereses que ellos han publicado. 
Cada donante ofrece información disponible en referencia a sus programas de 
donaciones y subsidios. Esa información también puede encontrarse en The 
Foundation Center de la Biblioteca de Nueva York (New York Library), 79 Fifth 
Avenue, entre las calles 15 y 16, Segundo Piso, 
Nueva York, NY 10003, y sus agencias asociadas en el área metropolitana 
perteneciente a los tres estados. 
 
I n s t r u c c i o n e s 
 
■ Por favor, escriba todas las propuestas a espacio simple. 
■ Por favor, responda todas las preguntas en el orden dado. 
■ Por favor, utilice los subtítulos que allí figuran. 
■ Por favor, presente una sola copia. 
■ Por favor, no incluya ningún otro material más que el específicamente solicitado 
en ese momento. 
■ Por favor, no envíe cintas de vídeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
142  http://www.crenyc.org/pdf/CRE_Cap.2-Levantamientodefondos.pdf - pagina 63,64,65 y 66 
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FORMULARIO TIPO DE SOLICITUD PARA NUEVA YORK Y EL Á REA DE 
NUEVA JERSEY 

Página de Portada 
(Por favor, siéntase libre de hacer copias o genera r esta portada en su 
computadora) 
Fecha de solicitud: 
__________________________________________________________________
_________ 
Nombre de la organización a la cual se le pagará la donación. Por favor, ponga el 
nombre legal en forma exacta: 
__________________________________________________________________
_________________________ 
Propósito de la donación (una oración): 
__________________________________________________________________
_________________________ 
Dirección de la organización: 
__________________________________________________________________
_________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________ 
Número de teléfono: Fax: _____________________E-mail:________________ 
Director Ejecutivo: 
__________________________________________________________________
________ 
Persona de contacto y posición (si no es el Director Ejecutivo): 
___________________ 
¿Es su organización una IRS 501 (c)(3) sin fines de lucro? (Sí o No): 
Si no lo es, por favor explique: 
__________________________________________________________________
_________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________ 
Donación solicitada: $_________________________ 
Marque una: 
Apoyo a operación general _____ 
Apoyo a un proyecto ______ 
Presupuesto total de la organización (para el año actual): 
$_________________________ 
Fechas que cubre este presupuesto (mes/día/año): 
_________________________ 
Presupuesto total del proyecto (si está solicitando apoyo para un proyecto): 
$___________ 
Fechas cubiertas por este presupuesto de proyecto (mes/día/año): 
_________________________ 
Nombre del proyecto (si es aplicable): _________________________ 
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FORMULARIO TIPO DE SOLICITUD PARA NUEVA YORK Y EL Á REA DE 
NUEVA JERSEYFORMATO DE PROPUESTA PARA UNA DONACIÓN 

 
I. RESUMEN DE LA PROPUESTA: Un máximo de media página. 
Por favor, resuma en un corto párrafo el propósito de su agencia. Explique en 
forma breve por qué está solicitando esta donación, qué resultados desea lograr y 
cómo gastará los fondos si la donación es concedida. 
 
II. DESCRIPCIÓN: Un máximo de cinco páginas. 
 
A. Trasfondo: describa el trabajo de su agencia, mencionando lo siguiente: 
1. Una breve descripción de su historia y misión. 
2. La necesidad o problema que su agencia está queriendo enfocar y la población 
a la que sirve, incluyendo ubicación geográfica, nivel socioeconómico, raza, etnia, 
género, orientación sexual, edad, capacidad física y lenguaje. 
3. Programas actuales y logros. Por favor, enfatice los logros del pasado reciente. 
4. Cantidad de personal con salario a tiempo completo, cantidad de personal a 
tiempo parcial y cantidad de voluntarios. 
5. Las relaciones de su organización (formales e informales) con otras 
organizaciones que trabajan para cubrir las mismas necesidades o proveer 
servicios similares. Por favor, explique en qué medida usted es diferente a esas 
otras organizaciones. 
 
B. Solicitud de fondos: Por favor, describa el programa para el cual está 
buscando fondos. 
1. Si está solicitando apoyo para la operación general, describa en forma breve 
cómo será utilizada esta donación. 
2. Si está solicitando apoyo para un proyecto específico, por favor explique el 
proyecto, incluyendo: 
• Una declaración del propósito principal y la necesidad o problema que quiere 
enfrentar. 
• Cuál es la población a la que piensa servir, y cómo esta gente será beneficiada 
por el proyecto. 
• Las estrategias que empleará para implementar el proyecto. 
• Qué patrones seguirá para formar su equipo de trabajo, los nombres y títulos de 
los individuos que dirigirán el proyecto. 
• Duración prevista para el proyecto. 
• Cómo contribuye este proyecto a la misión general de su agencia. 
C. Evaluación: Por favor, explique cómo medirá la efectividad de sus actividades. 
Describa lo que usted cree que sería un programa exitoso, así como los resultados 
que espera lograr cuando el período subsidiado termine. 
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FORMULARIO TIPO DE SOLICITUD PARA NUEVA YORK Y EL Á REA DE 
NUEVA JERSEY FORMATO DE PROPUESTA PARA UNA DONACIÓN 

 
III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL: Por favor, rotule todos los documentos que 
acompañan la propuesta para que concuerden con los ítems señalados a 
continuación en NEGRITAS y MAYÚSCULAS. 
Aquí se han colocado los nombres en español, para facilitar el proceso de 
aprendizaje. No obstante, en la presentación de una propuesta, los rótulos 
deberán ir con los nombres en inglés, sin excepción. 
 
A. Información financiera: Por favor, escriba el período calendario que es 
cubierto por cada documento adicional. 
 
1. VERSIÓN MÁS RECIENTE DEL BALANCE GENERAL o Declaración 
Financiera (Financial Statement); y si es posible, auditada. Esta declaración debe 
reflejar los gastos reales y fondos recibidos en su año fiscal más reciente. 
2. PRESUPUESTOS DE GASTOS OPERATIVOS del corriente año fiscal y del 
anterior. Estos deben ser colocados lado a lado, en dos columnas en la misma 
página. 
3. También en dos columnas, en una misma página, haga una LISTA DE 
DONANTES (fundaciones y corporaciones, así como cualquier otra fuente de 
ingresos), y ponga al lado las cantidades que recibió de cada una, dentro de su 
más reciente año fiscal. 
4. Haga una lista de las fundaciones, corporaciones y otras FUENTES a las cuales 
está SOLICITANDO FINANCIAMIENTO y , según su mejor conocimiento, el 
ESTATUS DE SU PROPUESTA , con cada una de ellas. 
Si está pidiendo fondos para un proyecto: 
5. PRESUPUESTO ACTUAL DE GASTOS PARA EL PROYECTO . Enumere por 
separado cada uno del personal involucrado, con el porcentaje de tiempo que 
dedica al proyecto. En la medida de lo posible, indique los usos específicos que 
dará al dinero solicitado. 
6. Una lista de todas las FUENTES DE INGRESOS para el proyecto, tanto las 
actuales como las esperadas, con cantidades. 
 
