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RESUMEN 

    

            El trabajo de grado estudia un objetivo estructural:  la revisión de los incentivos tributarios a 

la inversión en energías renovables no convencionales en Colombia, a partir de la Ley 1715 

de 2014 y sus reglamentaciones. Para este propósito, hace una recapitulación de la evolución 

normativa de las mismas, desde una óptica constitucional, legal y jurisprudencial. 

 

            En aras de contextualizar el estado de desarrollo de las energías renovables no 

convencionales en el país, se presentan indicadores de competitividad, inversión y capacidad 

de generación eléctrica del sector. 

 

            En el caso de los incentivos tributarios, se explican los objetivos, beneficiarios y 

procedimientos asociados a la solicitud de deducción del impuesto a la renta, IVA, aranceles 

y depreciación acelerada de activos, junto a una breve comparación con la legislación de 

algunos países latinoamericanos.  

 

           Finalmente, a partir del análisis de documentación sectorial, se enuncian las barreras y las 

perspectivas de mediano y largo plazo, en la inversión y generación de energías renovables 

no convencionales en Colombia. 

 

           Palabras clave: energías renovables no convencionales, incentivos tributarios, deducciones 

tributarias y medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El uso de combustibles fósiles, la sobreexplotación de recursos no renovables y la 

deforestación de los suelos, han afectado el bienestar de la población mundial (Instituto 

Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias [IFPRI], 2009, p.7)1, por este 

motivo, diferentes países y entes internacionales están en la búsqueda de nuevos procesos de 

obtención de energía que mitiguen estos problemas (Observatorio de Energía Renovable para 

América Latina y el Caribe [ONUDI])2. Colombia no ha sido la excepción, adoptando una 

serie políticas y estrategias que conducen a la reducción de daños en el medio ambiente 

(Unidad de Planeación Minero Energética [UPME: IERNCC], 2015, p.183). Una de estas 

políticas concierne en el fomento de las fuentes de energía renovable no convencionales, en 

adelante FNCER, como mecanismo de reducción del impacto ambiental y salvaguarda ante 

los conflictos energéticos causados por fenómenos naturales. 

Las FNCER como mecanismo de reducción del impacto ambiental, constituyen activos 

inagotables, abundantes y duraderos de recursos naturales, se pueden utilizar de forma auto-

gestionable, es decir, son implementadas en el mismo lugar donde se producen. Así mismo, 

su función de producción goza de rendimientos crecientes a escala (Ministerio de Energía de 

Chile, 2016). 

A fin de incrementar la generación de estas energías, Colombia ha suscrito diferentes 

acuerdos internacionales (UPME: IERNCC, 2015, p.212), cuyo propósito se erige en el 

desarrollo de incentivos que promuevan su masificación y la generación de beneficios al 

medio ambiente. 

                                                 
1 Este contexto se analiza con base al informe emitido por el IFPRI sobre El impacto en la agricultura y los costos de 
adaptación. 
 
2 El Observatorio de Energía Renovable para América Latina y  el Caribe (ONUDI), es un programa de cooperación técnica 
internacional que pertenece a la Naciones Unidas (ONU), y promociona la utilización de energía renovable en América 
Latina y el Caribe. 
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Aunado a lo anterior, el Congreso de la República expidió la Ley de Integración de las 

Energías Renovables no Convencionales al Sistema Energético Nacional (Ley 1715, 2014), 

en adelante, Ley de Energías Renovables, cuyo eje estructural es el otorgamiento de 

incentivos tributarios a las personas naturales y jurídicas que realicen inversiones en FNCER.  

 

Este trabajo de grado tiene como propósito revisar esos incentivos. Para ello, desglosa los 

objetivos, los beneficiarios y los procedimientos asociados a la solicitud de deducción en la 

renta, IVA, derechos arancelarios y depreciación acelerada de activos. La revisión de estos 

incentivos, se pondrá en contexto con la normatividad de algunos países latinoamericanos. 

 

En aras de identificar el alcance de nuestra legislación, el trabajo de grado estipula como 

marco teórico el análisis de la siguiente hipótesis: Colombia ha implementado desde 2014, 

un sistema de incentivos tributarios para fomentar el desarrollo del sector de energías 

renovables no convencionales. Este sistema está orientado a sustituir progresivamente el uso 

de energías contaminantes por mecanismos que mitiguen el impacto sobre el medio ambiente, 

sin embargo, en el tiempo de implementación del sistema, se observa la adecuación de 

procedimientos no expeditos y repetitivos para la solicitud de los incentivos tributarios, así 

como ausencia y atraso en la reglamentación de temas de imperativo requerimiento. 

 

Par dar contestación a este supuesto, el documento acude a la revisión del estado del arte, a 

la recopilación de información de centros de documentación y referencia, a la interpretación 

de legislación y al análisis de bases de datos, que permiten identificar el estado de desarrollo 

de las FNCER en Colombia, las vicisitudes de la regulación y el devenir del sector. 

 

El trabajo de grado está dividido en cinco capítulos: el primero hace una construcción 

conceptual de las energías y del estado actual del desarrollo energético renovable en 

Colombia, el segundo capítulo aborda la evolución normativa de las FNCER, el tercero revisa 

los incentivos tributarios consagrados en la Ley de Energías Renovables, el cuarto, enuncia 

los retos, las barreras y las perspectivas de mediano y largo plazo en el sector y, por último, 

se esbozan las conclusiones. 
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CAPÍTULO I. MARCO CONCEPTUAL DE LAS FNCER Y ESTADO ACTUAL 

DEL DESARROLLO ENERGÉTICO RENOVABLE EN COLOMBIA 

 

El presente capitulo aborda la conceptualización de las FNCER. Así mismo, evidencia el 

estado de desarrollo de la matriz energética, de la inversión y de la competitividad en el 

sector.  

 

1.1 Fuentes no convencionales de energías renovables 

 

Dentro del marco constitucional del Estado Colombiano y como base de un desarrollo 

ecológico sostenible. Colombia ha optado por la implementación de estrategias que le 

permitan mitigar el impacto causado por el hombre en el desarrollo económico (Constitución 

Política de Colombia, arts. 79 y 80)3,. Este marco de mitigación se comenzó a hilvanar 

gracias a la normatividad impulsada en los últimos años, la cual no solo tiene como propósito 

la reducción de emisión de gases de efecto invernadero (GEI)4, sino la promoción de la 

eficiencia energética y la respuesta a la demanda que garanticen mecanismos de 

compensación efectivos al medio ambiente, a través de la promoción de FNCER. 