B. Otros materiales de apoyo 
 
1. Una lista de todos los miembros de su Junta Directiva, con sus afiliaciones. 
2. Una copia de la carta más reciente del IRS, indicando que su agencia tiene el 
estatus de exención impositiva. Si no está disponible, una explicación. 
3. Una descripción del personal clave de su equipo, con un párrafo de cada uno, 
hablando del currículum personal e incluyendo las cualificaciones pertinentes a la 
solicitud específica. 
4. Su reporte anual más reciente, si está disponible. 
5. No más de tres ejemplos de artículos o evaluaciones recientes sobre su 
organización, si los hubiere. 
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Anexo B. FORMULARIO TIPO DE REPORTES PARA NUEVA YOR K Y EL 
ÁREA DE NUEVA JERSEY 143 
 
El propósito de este formulario (CRF) es ayudar a las organizaciones sin fines de 
lucro en el área de Nueva 
York/Nueva Jersey a ahorrar tiempo en el reporte de donaciones. El CRF es muy 
parecido en formato al Formulario 
Tipo de Solicitud para Nueva York y el Área de Nueva Jersey (New York/New 
Jersey Area Common Application Form). Si varios donantes han financiado un 
proyecto en particular de su organización, podrá usar el mismo reporte (salvo 
cambios pequeños) para cada una de esas entidades. Por favor, tenga en cuenta 
los siguientes puntos importantes: 
➤ Cada donante tiene diferentes calendarios y fechas límite para los reportes. 
➤ La lista de donantes que aceptan el CRF continúa creciendo. Si un donante no 
está en la lista, llámelo 
para confirmar. 
➤ Cualquier donante que ha acordado aceptar el CRF puede pedir información 
adicional en cualquier etapa 
del proceso de reporte. 
Instrucciones 
➤ Por favor, escriba todas las propuestas a espacio simple. 
➤ Por favor, responda todas las preguntas en el orden dado. 
➤ Por favor, utilice los subtítulos que allí figuran. 
➤ Por favor, presente una sola copia. 
Formulario de Reporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
143  Ibid.,p.86-89 
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FORMULARIO TIPO DE REPORTE PARA NUEVA YORK Y EL ÁRE A DE 
NUEVA JERSEY 

Página de portada 
 
(Por favor, siéntase libre de hacer copias o generar esta portada en su 
computadora) 
Donante que recibe el 
reporte:____________________________________________________________
________ 
Nombre de la organización que está completando el reporte. Por favor, ponga el 
nombre legal en forma exacta: 
__________________________________________________________________
___________________________ 
Dirección de la organización: 
__________________________________________________________________
___________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________ 
Número de teléfono: 
__________________________________________________________________
__________ 
Fax: __________________________________________ E-mail: ___________ 
Director Ejecutivo: 
__________________________________________________________________
___________ 
Persona de contacto y posición (si no es el Director Ejecutivo): 
_________________________________________ 
¿Ha habido algún cambio en el estatus de su organización como una IRS 501 
(c)(3) sin fines de lucro desde que solicitó esta donación? (Sí o No): 
____________ Si la respuesta es sí, por favor explique: 
__________________________________________________________________
___________________________ 
Nombre del proyecto o breve descripción del mismo: 
__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
___________________________ 
Marque uno: Apoyo a operación general _____ Apoyo a un proyecto _____ Otro 
(especifique): _______________ 
Cantidad de la donación: $_____________________ Período de la donación: 
Desde _________ hasta __________ 
Fecha del reporte: _______________________ Fecha límite de 
presentación:_______________________________ 
Fechas cubiertas por este reporte: Desde___________________________ Hasta 
____________________________ 
Marque uno: Este es un reporte intermedio ______ Este es un reporte final ___ 
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FORMULARIO TIPO DE REPORTE PARA NUEVA YORK Y EL ÁRE A DE 
NUEVA JERSEY  

 
I. PARTE DESCRIPTIVA – De dos a cinco páginas 
 
A. Si está reportando en referencia a una donación para la operación general de la 
organización, por favor asegúrese de señalar lo siguiente: 
➤ Logros y progresos organizacionales y/o programáticos; cambios significativos 
en el personal 
y/o junta directiva. 
➤ Cómo usted mide la efectividad de sus actividades; qué aprendió; y cómo usó o 
usará esa información. 
B. Si está reportando acerca de un proyecto específico, por favor mencione lo 
siguiente: 
➤ La descripción del proyecto y cómo se relaciona a la misión de su organización. 
➤ Las metas del proyecto y el éxito que ha tenido en lograrlas. ¿Han sido las 
metas del proyecto modificadas de alguna manera? Describa la población servida 
y cómo fue afectada por el proyecto. ¿Cómo fueron afectados otros interesados en 
el tema? Cualquier problema que su organización haya enfrentado al desarrollar el 
proyecto, y cómo lo resolvieron o intentaron hacerlo. 
➤ Explique cómo midió la efectividad de su proyecto; qué aprendió y cómo usó o 
utilizará esa información. ¿Hubo algún resultado inesperado, ya sea positivo o 
negativo? 
➤ Cualquier cambio en los patrones de reclutamiento del personal para el 
proyecto. 
➤ Cualquier cambio significativo en su organización durante la implementación del 
proyecto. 
 
II. PARTE FINANCIERA 
 
A. Si está reportando en referencia a una donación para la operación general de la 
organización, por favor presente lo siguiente: 
➤ La declaración de ingresos y gastos en su organización que cubre el año en el 
cual la donación fue utilizada. 
DE  
B. Si está reportando acerca de un proyecto específico, por favor presente lo 
siguiente: 
➤ La declaración de ingresos y gastos en su organización que cubre el año en el 
cual la donación fue utilizada. 
➤ Para reportes finales, por favor provea la información de ingresos y gastos del 
proyecto, comparados con el presupuesto aprobado del proyecto. Si hay alguna 
discrepancia mayor, por favor explique. 



 

184 
 

➤ Para reportes intermedios, por favor provea la información de ingresos y gastos 
del proyecto hasta la fecha, comparados con el presupuesto aprobado del 
proyecto. Si hay alguna discrepancia mayor, por favor explique. 
➤ Una lista de todas las fuentes de ingresos para el proyecto, con cantidades. 
C. Documentos financieros adicionales 
➤ La Declaración Financiera auditada más reciente, en caso de no haberla 
presentado. 
➤ El reporte anual más reciente, en caso de no haberlo presentado. 
 
III. DOCUMENTACIÓN ADICIONAL (opcional) 
 
➤ Publicaciones, material educativo, artículos del periódico, cintas de vídeo u 
otros materiales relevantes sobre su organización o el proyecto financiado. 
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Anexo C.  SOLICITUD DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE IN FORMACIÓN DE 
DONACIONES (SID)  144 

 
  
   

 

 

 Información General 
 

 
Entidad ante la cual se realiza el trámite:     Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coo peración 

Internacional  - http://www.accionsocial.gov.co  

Dependencia de la entidad que resuelve el trámite:     Programa de Gestión de Donaciones  
En que consiste el trámite:    Si usted es una Persona Jurídica sin ánimo de lucro cuyo objeto social es 
ayudar a la población pobre, vulnerable y vulnerada de Colombia y pretende ser inscrito en el Sistema de 
Información de Donaciones -SID-debe presentar la solicitud ante Acción Social.  

 

Este trámite está dirigido 
a: 

Persona Natural :    -   -   -  

Persona Juridica : Derecho Público , Derecho Privado  
  

 

 

 
   

 

 

 ¿Cuáles son los requisitos y documentos que necesit o para realizar este trámite? 
 

 
TODOS (Personas Naturales y Jurídicas)  

Nombre 
Requisito 

Observación sobre el 
requisito Descripción documento Atributo del 

documento 

Objeto 
social/Actividad 
económica 

Ser una entidad legalmente 
constituida que atienda 
población de los sectores más 
pobres y vulnerables del país, 
desplazada y víctima de la 
violencia o de desastres 
naturales 

Certificado/Licencia. Certificado de 
Cámara de Comercio -Original 

Objeto 
social/Actividad 
económica 

Ser una entidad legalmente 
constituida que atienda 
población de los sectores más 
pobres y vulnerables del país, 
desplazada y víctima de la 
violencia o de desastres 
naturales 

Documento de identificación. Cédula del 
Representante Legal -Fotocopia 

Objeto 
social/Actividad 
económica 

Ser una entidad legalmente 
constituida que atienda 
población de los sectores más 
pobres y vulnerables del país, 
desplazada y víctima de la 
violencia o de desastres 

Norma/Estatuto/Reglamento. Resolución 
de Personería Jurídica expedida por la 
entidad competente, para las Personas 
Jurídicas de Derecho Público 

-Fotocopia 
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naturales 
 

   

  
 

 

 

 ¿Qué pasos debo seguir para realizar este trámite?  
 

 

1.  Presentar la carta de solicitud anexando la document ación requerida para su revisión y la 
asignación del código de inscripción en el Sistema d e Información de Donaciones -SID-  

Medios  Oficina de la 
entidad 

Oficinas de las Unidades Territoriales de Acción Social ubicadas en las 
ciudades capitales de cada departamento o en la Oficina principal del 
Programa de Donaciones 

 

 

2.  Recibir respuesta positiva o negativa a la solicitud   

Medios  Correo La entidad envía la respuesta por correo certificado o electrónico  
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 ¿Cuándo puedo realizar este trámite? 
 

 
En cualquier fecha: Sí    

    
  

 

 

  

 

 

 ¿Cuál es el resultado de este trámite? 
 

 

Condición  Descripción Plazo Aproximado  Forma de 
Envío 

  Carta de respuesta enviada por correo certificado 
comunicando la asignación del código de inscripción 

15 - 
Días 

Sí 

Correo 
certificado 
Reclamar en 
oficina  

 

  

 

 

  

 

 

 ¿Puedo hacer seguimiento al resultado del trámite? 
 

 
Posibilidad de hacer S eguimiento: Sí  

Medio  Descripción  Datos Necesarios  
Correo electrónico donaciones@accionsocial.gov.co - Número de Radicación 

En la página de internet www.accionsocial.gov.co Nombre de la entidad, Nit - Datos 
personales 

Físicamente en las 
oficinas 

Nivel Nacional-Unidades 
Territoriales - Número de Radicación 

Vía telefónica 5960800 ext 7329 Bogotá - Número de Radicación 
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 ¿Cuál es la vigencia del resultado de este trámite?  
 

 
 

Cantidad  Comentario  
2 Años   

  

 

 

  

 

 

 ¿Cuál es la normatividad que regula este trámite? 
 

 
Tipo de 
Norma Número Año  Artículo(s)  

Resolución 
Resolución No. 1246 del 29 de Noviembre de 2005 Artículo 7: Requisitos 
para la inscripción en el Sistema de Información de Donaciones (SID) de 
las instituciones sin ánimo de lucro. 

2005  

 

  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

188 
 

Anexo D. FORMULACION DE PROYECTOS SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN  DEPARTAMENTO DE SANTANDER 145 

 
DEPARTAMENTO  DE SANTANDER 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 

1. Plan de Desarrollo Departamental - “Santander Incluyente”. Especifique como se enmarca el 
proyecto presentado con el componente programático del Plan de Desarrollo Departamental. 

1.1. Nombre del Eje Temático: 
 

1.2. Nombre de la Línea Estratégica: 
 

1.3. Meta de Resultado Afectada con el Desarrollo del Proyecto: 
 

1.4. Nombre del Programa: 
 

1.5. Meta de Producto Afectada con el Desarrollo del Proyecto: 
 

1.6. Titulo del Proyecto Presentado: 
 

 
2. Condiciones Actuales. Haga una clara descripción del problema o necesidad presentado, identifican do las causas y efectos 

relacionados, y las condiciones particulares de la misma, en términos de Población, Zona o Área Afectada, Caracterización del Uso 
del Suelo y/o Económica. 

2.1. Descripción de la Situación Actual: 
 
 
 
 
 
 

2.2. Descripción del Problema: 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Descripción de Causas y Efectos Directos e Indirectos. (Mínimo dos por cada una) (MGA - Formato 

ID-01). 
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DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Localización Geográfica y Caracterización Demográfica de la Zona donde se ubica Problema o 
Necesidad en forma Directa (MGA - Formato ID-02). 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Caracterización del Uso del Suelo de la Zona Afectada por el Problema o Necesidad en forma 
Directa (MGA - Formato ID-04). Aplica sólo para los proyectos que involucran el uso del suelo en su 
ejecución. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Descripción General del Proyecto: Haga una clara descripción de los objetivos del proyecto, describa su justificación y 

antecedentes, la población objetivo, área de ejecución entre otros.  
3.1. Definición de Objetivos y Metas (General y Específicos).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Justificación y Antecedentes del Proyecto.  
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DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Descripción de la Población Objetivo del Proyecto (MGA - Formato ID-07). 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Identificación de la Zona donde se ubica la Población Objetivo (MGA - Formato ID-08). 
 
 
 
 
 
 
3.5. Definición y Descripción Breve de las Alternativas de Solución (Mínimo dos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Desarrollo de las Alternativas de Solución (Aplica para cada una de las alternativas definidas en el 

numeral 3.6) 

4.1. Marco Legal. Identifique la normatividad vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección 
social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que afecta directa o indirectamente el 
desarrollo del proyecto y especifique de qué forma lo afecta. (MGA - Formato PE-01). 

 
 
 
 
 
 

4.2. Análisis del Entorno. 
4.2.1. Definición del Bien y/o Servicio. Explique brevemente las características del Bien y/o Servicio. 
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DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2. Magnitud de la Necesidad. Defina las cantidades demandadas del bien o servicio y la oferta actual 

del mismo. Explique claramente los criterios bajo los cuales está realizando los cálculos respectivos 
de oferta y demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3. Análisis Técnico 
4.3.1. Descripción de las Actividades a Desarrollar. Identifique y Describa de manera secuencial, todas 

las actividades y procedimientos requeridos para desarrollar el proyecto planteado. Haga un 
diagrama que muestre la interrelación de las actividades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2. Cronograma. Tomando como referencia la situación actual y la proyección de la oferta y la demanda, establezca los 
volúmenes a producir por cada período 
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DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL 
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

RESUMEN EJECUTIVO PROYECTOS DE INVERSIÓN  
4.4. Análisis Financiero 

4.4.1. Presupuesto del Proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.2. Fuentes de Financiación. Especifique las entidades financiadoras del proyecto, el tipo de aportes a 
realizar y los montos totales de dichos aportes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. Identificación de Beneficios. Defina, describa y cuantifique los beneficios generados con el proyecto, 
así como el número de beneficiarios del mismo, para cada año del horizonte de evaluación. 
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ANEXO E.   METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN Y EVALU ACIÓN DE 
PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 146 

 
Ver Archivo Adjunto 
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Minister io de la Protección Social  
República de Colombia 

Dirección General de Salud Pública 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

D O C U M E N T O  E N  R E V I S I Ó N  
 

Fondo para  proyectos en reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas en el marco de la Política Nacional 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

Teniendo en cuenta los nuevos lineamientos en reducción del consumo de drogas 
dados por el Ministerio de la Protección Social a través del Plan Nacional de Salud 
Pública 2007 - 2010 y de la Política de Reducción del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y su Impacto, se hace necesario unificar criterios en relación con la 
presentación y el desarrollo de proyectos en esta materia. 
 
El presente documento recoge la metodología para la presentación y evaluación 
de propuestas de reducción del consumo de sustancia s psicoactivas  que 
presenten instituciones públicas del orden nacional, departamental, distrital y 
municipal, así como organizaciones no gubernamentales, organizaciones 
comunitarias, organismos de cooperación internacional y universidades. 
 
Se definen claramente las condiciones previas para la presentación de las 
propuestas, los documentos requeridos, el instrumento o formulario tanto para la idea 
de proyecto  como para la presentación de las propuestas definitivas . De igual 
manera se presenta el proceso de evaluación de las propuestas por las entidades 
financiadoras. 
 
La invitación se realizará a través de las páginas web de todas las instituciones 
involucradas (MPS, DNE, FNE y Convenio UNODC) y de los coordinadores de los 
Comités Territoriales de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas, para 
que los interesados presenten inicialmente ideas de proyecto, que serán revisadas y 
seleccionadas por un comité evaluador. Las instituciones u organizaciones cuyas 
ideas de proyecto hayan sido seleccionadas formularán de manera ampliada su 
propuesta de proyecto para su estudio y aprobación definitiva.  
 