 

El concepto de FNCER empezó a construirse a partir de la Ley 143 de 19945. En esa 

normatividad se hace referencia a la función del Ministerio de Minas y Energía (MinMinas) 

de definir criterios para el aprovechamiento de las fuentes convencionales y no 

                                                 
3 Según la Constitución Política de 1992. Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La 
ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
 
4 Según el IDEAM, en su tercera comunicación nacional de cambio climático, con base en el informe del Inventario 
Nacional De Gases Del Efecto Invernadero (GEI), el efecto invernadero es un fenómeno por virtud del cual la atmosfera 
planetaria retiene parte de la energía que el suelo emitido por el calentamiento de la radiación solar. Este fenómeno evita 
que la energía del sol recibida constantemente por la tierra vuelva inmediatamente al espacio produciendo cambios en las 
temperaturas y estacionales, alterando la lógica ambiental. 
 
5 Ley 143 de 1994.Articulo 2. El Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las funciones de regulación, planeación, 
coordinación y seguimiento de todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, definirá los criterios 
para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía…()… 
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convencionales de energía. No obstante, esta aproximación no entregó una definición literal 

del concepto. Con la expedición de la Ley 697 de 20016 este vacío se suplió, y, se 

establecieron como fuentes no convencionales de energía (FNCE), aquellos recursos 

energéticos disponibles a nivel mundial, ambientalmente sostenibles, con baja apropiación y 

despliegue comercial. Finalmente, la Ley de Energías Renovables7, modificó levemente el 

concepto mencionado, definiendo las FNCER como aquellos recursos energéticos renovables 

disponibles a nivel mundial, ambientalmente sostenibles, con baja apropiación y despliegue 

comercial. 

 

Una definición similar de FNCER es acogida en Chile. En este país las energías renovables 

no convencionales (ERNC) son consideradas una alternativa limpia y amigable con el medio 

ambiente, tienen como característica poder transformarse y ser de carácter ilimitada (Odepa, 

2013, p.4). Su uso puede ser complementario o sustituto de los actuales sistemas de 

generación de energía, en especial, en el sector agrícola. En Chile son consideradas ERNC 

la energía biomásica, energía eólica, energía geotérmica, energía hidroeléctrica de menos de 

20 MW, energía mareomotriz y energía solar. 

 

En Brasil, el concepto de energía renovable no convencional (ERNC) no tiene carácter 

oficial. La Empresa Federal de Planificación Energética8 hace alusión a la acepción “energías 

renovables”, sin discriminar entre fuentes convencionales y no convencionales. Ante esta 

ausencia de delimitación conceptual han sido establecidos algunos criterios que permiten 

determinar si una fuente de energía renovable es convencional, entre estos: i) madurez 

tecnológica, el costo como método de aproximación; ii) la ratio de participación en la matriz 

                                                 
6 Ley 697 de 2001. Artículo 3, num. 9. Fuentes no convencionales de energía. Para efectos de la presente ley son fuentes no 
convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, 
pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera marginal y no se comercializan ampliamente. 
 
7 Ley 1715 de 2014. Artículo 5, num. 17. Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER). Son aquellos 
recursos de energía renovable disponibles a nivel mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son 
empleados o son utilizados de manera marginal y no se comercializan ampliamente. 
 
8 La Empresa Federal de Planificación Energética es la entidad encargada de la planificación del suministro eléctrico, de la 
estimación de las proyecciones de oferta y demanda de capacidad y de la elaboración de estudios sobre nuevos proyectos 
eléctricos. 
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energética nacional, y iii) la necesidad de soporte en la implementación (BID, 2015, p.11). 

Bajo la anterior premisa, son consideradas no oficialmente fuentes ERNC la leña, el carbón 

vegetal, la energía solar fotovoltaica (FV), la concentración solar (CSP), la energía eólica y 

la energía hidroeléctrica de micro y pequeña escala. 

 

1.2 Clasificación de energías renovables no convencionales en Colombia 

 

Las FNCER son un concepto genérico que engloba una clasificación de energías. Entender 

someramente las mismas se convierte en un insumo determinante para comprender el alcance 

de la normatividad. La Ley de Energías renovables enuncia la composición de la siguiente 

manera: 

 

Energía de la Biomasa: proviene del aprovechamiento de materia orgánica animal 

y vegetal o de residuos agroindustriales. Incluye los residuos procedentes de las actividades 

agrícolas, ganaderas y forestales, o aquellos que tengan un origen de carácter biológico (Ley 

1715, 2014, art.5, inc. 9). 

 

Energía Hidráulica: se produce a través de la caída o salto de las aguas. Por lo general, 

devienen de centrales hidroeléctricas que tienen como finalidad represar el agua y servir 

como reserva. El agua en su caída pasa por turbinas hidráulicas, que trasmiten la energía a 

un alternador, el cual la convierte en energía eléctrica (Ley 1715, 2014, art.5, inc. 10). 

 

Energía del Mar: se obtiene por el movimiento de las mareas y las corrientes marinas, 

capaces de generar energía eléctrica limpia. Hay dos clases de energías del mar, undimotriz 

y maremotérmica, la primera es producida por las olas, y la segunda, aprovecha la energía 

térmica de la superficie y las aguas (Ley 1715, 2014, art.5, inc.10). 

 

Energía Eólica: generada cinéticamente por medio del viento y conducida por molinos de 

aire, que suelen encontrarse en parques eólicos. Los aerogeneradores aprovechan las 
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corrientes de aire y las transforman en electricidad. Dentro de la energía eólica, se encuentra 

una sub-especie, la energía eólica marina, que aprovecha las corrientes de aire (Ley 1715, 

2014, art.5, inc. 11). 

 

Energía Geotérmica: almacenada bajo la superficie terrestre en forma de yacimientos de 

calor, proveniente de volcanes y aguas termales. Por tanto, es la que proviene del interior de 

la tierra (Ley 1715, 2014, art.5, inc.12). 

 

Energía Solar: proviene del sol en forma de radiación electromagnética, a través de la luz, 

el calor y los rayos ultravioleta. La energía solar se suele dividir en termoeléctrica y 

fotovoltaica, la primera de ellas se origina con la radiación solar directa, calentando fluidos 

que generan vapor y accionan turbinas generadoras eléctricas, y la segunda, proviene de 

placas semiconductoras que se alteran con la radiación solar (Ley 1715, 2014, art.5, inc.13). 

 

1.3 Estado actual de desarrollo de las FNCER en Colombia 
 

A nivel internacional nuestro país genera niveles de emisión de GEI relativamente bajos en 

comparación a países desarrollados, sin embargo, las emisiones entre 1990 y 2012, lo 

catalogan dentro de los 40 países con mayor acumulación histórica de emisiones (García, 

Vallejo, Higgings y Escobar, 2016, p.28).  

 

Ante esta realidad sea hace necesario conocer indicadores y estadísticas que muestren el 

comportamiento de las FNCER, permitiendo así identificar si nuestro país está a la 

vanguardia mundial en inversión y masificación de estas energías, o si, por el contrario, hay 

un rezago estructural en su implementación 

 

1.3.1 Explotación y producción de recursos energéticos 

La información estadística sobre la concentración y producción de energía en Colombia 

emitida por el MinMinas, refleja que el país cuenta con múltiples fuentes de abastecimiento 
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de energías convencionales y no convencionales (UPME: IERNCC, 2015, págs. 37-49). La 

explotación y producción energética está constituida por una gran participación de energías 

fósiles, y una escasa participación de las FNCER.  

 

Gráfica 1. Explotación y producción nacional de recursos energéticos primarios en el año 2012 

 
Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p. 23)9 

 

Como se observa, resalta el porcentaje de participación de recursos convencionales como el 

gas, el carbón y el petróleo, con más de un 90% de explotación. En contraste, los rubros 

energéticos no convencionales como la hidro energía, la leña y los residuos de biomasa 

ostentan un bajo nivel de producción. 

 

 

 

                                                 
9 Todas las gráficas y tablas presentadas en este documento fueron replicadas de los documentos originales. En ese sentido, 
los datos corresponden a los autores que se encuentren en el rótulo fuente. 
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1.3.2 Capacidad de generación eléctrica por tipo de fuente 

La capacidad de generación eléctrica por tipo de fuente en Colombia, muestra que las grandes 

hidroeléctricas (producción mayor a 20 MW), son las mayores generadoras de energía, con 

un porcentaje cercano al 70%. Si bien este tipo de fuente pertenece a las energías renovables, 

es convencional y por lo tanto no hace parte de los incentivos tributarios establecidos por la 

Ley de Energías Renovables. En el caso de las FNCER, el aporte a la canasta energética llega 

solamente al 0.6%. 

 
Gráfica 2. Capacidad de generación eléctrica por tipo de fuente en Colombia 2015 

 
Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p. 26) 

 

1.3.3 Emisiones de GEI por sector 

El agregado de emisiones de GEI por sector productivo entrega información sobre las 

actividades que generan mayor contaminación en el país, y a su vez, se convierte en un 

insumo indispensable para el diseño de política pública en materia de mitigación ambiental. 

Los datos para el país muestran que los mayores volúmenes de emisión se concentran en 4 
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sectores, con el 77% del agregado. A partir de este indicador es posible identificar cuáles 

serán las acciones de largo plazo con mayor impacto en la reducción de emisiones, aunado a 

menores costos y mayores beneficios (IDEAM, 2015, p. 34). 

 

Gráfica 3. Emisiones de GEI por sector en Colombia 2012 

 
Fuente: (García et al., 2016, p.28). 

 

 

1.3.4 Competitividad energética a nivel mundial 

Esta clasificación la hace anualmente el Choiseul Energy Index a partir de la ponderación de 

4 indicadores: calidad de los medios energéticos, disponibilidad y acceso a la electricidad, 

compatibilidad con el medio ambiente y clima de negocios. A partir de los datos es posible 

observar que Colombia ocupa un puesto destacado. Es el país latinoamericano con mejor 

desempeño y el décimo a nivel mundial. Sin embargo, los resultados desde el año 2012, han 

sido decrecientes para nuestro país. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 5, con un índice 

de 62,5. 
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El índice mide los resultados de 146 países en una escala de o a 100. Los países sombreados 

en color verde son aquellos que ostentan los mejores desempeños (le plus performants), 

mientras que los de color azul, muestran buenos desempeños en competitividad energética 

(performants). 

 
Gráfica 3. Clasificación de países en competitividad energética 2016 

 

 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Institut Choeiseul & KPMG, 2016, p. 19) 

 

 

 

                                                 
10 Para conocer la clasificación completa, en el capítulo de referencias bibliográficas se encuentra el enlace para 
descargar el documento. 

Rango 
201610 País Puntaje Rango 2015 Evolución 

1 Noruega 73.3 1 Estable 
2 Suecia 67.8 2 Estable 
3 Islandia 65.2 4 Subió 
4 Canadá 64.4 3 Bajó 
5 Dinamarca 63.3 5 Estable 
6 Nueva Zelanda 63 6 Estable 
7 Suiza 61.5 11 Subió 
8 Finlandia 60.7 6 Bajo 
9 Francia 60.4 9 Estable 
10 Colombia 60 11 Subió 
10 Estados Unidos 60 6 Bajó 
12 Alemania 59.3 14 Subió 
13 Austria 58.5 16 Subió 
14 Australia 57.8 18 Subió 
14 Emiratos Árabes U. 57.8 13 Bajo 
16 Catar 57 10 Bajo 
16 Rusia 56.3 21 Subió 
18 Paraguay 55.6 16 Bajo 
18 Brasil 54.8 18 Bajo 
18 Reino Unido 54.8 21 Subió 
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1.3.5 Inversiones en energía renovable por región 

Este indicador hace referencia al flujo de inversiones en energía renovable por región. Los 

datos permiten observar que China y Estados Unidos ostentan el 52% de las inversiones y 

Europa y Asia el 28%. En el caso de India, Medio Oeste y América con exclusión de Brasil 

y USA, representan menos del 5% de la gráfica.  