Es importante resaltar que esta metodología plantea nuevos retos a las entidades 
territoriales y a las organizaciones que trabajan en el tema, pues se trata de 
armonizar las propuestas con los lineamientos de la Política de Reducción del 
Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto y a su vez que éstas se 
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Minister io de la Protección Social  
República de Colombia 

Dirección General de Salud Pública 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

enmarquen en los Planes Territoriales de Reducción del Consumo de SPA (PTSPA) 
y/o en los Planes Territoriales de Salud. Lo anterior posibilita que el país cuente con 
indicadores de cumplimiento de la política. 
 
 

 
 

 
INDICE 
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Minister io de la Protección Social  
República de Colombia 

Dirección General de Salud Pública 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

1. Condiciones previas para la elegibilidad de propues tas:  
 
1.1 Condiciones técnicas: 
 
a. Que esté en armonía con los lineamientos y el enfoque del Plan Nacional de Salud Pública 2007 – 

2010 y con la Política de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto. 
b. Que esté enmarcada en el Plan Territorial de Prevención del Consumo de SPA y/o en el Plan 

Territorial de Salud. 
c. Que tenga el aval técnico del Comité Departamental de Drogas. 
d. Que esté soportada en un análisis de situación previo que de cuenta del contexto específico o que 

le de continuidad a procesos con resultados verificables.  
e. Que haya sido consultada con los posibles beneficiarios.  
 
1.2 Condiciones entidades ejecutores: 
 
a. Pueden participar instituciones públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, así 

como organizaciones no gubernamentales, organismos de cooperación internacional, 
organizaciones comunitarias y universidades. 

b. El organismo ejecutor debe demostrar que cuenta con recursos propios ó de la entidad del orden 
gubernamental que avala la propuesta, de por lo menos el 20% del total del valor total de la misma.  

c. El organismo ejecutor debe contar como mínimo con dos años de experiencia en proyectos 
similares. La experiencia específica en drogas dará valor agregado. 

 
2. Documentación requerida para la presentación de pro puestas:  

 
2.1 Inscribir el proyecto en el Registro del Fondo de Proyectos para Reducción del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas : para esto se requiere el diligenciamiento y envío del formulario electrónico 
a la siguiente dirección: xxxxxxx@xxxxxx. Pagina WEB 

2.2 Carta institucional  de presentación de la propuesta, firmada por el representante legal de la 
institución pública responsable 

2.3 Dos ejemplares impresos de la propuesta completa. 
2.4 Anexos tales como:  
 

- Plan Territorial de Salud y Plan Territorial de Prevención del Consumo de Drogas.  
- Aval del comité territorial de prevención del consumo.  
- Certificados o soporte de las experiencias relacionadas en el “Módulo II. Numeral 4: Experiencia 

previa en proyectos similares a la propuesta”.  
- Diagnósticos, estudios, evaluaciones, sistematizaciones etc., que soportan la descripción del 

problema y el contexto identificado. 
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Minister io de la Protección Social  
República de Colombia 

Dirección General de Salud Pública 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

3. Formulario de  Idea de proyecto  
 
Por favor diligencie este formulario en un máximo de cinco (5) páginas en letra Arial tamaño 11. 
 
1.Título:   
2. Institución pública responsable:  
Quien presenta y coordina la propuesta. Si incluye al Comité Territorial de Prevención del Consumo de  
Drogas, especifique: 
Nombre:  
Nombre y cargo del secretario-a, director-
a o gerente: 

 

Dirección y ciudad:  
Teléfonos – fax:  
Contacto principal.  
Nombre y cargo: 

 

E-mail persona contacto:  
Sitio Web:  
3. Institución u organización eje cutora:  
Quien desarrolla la propuesta. 
Institución 
pública 

 ONG  Organización 
comunitaria 

 Universidad  Organismo de 
cooperación 
internacional 

 Otra: ¿Cuál? 

Nombre:  
Nombre y cargo del representante legal:  
Dirección y ciudad:  
Teléfonos – fax  
Contacto principal.  
Nombre y cargo: 

 

E-mail persona contacto:  
Sitio Web:  
4. Clase de proyecto:  
Señale en cuál de los siguientes ejes se enmarca la propuesta, de acuerdo con la Política Nacional de 
Reducción del Consumo de SPA y su Impacto (PNRCSPA): 
1. Prevención  1.1 Promoción de la salud  de población general y comunidades o grupos 

vulnerables específicos 
- Prevención,  
- Educación en salud  
- Protección de la salud  

 

1.2 Inclusión social  como estrategia preventiva dirigida a grupos con alta 
vulnerabilidad al consumo. 

x 

2. Mitigación  2.1 Promoción de la salud  de grupos en consumo activo sin contacto con centros 
de atención en drogadicción CAD.  

- Educación en salud  
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Minister io de la Protección Social  
República de Colombia 

Dirección General de Salud Pública 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

- Protección de la salud  
2.2 Atención y asistencia a grupos en consumo activo sin contacto con centros de 
atención en drogadicción CAD para mejorar salud, bienestar y calidad de vida. 

 

2.3 Inclusión social  como estrategia de mitigación de riesgos y daños dirigida a 
consumidores en alta vulnerabilidad, no solo económica, sino también étnica, de 
género, edad, etc., y sin contacto con servicios de CAD. 

 

3. Superación  3.1 Atención y asistencia a grupos de consumidores dependientes en contacto con 
CAD (mejora en oferta y calidad de servicios de CAD). 

 

3.2 Inclusión social  como estrategia de superación de daños y reintegración a la 
vida social y productiva como ex consumidor. 

 

4. Capacidad 
de respuesta 

4.1 Capacidad organizativa y de gestión  
4.2 Fortalecimiento técnico territorial (líneas de formación y capacitación)  
4.3 Información y vigilancia  
4.4 Investigación cualitativa / investigación acción participación (IAP)   
4.5 Evaluación y seguimiento  

5. Ámbito de la intervención:  
Institucional  Escolar  
Comunitario  Familiar  
Laboral  Lugares de esparcimiento y entretenimiento  
Otros escenarios sociales: ¿Cuál?  
6. Ubicación geográfica:  
Departamento (s):  
Municipio (s):  
Comunas, veredas, 
localidades o 
barrios: 

 

7. Importancia:  
7.1 ¿Cuáles son los problemas a resolver y/o las necesidades detectadas? 
7.2 ¿Cuáles son los beneficiarios del proyecto? 
7.3  ¿Cuáles son los objetivos y resultados esperados? 
8.  Metodología y sostenibilidad:  
8.1 ¿Cuáles son las principales estrategias del proyecto? 
8.2 ¿Cuáles serán los principales socios en la implementación del proyecto y cómo se involucrarán en el 

desarrollo del mismo? 
8.3 ¿Cómo serán sostenibles los logros alcanzados por el proyecto? 
8.4 ¿Cómo serán multiplicados los efectos del proyecto? 

9. Experiencia:  
Describa brevemente la experiencia de su entidad/organización en proyectos similares al presentado  
11. Duración del proyecto  
Fecha probable de inicio:  
Fecha probable de finalización:  
Duración total en meses:  
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12.  Presupuesto aproximado  Valor en 
pesos 
colombianos 

Entidad / organización aportante 

Monto solicitado  Fondo para proyectos en Reducción del 
Consumo de SPA en el marco de la Política 
Nacional 

Monto de cofinanciación (mín. 20%)   
Aporte ONG, universidad u 
organización comunitaria: 

 
 

 

Aporte de la comunidad:   

Otros aportes: 
¿Cuáles? 

  

Valor total del proyecto :   
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Minister io de la Protección Social  
República de Colombia 

Dirección General de Salud Pública 
U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes 

4. Formulario de presentación de propuesta.  
 

4.1 Contenido (revisar)  

Módulo Contenidos 

Módulo I:  Presentación y resumen del proyecto (ficha inicial)  

 1.  Título del proyecto 
2.   Institución pública responsable 
3.   Institución u organización ejecutora 
4.   Clase de proyecto 
5.   Ámbito de la intervención 
6.   Breve resumen del proyecto 
7.   Ubicación geográfica 
8.   Resumen población sujeto de intervención  
9.   Duración del proyecto 
10. Tabla de estructura del proyecto 
11. Presupuesto 

Módulo II:  Informac ión de la entidad ejecutora  

 1. Institución pública responsable 
2. Institución u organización ejecutora 
3. Antecedentes de la institución u organización 
4. Experiencia previa en proyectos similares a la propuesta 

Módulo III:  Descripción del proyecto  
 1. Título del proyecto 

2. Contexto  
3. Justificación 
4. Descripción de la intervención: 
4.1 Finalidad 
4.2 Propósito 
4.3 Resultados esperados  
4.4 Actividades 
4.5 Indicadores, supuestos y fuentes de verificación 
4.6 Análisis de riesgos y restricciones 
4.7 Estrategia de implementación 
4.8 Evaluación 
5. Población sujeto de intervención 
6. Cronograma 

Módulo IV:  Coordinación interinstitucional  
 1. Actores involucrados 

2. Mecanismos de coordinación 
3. Principios y criterios de gestión 

Módulo V:  Presupuesto  

 1. Resumen del presupuesto 
2. Presupuesto por fuente de financiamiento 
3. Presupuesto por componentes ó resultados del proyecto 

Anexos: Lista de anexos mínimos 
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4.2  Formulario para diligenciar  
 
MODULO I: Presentación y resumen del proyecto  
 
Tenga en cuenta que este módulo debe ser diligenciado cuando se finalice la formulación del proyecto. 
1.Título:   
2. Institución pública responsable:  
Quien presenta, coordina y avala la 
propuesta  

 

3. Institución u organización ejecutora:  
Quien desarrolla la propuesta 

 

4. Clase de proyecto:  
Señale en cuál de los siguientes ejes se enmarca la propuesta, de acuerdo con la Política Nacional de 
Reducción del Consumo de SPA y su Impacto (PNRCSPA): 
1. Prevención  1.1 Promoción de la salud  de población general y comunidades o grupos 

vulnerables específicos 
- Prevención,  
- Educación en salud  
- Protección de la salud  

 

1.2 Inclusión social  como estrategia preventiva dirigida a grupos con alta 
vulnerabilidad al consumo. 

 

2. Mitigación  2.1 Promoción de la salud  de grupos en consumo activo sin contacto con centros 
de atención en drogadicción CAD.  

- Educación en salud  
- Protección de la salud  

 

2.2 Atención y asistencia a grupos en consumo activo sin contacto con centros de 
atención en drogadicción CAD para mejorar salud, bienestar y calidad de vida. 

 

2.3 Inclusión social  como estrategia de mitigación de riesgos y daños dirigida a 
consumidores en alta vulnerabilidad, no solo económica, sino también étnica, de 
género, edad, etc., y sin contacto con servicios de CAD. 

 

3. Superación  3.1 Atención y asistencia a grupos de consumidores dependientes en contacto con 
CAD (mejora en oferta y calidad de servicios de CAD). 

 

3.2 Inclusión social  como estrategia de superación de daños y reintegración a la 
vida social y productiva como ex consumidor. 

 

4. Capacidad 
de respuesta 

4.1 Capacidad organizativa y de gestión  
4.2 Fortalecimiento técnico territorial (líneas de formación y capacitación)  
4.3 Información y vigilancia  
4.4 Investigación cualitativa / Investigación Acción Participación (IAP)   
4.5 Evaluación y seguimiento  

5. Ámbito de la intervención:  
Institucional  Escolar  
Comunitario  Familiar  
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Laboral  Lugares de esparcimiento y entretenimiento  
Otros escenarios sociales: ¿Cuál?  
6. Breve resumen del proyecto:  
Señale el problema que se quiere resolver, el objetivo general, los principales componentes y la estrategia 
metodológica. Utilice máximo 250 palabras. 
 
 
7. Ubicación geográfica:  
Departamento (s):  
Municipio (s):  
Comunas, veredas, 
localidades o 
barrios: 

 

8. Resumen población sujeto de intervención  
Grupo  Número de personas  
Niños-as (5 – 10 años)  
Adolescentes (11 – 17 años)  
Jóvenes (18 - 26 años)  
Adultos(26 años en adelante)  
Familias  
Grupos especiales, especifique:  
 
 

 

Total   
9. Duración del proyecto  
Fecha probable de inicio:  
Fecha probable de finalización:  
Duración total en meses:  
10. Tabla de estructura del proyecto  
Resuma la descripción de la intervención, que desarrolló en el Módulo III, numeral 4.  

TITULO DEL PROYECTO 
 

FINALIDAD  
(Fin mayor al cual la propuesta espera contribuir)  

 
PROPÓSITO 

(Objetivo general) 
 

RESULTADOS ESPERADOS  
(productos u objetivos específicos) 

12.  Presupuesto  Valor en pesos 
colombianos 

Entidad / organización aportante 

Monto solicitado  Fondo para proyectos en Reducción del 
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Consumo de SPA 
Monto de cofinanciación (mín. 20%)   
Aporte ONG, universidad u 
organización comunitaria: 

 
 

 

Aporte de la comunidad:   

Otros aportes: 
¿Cuáles? 

  

Valor total del proyecto :   
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MODULO II: Información de la institución u organiza ción responsable y/o ejecutora  
 
1. Insti tución pública responsable:  
Quien presenta y coordina la propuesta. Si incluye al comité de Comité Territorial de Prevención del 
Consumo de  Drogas, especifique. 
Nombre:  
Nombre y cargo del secretario-a, director-a o gerente:  
Dirección y ciudad:  
Teléfonos – fax:  
Contacto principal.  
Nombre y cargo: 

 

E-mail persona contacto:  
Sitio Web:  
2. Institución u organización ejecutora:  
Quien desarrolla la propuesta. 
Institución 
pública 

 ONG  Organización 
comunitaria 

 Universidad  Organismo de 
cooperación 
internacional 

 Otra: ¿Cuál? 

Nombre:  
Nombre y cargo del representante legal:  
Dirección y ciudad:  
Teléfonos – fax  
Contacto principal.  
Nombre y cargo: 

 

E-mail persona contacto:  
Sitio Web:  
3. Antecedentes de la institución u organización:  
Breve resumen del perfil de la entidad ejecutora. Utilice un máximo de 300 palabras. 
 
 
 
 
 
4.Experiencia previa en proyectos similares a la pr opuesta:  
Relacionar en la siguiente tabla las experiencias más significativas en proyectos similares a esta 
propuesta, realizadas como máximo en los cinco años anteriores. Experiencia específica en drogas, 
desarrollo juvenil y/o desarrollo social, dará valor agregado. 

Título  Objetivo  Fecha de inicio 
– fecha de 

terminación 

Fuente de los 
recursos 

Montos 
ejecutados 

Pobla ción 
beneficiaria 
(Número y 

grupo) 
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Módulo III: Descripción del proyecto  
 
1. Título del proyecto:   
2. Contexto:  
Teniendo en cuenta los diagnósticos considerados para la elaboración del Plan Territorial de Reducción 
del Consumo de SPA (PTSPA), señale a cuál de esas necesidades identificadas le apunta  la propuesta. 
Señale cuál es el conjunto de circunstancias que rodean el lugar de intervención y la situación problema 
identificada. Involucre una mirada de los condicionantes macro, micro y personales que influencian la 
situación a modificar por el proyecto.  