 
Gráfica 4. Inversiones en energía renovable por región en 2015                                                                                       

(Billones de dólares) 

 
Fuente: (BID & Bloomberg New Energy Finance, 2016, p. 16) 

 

 

1.3.6 Inversiones en energía renovable por país 

La información desagregada por países muestra a China con resultados superlativos, 

secundado lejanamente por Estados Unidos. Respecto de los países latinoamericanos 

sobresalen Brasil, México y Chile. Este último en consideración a su población y extensión 

territorial muestra resultados satisfactorios en el componente de inversión. Es el séptimo país 

que más invierte en dicho rubro a nivel mundial. DE igual forma, la clasificación muestra a 
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Uruguay con inversiones superiores al billón de dólares, superando a Honduras y Perú que 

lo siguen en el ranking. Finalmente, Colombia11 evidencia un monto neto de inversión 

reducido, 29 veces inferior al de Chile. 
 

 

Gráfica 5. Top inversiones en energía renovable 2015 por país                                                                                             

(Billones de dólares) 

 
Fuente: (BID & Bloomberg New Energy Finance, 2016, p. 20 y ss.) 

 

Este capítulo realizó una breve descripción del marco conceptual de FNCER, así como sus 

diferentes fuentes. De igual forma, analizó algunos indicadores y estadísticas sectoriales, 

evidenciado avances en el clima de negocios y competitividad energética. Al mismo tiempo, 

en materia de inversión en proyectos de FCNE, Colombia ostenta resultados modestos en 

comparación a sus pares latinoamericanos.   

                                                 
11 Los datos de inversión en energías renovables en Colombia provienen del estudio Climascopio 2015. Para 
más información, en el capítulo de referencias bibliográficas se encuentra el enlace para descargar el 
documento. 
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CAPÍTULO II. MARCO JURÍDICO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES EN COLOMBIA 

 

El presente capítulo analiza la evolución normativa de las energías renovables desde una 

perspectiva legal y constitucional en Colombia, evidenciando como a través de convenios y 

tratados, los Estados han incursionado en la implementación y desarrollo de estas fuentes 

energéticas (REN21, 2016, p. 8)12.   

 

2.1 Evolución normativa de las energías renovables  

 

A grandes rasgos, la regulación del sector energético en Colombia empezó a partir de la 

formalización de los servicios públicos domiciliarios (Ley 142, 1994)13 , y la ley de 

generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad (Ley 

143, 1994)14. Estas dos leyes, establecieron los lineamientos generales del aprovechamiento 

de las fuentes convencionales y no convencionales de energía. 

 

Posteriormente, se expidió la ley sobre fomentó, uso racional y eficiencia de la energía, a 

través de la utilización de FNCER (Ley 697, 2001, art. 1)15. Esta disposición estipuló la 

deducción del impuesto a la renta de forma directa a las inversiones en energía eléctrica a 

                                                 
12 Según REN21, en el Reporte de la Situación Mundial, se puede observar como las políticas de generación de energía 
renovable no convencional en países como Holanda, Austria, Sudáfrica y Canadá, han adoptado compromisos para 
promover la utilización de este tipo de energías en los sectores transporte y turismo. 
 
13 Ley 142 de 1994. Artículo 1. Ámbito de aplicación de la ley. Se establece el régimen de los servicios públicos 
domiciliarios y se dictan otras disposiciones. 
 
14 Ley 143 de 1994.Articulo 1. Ámbito de aplicación de la ley.  La presente ley establece el régimen de las actividades de 
generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, que en lo sucesivo se denominarán 
actividades del sector, en concordancia con las funciones constitucionales y legales que le corresponden al Ministerio de 
Minas y Energía. 
 
15 Ley 697 de 2001. Artículo 1. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de interés social, 
público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la 
competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no 
convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales 
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partir de residuos agrícolas, fuentes eólicas y biomasa (Estatuto Tributario, 1989, art. 207, 

inc. 1)16.  

 

La evolución normativa continuó con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 (Ley 

1151, 2007), a partir de la cual se incentivó la promoción de FNCER en dos campos: el 

primero de ellos, en el apoyo a los proyectos de infraestructura que utilicen este tipo de 

energía, y el segundo, en el campo empresarial, con el objetivo de implementar estrategias 

de producción para las micro-empresas y el turismo, que acudan al uso de estas energías. 

 

En el año 2002 se creó la Oficina Colombiana para la Mitigación del Cambio Climático, 

despacho que opera a través del MinAmbiente con el propósito de estructurar y manejar los 

proyectos sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en Colombia (Ley 143, 1994)17. 

 

Entre los años 2010 y 2014, se gestionó la consolidación de recursos de crédito para la 

promoción de programas del Clean Technology Fund (CTF)18, y el Programa de Uso 

Racional y Eficiente de Energía – PROURE (Ley 1450 de 2011)19. Adicionalmente, la 

UPME, consolidó el Plan Energético 2003-2020, cuyo enfoque se concentra en la promoción 

e investigación en FNCER.  

 

                                                 
16 Según el Estatuto Tributario. Artículo 207-2.  Otras rentas exentas. Son rentas exentas las generadas por los siguientes 
conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: 
 

2. Venta de energía eléctrica generada con base en los recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas, realizada 
únicamente por las empresas generadoras, por un término de quince (15) años. 

 
17 Ley 143 de 1994.Protocolo de Kioto. Artículo 12. El propósito del mecanismo para un desarrollo limpio es ayudar a las 
Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como 
ayudar a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción 
de las emisiones. El mecanismo para un desarrollo limpio permite a un país que en virtud del Protocolo de Kyoto haya 
asumido el compromiso de reducir o limitar las emisiones (Parte del anexo B) ponga en práctica proyectos de reducción de 
las emisiones en países en desarrollo. 
 
18 Clean Technology Fund (CTF), es una ventana de financiación para la transformación de países de ingreso medio y países 
en desarrollo, proporcionando recursos para ampliar el despliegue y la transferencia de tecnologías bajas en carbono con un 
potencial significativo para el ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo.  
 
19 Según la Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.El programa nacional conocido como PROURE se 
constituye como uno de los mecanismos de mayor impacto e importancia que permite asegurar el abastecimiento energético, 
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Con el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018 (Ley 1753, 2015, p. 243), se definió la 

creación de un fondo de financiación para el despliegue de las FNCER y de la Agencia de 

Eficiencia Energética, entidad que se encargará de implementar instrumentos normativos que 

propendan por el ahorro energético en los sectores industriales, residenciales, comerciales, 

públicos y de servicios. 