- Condicionantes macro - sociales: geográficos, políticos, económicos, culturales, sociales, etc. 
- Condicionantes micro - sociales: prácticas sociales y culturales específicas, de los patrones de 

consumo, de los factores de riesgo comunitarios y familiares. 
- Condicionantes individuales: incluyendo los factores de riesgo y protección individuales.  

Utilice máximo 300 palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Justificación:  
De manera breve y concisa explique: 
- A qué necesidad detectada responde el proyecto. 
- Cuáles son los condicionantes macro, micro y personales de la situación problema (si aplica).  
- Razones y argumentos de tipo político, económico y sociales y recursos técnicos, humanos y de tiempo 

con los que se cuenta, que justifican la solución planteada para resolver la necesidad identificada.  
- Cómo se espera que el proyecto contribuya a la reducción del consumo de drogas o a la reducción del 

impacto. 
Utilice máximo 300 palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Descripción de la intervención:  
Es importante revisar la finalidad, propósito, objetivos estratégicos y componentes de la Política Nacional 
de Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto y del Plan Territorial de Reducción 
del Consumo de SPA (PTSPA) vigentes en materia de reducción del consumo de sustancias psicoactivas, 
para determinar cómo la propuesta responde a estos lineamientos. Como guía general revise el siguiente 
cuadro resumen de la política. Asegúrese de describir la contribución del proyecto a los componentes de la 
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política. 
Utilice máximo 300 palabras.  
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA NACIONAL  DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE SUSTANCIAS 2007 
FINALIDAD 

Reducir la incidencia y la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en Colombia y mitigar el impacto negativo del consumo sobre 
el individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. 

PROPÓSITO 
Ofrecer una respuesta integrada, participativa, corresponsable, efectiva y eficaz frente al consumo de sustancias psicoactivas  (SPA) y su 

impacto, a partir de un marco común de referencia ética, filosófica, conceptual, operativa y de gestión. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Se ejerce mayor control sobre un 
mayor número de condiciones y 
factores macro sociales,  micro sociales 
y personales que incrementan la 
vulnerabilidad al consumo de SPA. 

2. Se cuenta con medios para que personas, 
hogares y comunidades encuentren respuestas 
oportunas e integrales a sus necesidades frente 
al consumo de SPA. 

3. Se cuenta con capacidad de integración, así 
como con capacidad de respuesta técnica, 
institucional y financiera ante las demandas del 
consumo de SPA. 

COMPONENTES 
1.Prevención 2. Mitigación 3. Superación 4. Capacidad de respuesta 

 
4.1 Finalidad  
Hace referencia a la meta o fin mayor de desarrollo o bienestar al cual contribuye la propuesta. 
Usualmente se redacta en términos de aporte o contribución. La finalidad no depende directamente del 
proyecto, a ella contribuyen otras acciones.  
 
 
 
 
 
 
4.2  Propósito  
Corresponde al objetivo del proyecto que es único y debe concretarse en términos de una situación que se 
desea modificar con las acciones del proyecto. Es decir, el objetivo debe reflejar la situación que se desea 
lograr al final, lo que se busca lograr con el proyecto (evite redactar el objetivo combinando fines con 
medios, por ejemplo “a través” o “por medio”). En este caso tiene que ver con ofrecer una respuesta que 
contribuya a la reducción del consumo o su impacto.  
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4.3 Resultados esperados  
Los resultados o componentes reflejan los medios que llevarán al logro del propósito, como tal deben 
redactarse a manera de resultados concretos de situaciones a lograr. Corresponden a los logros 
específicos y tangibles que en su conjunto contribuyen a conseguir al objetivo del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Actividades  
Corresponde a aquellas acciones que se deben adelantar para obtener cada uno de los resultados 
esperados del plan. Son acciones concretas que deben describir el camino que se seguirá para el logro de 
cada resultado (las actividades son medios). 
 
 
 
 
 
 
4.5 Indicadores,  fuentes de verificación y supuestos  
Indicadores: Son una medida de la extensión en que los resultados esperados o las actividades se han 
logrado o cumplido.  Pueden ser cuantitativos o cualitativos. En cualquier caso deben medir lo más 
específicamente posible lo que se quiere lograr con el resultado esperado. Indican de manera concreta y 
objetiva que los fines se han cumplido. Se recomienda evitar enunciar indicadores como “actividades” que 
se hacen. Si los componentes son resultados concretos los indicadores deben “indicar” que el producto se 
logró y no que las actividades se llevaron a cabo. 
 
Fuentes de verificación:  Instrumentos de comprobación de cumplimiento del indicador. Pueden ser por 
ejemplo: encuestas, estudios, observación de campo, registros, fotos, videos, documentos, entre otros. 
 
Supuestos:  Condiciones que deben darse para que la finalidad, el propósito y los resultados se cumplan. 
Dichas condiciones aunque son necesarias, no están bajo el control del proyecto. Se expresan de manera 
afirmativa, por ejemplo: Existen condiciones de orden público favorables para el proyecto. 
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 Indicadores  Fuentes de 
verificación 

Supuestos  

Finalidad     

Propósito     

Resultados 
esperados 

   

1.    

2.    

3.    

 
4.6 Análisis de riesgos y restricciones  
Identifique los posibles riesgos y restricciones para la adecuada implementación del proyecto. 
Defina las estrategias previstas para contrarrestar los riesgos y restricciones. 
 
 
 
4.7 Estrategias de implementación  
Describa las estrategias para la implementación del proyecto y los aprestamientos (requerimientos) 
necesarios para tal fin.  
Estrategia metodológica:  Explicar qué tipo de metodologías se utilizarán en el desarrollo del proyecto 
(participativa, lúdica, redes, formativas, comunicativas, vivenciales, animación, etc.) 
 
 
 
 
Estrategia operativa : Señale cómo estaría conformado el equipo directivo - administrativo y el técnico - 
operativo del proyecto. Describa brevemente sus funciones. 
 
 
 
 
Estrategia de administración:  Detalle flujo de recursos: programación de actividades respecto a 
recursos según como se irían asignando. 
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Estrategia de divulgación del proyecto :  

 
 
 
 
 

4.8 Evaluación  
¿Cuál es el plan de monitoreo y evaluación del proyecto y cómo alimenta el monitoreo del Plan Territorial 
de Salud, el Plan de Salud Mental y el Plan Territorial de Reducción del Consumo de SPA (PTSPA)? 
Indique qué metodología  de evaluación (cualitativa y cuantitativa) se adelantará, si es interna y/o externa, 
si es continua o periódica y en este último caso, en qué períodos se llevará a cabo. (Las acciones de 
monitoreo y evaluación deben verse reflejadas en el cronograma).  
 
 
 

5. Población beneficiaria  
Aquellas personas que serán favorecidos directa e indirectamente por la ejecución del proyecto.  
Los beneficiarios directos  son los que participan y reciben las acciones del proyecto.  
Los beneficiarios indirectos son los que reciben los efectos positivos de la realización del proyecto, aún 
cuando no hayan sido la población que motivó directamente la intervención. 

Grup os  Género  Total  
estimado de beneficiaros 

Características de los Beneficiarios  
 

Directos  Indirectos   

 
1. Niños - as 
(5 – 10 años) 
 
 

 
Hombres 

 

   

 
Mujeres 

   
 
 

TOTAL 1    
 
2. Adolescentes 
(11 – 17 años) 
 
 

 
Hombres 

 

   

 
Mujeres 
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Transgénero    
TOTAL 2    

 
3. Jóvenes 
(18 - 26 años) 
 
 

 
Hombres 

 

   

 
Mujeres 

   
 
 

Transgénero    
TOTAL 3  

 
4. Adultos 
(26 años en 
adelante) 
 
 

 
Hombres 

 

   

 
Mujeres 

   
 
 

Transgénero    
TOTAL 4  

5. Población 
General 

 
Hombres 

 

   
 

 
Mujeres 

   

Transgénero    
TOTAL 5    

 
TOTAL 1  
TOTAL 2  
TOTAL 3  
TOTAL 4  
TOTAL 5  
GRAN TOTAL   
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6. Cronograma  
 
Tenga en cuenta que el proyecto debe ser ejecutado antes de finalizar la vigencia en la que fue aprobado. 
Si su proyecto supera la vigencia anual, esté puede ser presentado por etapas ó fases que en ningún caso sean inferiores a seis (6) meses:  
 
  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Resultado ó 
Componente No. 

Actividades:              

                 

             

             

             

Resultado ó 
Componente No. 

Actividades:              

             

             

             

             

             

Resultado ó 
Componente No. 

Actividades:              

             

             

             

             

             

Resultado ó 
Componente No. 

Actividades:              
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MODULO IV: Coordinación interinstitucional  
La coordinación interinstitucional resulta fundamental para el desarrollo de proyectos de reducción del 
consumo de SPA y de reducción del impacto. Son los actores que gestionarán, ejecutarán o se 
beneficiarán de la intervención, quienes conocen cómo es la situación de consumo, cuáles son los 
problemas relacionados, con cuáles recursos disponen para su abordaje y cuáles son las condiciones 
necesarias para la elaboración y posterior ejecución del proyecto. 
 
1. Actores involucrados  
1.1 Señale con una X en que etapa del proyecto participaron o participarán cada uno de los actores 
sociales mencionados. 

Actor socia l Etapas del proyecto  
Diagnóstico  
de situación 

 

Planeación  Ejecución  Monitoreo  
y evaluación 

Grupos poblacionales vulnerables al consumo.      

- Niños – as, adolescentes y/o jóvenes, familias, 
consumidores, etc. 

    

Las instituciones responsables o invo lucradas en 
la reducción de la demanda 

    

- Comité Departamental de Prevención de Drogas     
- Comité Municipal de Prevención     
- Sector educación     
- Sector Salud     
- Sector gobierno     
- Sector desarrollo social     
- Policía     
- Autoridades religiosas     
- Organizaciones no gubernamentales     
- Organizaciones de Base Comunitaria, lideres de la 

comunidad y/o  grupos de interés de la comunidad 
(jóvenes, familias). 

    

- Representantes del sector productivo y privado.     
- Otros de interés. ¿Cuales?     
 
1.2 Descripción del rol de cada actor.  
De acuerdo a la sección 1.1, describa el rol que cada actor involucrado desempeñará durante las diferentes 
etapas del proyecto 

Actor social  Descripción del rol  
Grupos poblacionales vulnerables al 
consumo. 

 

- Niños – as, adolescentes y/o 
jóvenes, familias, consumidores, etc. 

 

Las instituciones responsables o 
involucradas en la reducción de la 
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demanda  
- Comité Departamental de Prevención 

de Drogas 
 

- Comité Municipal de Prevención  
- Sector educación  
- Sector Salud  
- Sector gobierno  
- Sector desarrollo social  
- Policía  
- Autoridades religiosas  
- Organizaciones no gubernamentales  
- Organizaciones de Base 

Comunitaria, lideres de la comunidad 
y/o  grupos de interés de la 
comunidad (jóvenes, familias). 

 

- Representantes del sector productivo 
y privado. 

 

- Otros de interés. ¿Cuales?  
 
2. Mecanismos de coordinación  
Indique la forma como se coordinan las diferentes partes involucradas en el desarrollo del proyecto y qué 
valor (aporte) particular agrega su participación en el mismo. 
Utilice máximo 250 palabras. 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos:  Lista de anexos mínimos  
 
 

- Plan Territorial de Salud y Plan Territorial de Prevención del Consumo de Drogas.  
- Aval del comité departamental o municipal de prevención del consumo. Describa 

brevemente el proceso de consulta, discusión y acuerdo. 
- Certificados o soporte de las experiencias relacionadas en el Módulo II. Numeral 4. 

Experiencia previa en proyectos similares a la propuesta.  
- Diagnósticos, estudios, evaluaciones, sistematizaciones etc., que soportan la descripción 

del problema y el contexto identificado. 
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3. Principios y criterios de gestión  de la PNRCSPA  
Marque con una X si los principios y criterios descritos a continuación están incluidos en el proyecto y explique brevemente de qué manera 
 
PRINCIPIO ¿Integrado al 

proyecto? 
 Explique  

1. Promocional  
Acciones que más allá de dar asistencia, 
transfieran medios y herramientas que mejoren 
la autonomía del sujeto (control de riesgos) 

SI �  
NO � pase a 2 

¿Qué medios y herramientas busca 
transferir el proyecto para mejorar la 
autonomía de los sujetos, grupos e 
instituciones? 
 

 

2. Participativo (co -gestión)  
Transformar entornos, estilos de vida, 
representaciones sociales, imaginarios, sólo es 
posible “desde adentro” de los grupos sociales 
que los vivencian, con ellos es necesario 
trabajar. 

SI �  
NO � pase a 3 

¿Cómo se asegurará que las 
acciones del proyecto se co-
gestionarán con los grupos sujeto? 
¿En qué consiste su participación?  

 

3. Co-responsabilidad (horizontalidad)  
Cooperación, compromiso compartido para el 
logro de un mismo fin. Estado, comunidad, 
familia e individuo tienen responsabilidad de 
construir salidas al problema.  
Para lograrlo, el “otro” debe ser legitimado como 
interlocutor y gestor “válido” y necesario. Las 
acciones deben ser sensibles a la realidad, 
diferencias y necesidades de los grupos y crear 
mecanismos que permitan trabajar 
horizontalmente y construir política “desde la 
base” 

SI �  
NO � pase a 4 
 

¿Cómo se asegurará la co-
responsabilidad de otros actores en 
la gestión de las acciones del 
proyecto? ¿Qué actores? 

 

4. Derechos humanos y sociales  SI �  ¿Cómo promueve el proyecto el  
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Acciones que respeten y promuevan el ejercicio 
de derechos, la cohesión social y la integración 
de grupos en vulnerabilidad a fuentes de medios 
y oportunidades   

NO � pase a 5 efectivo ejercicio de derechos? ¿De 
qué derechos? 

5. Integrador  
Acciones dentro de un marco de desarrollo 
integrado con redes, alianzas y sinergias entre 
políticas e instituciones para contribuir a las 
metas de desarrollo humano y al bienestar 

SI �  
NO � pase a 6 

¿A qué acciones en red o alianzas 
se integra este proyecto?  

 

CRITERIO DE GESTIÓN ¿Integrado al 
proyecto? 

 Explique  

6. Eficiencia  
Trabajar en la buena práctica, diversificar y 
optimizar asegura buena relación costo-beneficio 

SI �  
NO � pase a 7 

¿Qué mecanismos se prevén para 
asegurar la mejor relación costo-
beneficio? 

 

7. Calidad  
Buscar la eficacia o mejorar la capacidad para 
producir el cambio esperado, exige conocer la 
realidad a transformar, guiarse por la evidencia y 
la buena práctica, evaluar la gestión en todas las 
etapas.  

SI �  
NO � pase a 8 

Describa de manera breve y concisa 
los procedimientos con los que se 
asegurará la calidad, es decir, ¿se 
parte de un manejo de la realidad, 
se basa en buenas prácticas y se 
evalúa? 

 

8. Equidad  
Dar a los individuos y grupos lo que requieren 
para alcanzar logros en salud, bienestar y 
calidad de vida, sin importar su condición frente 
al consumo, la abstinencia, el género, la etnia o 
la condición socio-económica 

SI �  
NO � pase a 9 

¿Cómo integra la perspectiva de 
equidad de género, grupos 
minoritarios y alta exclusión social? 