 

Por último, la Ley de Energías Renovables, objeto de estudio del presente análisis, se 

convirtió en el mecanismo legal que promueve la generación e inversión en las FNCER; la 

integración del sistema energético a las Zonas No Interconectadas (ZNI)20; el fomento de la 

cooperación internacional a través de la creación del Fondo de Energías No Convencionales 

y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE) y la reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 

A grandes rasgos, esta evolución normativa se ha presentado en un corto periodo de tiempo. 

Desde la expedición de la Ley de Servicios Públicos en 1992 han pasado solamente 24 años 

de desarrollo de las energías renovables, sin embargo, el punto de quiebre en el sector se 

produjo con la Ley 697 de 2001, primera normatividad en incentivar tributariamente la 

generación de FNCER. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
20 Según la Ley 855 del 2003. Artículo 1. Para todos los efectos relacionados con la prestación del servicio público de 
energía eléctrica se entiende por Zonas No Interconectadas (ZNI) a los municipios, corregimientos, localidades y caseríos 
no conectadas al Sistema Interconectado Nacional, SIN. 
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Tabla 1. Reglamentación de Ley 1715 de 2014  

 

Normatividad Avance 

Decreto 2492 de 2014 
Se adoptan disposiciones en materia de 
implementación de mecanismos de respuesta de la 
demanda energética, expedidos por el MinMinas. 

Decreto 2469 de 2014 
Se establecen los lineamientos de política energética 
en materia de entrega de excedentes de 
autogeneración. 

Resolución CREG 024 de 2015 
Se regula la actividad de autogeneración energética 
gran escala en el Sistema Interconectado Nacional 
(SIN). 

Decreto 1623 de 2015 Se define la expansión de cobertura del servicio de 
energía eléctrica en el SNI y en las ZNI. 

Resolución UPME 281 de 2015 Se define el límite máximo de potencia de la 
autogeneración de energía a pequeña escala. 

Decreto 2143 de 2015 
Se establecen los lineamientos para la aplicación de los 
incentivos tributarios sobre la energía renovables no 
convencionales en Colombia. 

Resolución UPME 045 de 2016 
Se define procedimientos y requisitos para emitir la 
certificación y avalar los proyectos de FNCER, que 
soliciten incentivos tributarios.  

Resolución UPME 143 de 2016 Mecanismos para registrar los proyectos de generación 
de FNCER ante la UPME. 

Resolución Ministerio del Medio 
Ambiente 1283 de 2016 

Se establecen procedimientos y requisitos para la 
certificación de beneficio ambiental por inversiones en 
proyectos FNCER. 

  
Fuente: (SGI&C – FNCER, 2015) 
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La reglamentación de la Ley de Energías Renovables ha implementado sistemas de registro 

de proyectos en FNCER ante diferentes autoridades administrativas, así como ha sintetizado 

los procedimientos para acceder a los incentivos tributarios a gran escala en la autogeneración 

de energía. No obstante, son varias las materias pendientes por reglamentar. Sobre este punto, 

particular, profundizaremos en los capítulos venideros. 

 

2.2 Acuerdos internacionales aprobados por Colombia en el marco de las energías 

renovables 

 

Conforme al avance de la legislación, se consolidó la aprobación de diversos acuerdos 

internacionales que introdujeron compromisos en materia de prevención del daño ambiental, 

promoción del desarrollo sostenible y promoción del uso de FNCER al ordenamiento jurídico 

colombiano. 

 

Estos acuerdos estipulan compromisos de creación y seguimiento de objetivos ambientales, 

a través del MinAmbiente y el MinMinas, bajo los cuales se garantice el crecimiento 

económico en un marco de sostenibilidad ambiental. 

 

2.2.1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

 

Primera convención sobre cambio climático que pactó Colombia, comprometiéndose con 

soluciones efectivas que mitiguen el calentamiento global. Los países suscribientes de la 

convención son conscientes de la creciente demanda de recursos energéticos en todo el 

mundo, por esta razón, plantearon el apoyo y la cooperación en la transferencia de prácticas, 

tecnología y, procesos que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero en todos los 

sectores económicos con potencialidad de afectar el medio ambiente (Ley 164, 1994).21 

                                                 
21 Ley 164 de 1994. Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático".  
 
Artículo 2. Objetivo. El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la 
Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización 
de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas 
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El cumplimiento del convenio implica por parte de los países miembros la elaboración de 

comunicaciones con los avances y los retos. A la fecha, Colombia ha elaborado tres 

comunicaciones nacionales, la última de estas en el año 2014, donde se establecieron los 

lineamientos para dar soporte y eficacia a los compromisos suscritos en la convención. 

Dentro de los objetivos de mediano plazo reafirmados en la tercera comunicación, se 

encuentra la construcción del Inventario Nacional de Emisión de Gases de Efecto 

Invernadero 1990- 2012 (IDEAM, 2015, p. 10). A la fecha, el inventario nacional ya fue 

consolidado, y los resultados generales muestran que los cuatro grupos (energía, procesos 

industriales, agricultura y residuos) conformados en el inventario han presentado 

crecimientos en las emisiones interanuales.  

 

En 2016 inició el proceso de regionalización de la información, cuyo propósito es la entrega 

de datos de emisiones y absorciones de GEI por sector económico y departamento, que 

permita tener mayor soporte en las decisiones de mitigación segmentada y en la planeación 

del ordenamiento del territorio (IDEAM, 2016, p. 55 y ss.). 

 

2.2.2  Protocolo de Kioto del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático  

 

Este protocolo también perteneciente a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (Ley 629, 2000)22, centró su objetivo en reducir las emisiones GEI 

causantes del calentamiento global en aproximadamente 5% para el periodo 2008-2012, 

tomando como referencia los niveles de 1990. Si bien la aprobación del protocolo fue en el 

año 1997, los compromisos asumidos serían de obligatorio cumplimiento al ser ratificados 

                                                 
peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se 
adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el 
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.  
 
22 Ley 629 del 2000. Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
 



34 
 

por los países industrializados generadores de, al menos, el 55 % de las emisiones de CO2. 

La entrada en vigor del protocolo se produjo con la ratificación de Rusia en el año 2005. 