 

9. Integralidad  
La transversalidad de los factores de riesgo y de 
protección demanda acciones transversales sólo 
posibles con el concurso de diversas 

SI �  
NO � pase a 
10 

¿Cómo se asegura que las 
intervenciones aportan a una mirada 
integral del problema que buscan 
resolver? 
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competencias, niveles, sectores y ámbitos 
10. Territorialidad  
El carácter territorial de las acciones lo da su 
origen, formulación y gestión territorial, local, 
comunitaria, grupal. Hacerlo así asegura que lo 
que se hace es lo que se entiende, se requiere y 
se sostiene porque se apropia.  
 

SI �  
NO � pase a 
11 

¿Cómo se asegura que las acciones 
se ajustan a la realidad, necesidades 
de los grupos sujetos y sus 
entornos? 

 

11. Sostenibilidad  
Las transformaciones se dan a través de 
procesos que perduran y se refuerzan en el 
tiempo. Se sostiene aquello que transforma y 
aquello que se institucionaliza con construcción 
de capacidad y con apropiación de las acciones 
en la base. 

SI �  
NO �  

¿Qué capacidad instalada deja el 
proyecto y cómo se asegura? 
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Módulo V: Presupuesto  
 

1.  Resumen de presupuesto  
 
 Valor Entidad / organización aportantes 
Monto solicitado  Fondo para proyectos en Reducción del Consumo de SPA 
Monto de cofinanciación (mín. 20%)   
Aporte ONG, universidad u organización 
comunitaria: 

 
 

 

Aporte de la comunidad:   

Otros aportes: 
¿Cuáles? 

  

Valor total del proyecto :   
 

2. Presupuesto por fuentes de financiamiento (en pe sos colo mbianos)  
 

Concepto  Descripción  Monto 
solicitado 

(Fondo para 
proyectos en 

Reducción del 
Consumo de 

SPA 

Aporte entidad 
gubernamental 
(cofinanciación) 

Aporte ONG, 
universidad u 
organización 
comunitaria 

Aporte de la 
comunidad 

Otros aportes  
¿Cuáles? 

Total  

Personal:            

Se trata de personal que 
desarrolla las acciones del 
proyecto, tales como talleristas, 
facilitadores, expertos, 
consultores, personal de apoyo, 
etc. 

  

      

  

Viajes :           
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Gastos de viaje y 
desplazamientos terrestres o 
aéreos del personal del 
proyecto para realizar las 
actividades. 

  

   

  

Logística            

Incluye alquileres, refrigerios, 
almuerzos, transportes. 

  
      

  

Formación            

Procesos formativos orientados 
a los beneficiarios: 
conferencias, talleres, 
encuentros, eventos, etc. 

  

   

  

Materiales            

Insumos, papelería, materiales 
didácticos. 

  
      

  

Publicaciones           

Diseño, edición, impresión y 
reproducción de materiales 
promocionales y educativos. 

  

      

  

Divulgación y comunicación         

Reuniones, vallas, pautas, etc.        

Equipos           

Compra de equipos no 
fungibles que queden para los 
beneficiarios del proyecto. 

  

      

  

Subcontratos         

Contratos de servicios 
especializados que el ejecutor 
no puede realizar de manera 
directa. Por ej. Evaluación 
externa. 

  

   

  

Subtotal         
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Gastos operacionales            

Porcentaje de administración 
del proyecto 

  
      

  

Otros         

        

Total           
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5. Evaluación de las propuestas  
  

5.1 Criterios  de evaluación para la idea de proyecto  
El equipo evaluador deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de 
las ideas de proyecto que se presenten 

 
5.2 Criterios de evaluación para las propuestas amp liadas:  
El equipo evaluador deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la evaluación de 
las propuestas : 
A. Requisitos 

¿El proyecto cumple con todas las condiciones previ as para la elegibilidad de 

propuestas establecidas en la Convocatoria?  

B. Análisis de la claridad y coherencia de la propuesta 

¿El proyecto responde a una necesidad claramente de finida y sustentada?  

¿La alternativa propuesta para dar respuesta a esa necesidad es la más acertada?  

¿Las características y el número de beneficiarios e stán claramente definidos?  

¿La estrategia metodológica propuesta permite soluc ionar adecuadamente el 

problema que el proyecto plantea? 

¿El propósito del proyecto tiene relación con el pr oblema y está claramente 

definido? 

¿Es posible alcanzar los resultados y metas que pla ntea el   proyecto?  

¿En el  proyecto se identifican los riegos asociado s y el tratamiento que se les 

dará? 

C. Resultados esperados 

¿Los resultados esperados tienen relación con los o bjetivos y el problema 

planteados? 

Una vez culminada la ejecución del proyecto , ¿cómo se garantiza la permanencia de 

los efectos generados? 
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D. Pertinencia e impacto del proyecto 

¿Está claramente identificada la relación del proye cto con la Política de RCSPA y el 

Plan Territorial de Reducción del Consumo de SPA o el Plan Territorial de Salud, en 

la vigencia en la que se presenta?   

Se identifica el tema estratégico, objetivo, meta, programa objetivo específico e 

indicador del Territorial de Reducción del Consumo de SPA o el Plan Territorial de 

Salud en que se inscribe el proyecto. 

E. Presupuesto 

¿Existe una relación apropiada entre los objetivos del proyecto y los recursos que 

se solicitan? 

¿Los costos del proyecto son consistentes con los b eneficios del mismo?  

¿Es la relación entre costos directos e indirectos adecuada? (tres a  uno)  

 
5.3 Equipo de evaluación 

El equipo evaluador se conformará de acuerdo a la c lase de proyecto a estudiar, de 

la siguiente manera: 

Delegados de las siguientes 
entidades 

Prevención Mitigación Superación Capacidad 
de 
respuesta 

Ministerio de la Protección Social 
- Convenio UNODC 

    

Ministerio de Educación Nacional     
DNE     
Fondo Nacional de 
Estupefacientes 

    

ICBF     
INPEC     
Policía Antinarcóticos     
Programa Colombia Joven     
Medicina Legal     
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Fiscalía – Programa Futuro 
Colombia 

    

 
Nota:  Se invitarán otros actores especializados cuando el tema lo amerite, tales como: 
Ministerio de Cultura, Fondo de Prevención Vial, Coldeportes, Universidades y ONGs 
especializadas. 
 
6. Financiación:  
Los recursos para la financiación de las propuestas provienen del FRISCO y del Fondo 
Nacional de Estupefacientes. El monto asignado para los proyectos de reducción del 
consumo de drogas serán establecidos anualmente por el Consejo Nacional de 
Estupefacientes, mediante solicitud que realizará el MPS y por el Consejo de 
Administración del Fondo Nacional de Estupefacientes. 
 
Los recursos disponibles cada año serán distribuidos de la siguiente manera de acuerdo 
con los ejes de la política: 
Para prevención:  20 % del total 
Para mitigación:   25 % del total 
Para superación:  30 % del total 
Para capacidad de respuesta: 25% del total 
El valor máximo de financiación por proyecto será de $200.000.000, con el fin de 
favorecer un número importante de regiones en el año. 
 
7. Fases para la presentación y evaluación de las propuestas  

Fases Tiempos  Ago.  Sep. Oct.  Nov. Dic.  Ene. Feb. 
1. 
Convocatoria 

1 mes                             

2. Recepción 
de ideas de 
proyecto 

1 
semana 

                            

3. Revisión y 
selección de 
ideas de 
proyectos 

1 
semana 

                            

4. Publicación 
de las ideas 
de proyecto 
seleccionadas 

1 
semana 
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5. Plazo para 
presentación 
de propuesta 
ampliada 

1 mes y 
medio 

                            

6. Recepción 
de propuestas 
ampliadas 

1 
semana 

                            

7. Evaluación 
de las 
propuestas 

1 mes                             

8. Publicación 1 
semana 

                            

9. 
Contratación 

1 mes                             

10. Inicio de 
ejecución 

                             

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