 

El protocolo establece tres grupos de países para la asunción de compromisos: país anexo 1, 

anexo 2 y no anexo 1. Los primeros son los países desarrollados. Los países pertenecientes 

al anexo 2 son países desarrollados con metas de mitigación y proporción de ayuda financiera 

y tecnológica países en vía de desarrollo a efectos de cumplir con sus compromisos. En el 

caso de los países no anexo 1 corresponden a países en vía de desarrollo que no tenían 

obligaciones cuantitativas de mitigación, sino de información y prevención (Barrera, Gómez 

y García, 2015, p.7).  

 

Colombia hace parte de los países no anexo 1 y su posición dentro del protocolo comprende 

(MinAmbiente, 1998, p.7): 

 

“1. Apoyar el Principio de precaución apoyando el objetivo de la Convención 

2. Reafirmar el principio de responsabilidad común pero diferenciada entre los países 

desarrollados y países en desarrollo 

3. Apoyar la diferenciación de compromisos entre países desarrollados 

4. Promover el que las nuevas obligaciones de reducción de emisiones se calculen sobre 

emisiones netas y cubran a todos los gases de efecto invernadero no controlados por 

el Protocolo de Montreal, sin concentrarse en las emisiones brutas de CO2 de 

sectores particulares 

5. Promover objetivos flexibles y de largo plazo de reducción de emisiones.” 

 

En el año 2012, los países negociaron un segundo periodo de cumplimiento del protocolo 

entre 2013 y 2020 a través de la enmienda Doha, sin embargo, pocos países lo han ratificado 

evitando que la enmienda sea vinculante para las partes. 
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2.2.3  Estatuto Internacional de Energías Renovables (IRENA) 

 

Nació en el año 2013, con la expedición de la Ley sobre el Estatuto de la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (Ley 1665, 2013). Este instrumento internacional 

propende por que los Estados generen FNCER que contribuyan a la conservación del medio 

ambiente y a la protección de los recursos naturales. Si bien la Agencia Internacional no 

detenta poder sancionatorio por incumplimientos, su rol fundamental se establece en el 

asesoramiento sobre políticas de implementación, uso y masificación de las energías 

renovables, así como la transferencia de tecnología entre los Estados parte.  

 

El Estatuto hace parte de la finalidad consagrada en la Ley de Energías Renovables. Este 

último instrumento normativo, determinó la finalidad de dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos por el país a nivel internacional en materia de gestión de energía y 

reducción de gases de efecto invernadero23. 

 

A julio de 2016, este estatuto ha sido ratificado por 146 países y 27 más se encuentran en 

periodo de negociación. 

 

2.2.4. Acuerdo de Paris del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático (COP 21) 

 

El acuerdo de parís es una Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, centra su objetivo en dar solución a la amenaza del cambio climático, teniendo 

como pilar fundamental, que la temperatura global se reduzca a 2 grados centígrados (ONU, 

2015, p.3), y realizar el máximo esfuerzo para no superar los 1,5 grados centígrados hasta el 

periodo del 2100. En el cumplimiento de las metas, los países podrán hacer uso de diferentes 

                                                 
23 Según la Ley 1715 de 2014. Artículo 2. Finalidad de la ley. Esta tiene por objeto establecer líneas de acción para el 
cumplimento de compromisos asumidos por Colombia en materia de energías renovables, gestión eficiente de la energía y 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, tales como aquellos adquiridos a través de la aprobación del estatuto 
de la Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena) mediante la Ley 1665 de 2013. 
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mecanismos de mitigación y adaptación sobre la temperatura para dar solución al problema 

del cambio climático.  

 

El acuerdo es de carácter vinculante para las partes. A diferencia del Protocolo de Kioto en 

el que se establecían los compromisos de reducción de GEI de los países desarrollados, en el 

acuerdo de París la determinación de compromisos y contribución al esfuerzo global de 

reducción de emisiones es potestativo de cada estado parte, en atención a las capacidades 

respectivas y a las responsabilidades comunes pero diferenciadas24 (Barrera et al., 2015, p.9). 

Al finalizar el año 2016, 188 países suscribieron sus compromisos nacionales en materia de 

mitigación y adaptación climática.                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   

En virtud del protocolo, Colombia se fijó como meta unilateral e incondicionada la reducción 

de gases de efecto invernadero en un 20% para el año 203025. La reducción engloba todos 

los sectores emisores reconocidos por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático 

(IPCC)26. Otras medidas incluidas de manera unilateral comprenden la delimitación y 

protección de 36 páramos complejos, la creación de un sistema nacional de indicadores de 

adaptación, inversiones del orden de 30 dólares por tonelada contaminante reducida, la 

promoción de la eficiencia energética en sectores clave de la economía por medio de FNCER 

y una gestión más eficiente de la energía. (Barrera et al., 2015, p.19 y ss.). 

 

 

 

                                                 
24 El enfoque de reducción de GEI se establece a través de compromisos conocidos como Contribuciones Previstas y 
Determinadas, en el que cada estado parte define las acciones a realizar, el lapso de tiempo y su cuota de reducción de 
emisiones. 
 
25 Incluye los 6 gases reconocidos por el protocolo de Kioto: CO2, CH4, N2 O, HFCs, PFCs, SF6. 
 
26 El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue creado en 1988, con el objeto de otorgar 
evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, 
causas, soluciones y consecuencias. 
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2.3 Principios normativos de las energías renovables  

 

Los principios que gobiernan energías renovables están consagrados en diferentes fuentes 

normativas y han sido desarrollados por la jurisprudencia. En primer lugar, en referencia al 

desarrollo, promoción y gestión eficiente de la energía, son dos los principios directamente 

relacionados: desarrollo sostenible y eficiencia energética (ley 1715, 2014, art.5). 

 

2.3.1 Principio de desarrollo sostenible 

 

Adentrarse en una conceptualización de este principio evoca una mirada constitucional. La 

carta resalta el rol del estado en el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con 

miras a garantizar su desarrollo sostenible. En ese orden de ideas, el principio mencionado 

es de carácter constitucional, con posteriores desarrollos a nivel normativo y jurisprudencial 

(Constitución Política de Colombia, art. 8027). 

 

El principio de desarrollo sostenible se entiende como el crecimiento económico que mejora 

la calidad de vida y que no va en detrimento de las condiciones ambientales de las futuras 

generaciones (Ley 1715, 2014, art. 5, num. 6). 

 

La anterior definición se asemeja a la adoptada en el informe emitido por la Comisión de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (Brundtland)28, el cual propende por la 

satisfacción de necesidades humanas ambientales, respetando las necesidades ambientales de 

las próximas generaciones.  En otros términos, equilibrio entre el desarrollo económico y el 

gasto de la oferta ambiental. 

                                                 
27 Según el art 80 de la Constitución Política. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de 
los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en 
las zonas fronterizas. 
 
28 El Informe Brundtland, definió la sostenibilidad como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la habilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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2.3.1.1 Evolución jurisprudencial del principio de desarrollo sostenible  

 

La Corte Constitucional se ha manifestado en reiterada jurisprudencia sobre este principio. 

En criterio de la Corte, el desarrollo sostenible no es únicamente un marco teórico, sino que 

involucra elementos jurídicos que posibilitan el progreso de las próximas generaciones sin 

alterar la ecuación ambiental. Este principio, argumenta, emana de la Constitución Política 

al pregonar al desarrollo sostenible una función social, ecológica y de primacía del interés 

general (Corte Constitucional, C-123, 2014). 

 

De igual forma, dentro de sus pronunciamientos entiende este principio también como un 

deber de solidaridad intergeneracional y que garantiza el desarrollo de la libertad económica, 

a través de políticas ambientales que pregonen por la preservación y conservación de un 

ambiente sano (Corte Constitucional, C-094, 2015). 

 

2.3.2 Principio de eficiencia energética 

 

Entendido como aquel que relaciona la energía aprovechada y la total utilizada en cualquier 

proceso tecnológico o de sustitución de combustibles (Ley 1715, 2014, art. 5). De esta 

definición se puede observar con claridad la inescindible relación entre la eficiencia en 

términos energéticos y su desarrollo dentro de un marco sostenible, es decir, de minimización 

del gasto de los recursos naturales en pro de evitar menoscabar el derecho de las próximas 

generaciones. 

 

Este principio evoca por aspectos como la calidad de vida y la eficiencia en términos 

monetarios, como lo describe (Ministerio de Hidrocarburos y Energía, 2013, p.2) “la 

obtención de bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o 

mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando 

la vida de los recursos y con menos conflicto”. 
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La generación de FNCER tiene como uno de sus objetivos la preservación del medio 

ambiente. Asociado a este postulado, se erigen otros principios legales y jurisprudenciales. 

 

2.3.3 Principio de precaución  

Figura jurídica del derecho internacional. (Corte Constitucional, C-703, 2010). Se entiende 

como el deber de protección del Estado al medio ambiente, donde existiendo peligro de daño 

grave e irreversible en materia ambiental, ante ausencia de certeza científica en la producción 

de efectos negativos, debe adoptarse las medidas necesarias para proteger el medio ambiente 

(Ley 99, 1993, art. 1). 

 

2.3.4 Principio de prevención  

El principio de prevención es una figura jurídica que consagra que en aquellos casos donde 

son conocidos los efectos que tendrá sobre el ambiente la puesta en marcha de determinada 

actividad, la autoridad competente puede tomar decisiones tendientes a evitar la producción 

del daño. (Consejo de Estado, Sentencia 2005-04271, 2015). 

 

2.3.5 Principio de racionalidad del medio ambiente 

 

Si bien no es un principio legal, es de creación doctrinal y ha sido reconocido por la Corte en 

su jurisprudencia como un principio que evoca la utilización de recursos naturales de forma 

proporcionada y medida, bajo el entendido de que el medio ambiente es un ciclo que reutiliza 

sus propias emisiones y que usadas proporcionalmente, evitan la saturación y la producción 

de efectos dañosos al ambiente (Corte Constitucional, C-449, 2015). 

 

Este capítulo evidenció el avance legislativo y jurisprudencial transcurrido en el sector de las 

energías renovables. En un conjunto de años el sistema pasó de una regulación destinada a 

fortalecer un andamiaje estatal que garantizara la generación energética con especial énfasis 

en las ZNI, a un esquema amparado en el cumplimiento de compromisos internacionales en 

la materia. Después, la evolución normativa estuvo direccionada a garantizar que ese mayor 
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desarrollo del sector estuviera acompañado de esquemas de protección al medio ambiente, 

sintetizados en principios rectores.  
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CAPÍTULO III. REVISIÓN DE LOS INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA 

INVERSIÓN EN PROYECTOS DE FNCER, CONSAGRADOS EN LEY 1715 DE 

2014 Y SUS ACTOS ADMINISTRATIVOS REGLAMENTARIOS 

 

El presente capitulo revisa los incentivos tributarios consagrados en la Ley de Energías 

Renovables, haciendo énfasis en los beneficiarios, en los bienes y servicios cobijados por la 

normatividad, y por ende exentos, así como en los procedimientos para la solicitud de los 

incentivos ante a las entidades administrativas competentes.  

3.1 Incentivos a la inversión en proyectos de FNCER 

 

La regulación de los incentivos tributarios sobre estos proyectos se fortaleció a partir de la 

expedición de la Ley de Energías Renovables, normatividad cuyo propósito se centra en 

promover el desarrollo, la investigación y la utilización de fuentes ambientalmente 

sostenibles y su integración al sistema energético colombiano. 

En términos generales, la disposición busca la proliferación de proyectos energéticos 

sostenibles, que propendan por el desarrollo integral del medio ambiente y el desarrollo social 

de la comunidad, en especial, en las ZNI. 

La estructuración de los incentivos tiene como objetivo permitir la sustitución progresiva del 

uso de combustibles fósiles, a través de la promoción de la investigación e innovación 

tecnológica y el desarrollo e inversión en el ámbito productivo del sector energético (Ley 

1715, 2014, art.11). Otro propósito se soporta en el alivio impositivo generado a un sector 

que detenta una alta carga tributaria en comparación a otras actividades económicas 

(ACOLGEN, 2016). 

Para hacer este propósito realidad, se estipuló la creación de instrumentos tributarios 

tendientes a estimular y maximizar las inversiones en el sector, a través de mayor rentabilidad 

y seguridad jurídica en la arquitectura de proyectos de FNCER. Estos incentivos se 
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encuentran enmarcados en cuatro categorías: deducción en el impuesto a la renta, deducción 

en el IVA deducción en los derechos arancelarios y depreciación acelerada de activos.  

3.2 Conceptualización del impuesto a la renta, objetivos del incentivo y procedimiento 

de solicitud de la deducción 
 
El impuesto a la renta es un gravamen que recae sobre los ingresos de personas naturales y 

jurídicas en un período fiscal determinado.  En términos generales, su estimación se conoce 

a partir de la diferencia entre la renta líquida y las rentas exentas del contribuyente, en un año 

gravable (Bravo, 2000, p.271)29. 

La deducción especial de la renta se encuentra estipulada para los contribuyentes declarantes 

del impuesto que realicen nuevas erogaciones en investigación, desarrollo e inversión en 

proyectos de FNCER o gestión eficiente de la energía30. El alcance de esta deducción está 

limitada por las reglas fijadas en el Decreto 2143 de 2015, art. 2.2.3.8.2.3, en los siguientes 

términos: 

1. El valor máximo a deducir se realizará en un período no mayor a cinco (5) años, 

contados a partir del año gravable siguiente a aquel en el que se efectúan las nuevas 

erogaciones en inversión, investigación y desarrollo en proyectos de FNCER o 

gestión eficiente de la energía. 

 

2. La deducción por periodo gravable tendrá como tope el 50% de la renta líquida31 del 

contribuyente, sin perjuicio del artículo 177-1 del Estatuto Tributario.32 

                                                 
29 Según Juan Rafael Bravo Artega, se debe depurar los ingresos, mediante la exclusión de los costos, deducciones y rentas 
exentas. 
 
30 Según la Ley 1715 de 2014. Artículo 5.  Conjunto de acciones orientadas a asegurar el suministro energético a través de 
la implementación de medidas de eficiencia energética y respuesta de la demanda. 
 
31 Según el Estatuto Tributario. Artículo 178. La renta líquida está constituida por la renta bruta menos las deducciones que 
tengan relación de causalidad con las actividades productoras de renta. 
 
32 Según el Estatuto Tributario. Artículo 177-1. Para efectos de la determinación de la renta líquida de los contribuyentes, 
no son aceptables los costos y deducciones imputables a los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional ni a 
las rentas exentas. 
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3. Las personas naturales o jurídicas que soliciten la deducción deben ser efectivamente 

titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de FNCER o gestión eficiente la 

energía.  

 

4. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad podrán deducir por las nuevas 

inversiones en proyectos de FNCER, el valor por depreciación correspondiente de 

acuerdo con el régimen de deducciones previsto en el Estatuto Tributario. 

 

La deducción especial también será aplicable a inversiones en proyectos de FNCER 

realizadas a través de leasing financiero con opción irrevocable de compra, caso en el cual, 

se aplicará el beneficio tributario partir del año siguiente a la suscripción del contrato.  En 

caso de no ejercerse la opción de compra, los montos objeto de deducción deberán ser 

declarados como renta líquida por recuperación de deducciones en los términos de los 

artículos 195 y 196 del Estatuto Tributario33, en el año gravable en que debió ejercerse la 

opción y no se hizo (Decreto 2143, 2014, art. 2.2.3.8.2.1). 

Cuando se presente enajenación de activos que conforman los proyectos de FNCER antes de 

que finalice su periodo de depreciación, los beneficiarios del incentivo de deducción de la 

renta deberán restituir las sumas resultantes de la aplicación de los beneficios, declarándolas 

como renta líquida por recuperación de deducciones en los términos de los artículos 195 y 

196 del Estatuto Tributario, en el año gravable en el que se produzca la enajenación. 

Una vez identificadas las inversiones sujetas de deducción, así como las reglas 

prestablecidas, nos adentramos en identificar los requisitos para acceder al incentivo. En 

                                                 

33 Según el Estatuto Tributario. Artículo 195. Constituyen renta líquida: 

1. La recuperación de las cantidades concedidas en uno o varios años o períodos gravables como deducción de la renta bruta, 
por depreciación, pérdida de activos fijos, amortización de inversiones, deudas de dudoso o difícil cobro, deudas pérdidas 
o sin valor, pensiones de jubilación o invalidez, o cualquier otro concepto; hasta concurrencia del monto de la recuperación. 

Artículo 196. La utilidad que resulte al momento de la enajenación de un activo fijo depreciable deberá imputarse, en primer 
término, a la renta líquida por recuperación de deducciones. 
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primer lugar, los contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta deberán obtener 

previamente la certificación de beneficio ambiental que expide el MinAmbiente, con sujeción 

a lo previsto en el artículo 158-2 del Estatuto Tributario hizo (Decreto 2143, 2014, art. 

2.2.3.8.2.2). La normatividad reglamentaria del certificado se encuentra estipulada en el 

artículo 4 y siguientes de la Resolución 1283 de 2016. El procedimiento es equivalente para 

la deducción de renta y la deducción del IVA.   

3.2.1 Certificación de beneficio ambiental 

 

3.2.1.1 Requisitos generales 

Ante la Autoridad Nacional de licencias Ambientales (ANLA), el solicitante deberá 

diligenciar el formato único de solicitud de beneficios tributarios para FNCER34, firmado por 

el representante legal o su apoderado y remitir los siguientes anexos: 

1. Copia de la cédula de ciudadanía o extranjería. 

2. Certificado de existencia y representación legal en el caso de personas jurídicas. 

3. Poder otorgado cuando se actúe por intermedio de apoderado. 

4. Descripción del proyecto en el que se realizará la nueva inversión. 

5. Descripción detallada de la nueva inversión en proyectos de FNCER35. 

6. Descripción y cuantificación detallada de los beneficios ambientales asociados al 

proyecto objeto de inversión36. 

7. Aportar el catálogo y planos descriptivos debidamente firmados por el desarrollador 

del proyecto y documentos que incluyan las especificaciones técnicas de los 

elementos, equipos y maquinaria objeto de la solicitud. 

 

                                                 
34 Documento de referencia ubicado en los anexos de este trabajo. Anexo 1. 
 
35. La descripción deberá contener el objeto y la finalidad de la nueva inversión, descripción de las etapas del proyecto, 
ubicación geográfica de la inversión, descripción de la función que cumplirán los insumos y maquinarias a adquirir, entre 
otros. 
 
36 La descripción de los beneficios ambientales deberá contener el cálculo de la potencia energética generada en KW/año, 
estimación del CO2 dejado de producir con la nueva inversión y el generado con la nueva inversión. 
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8. Para las nuevas inversiones en los proyectos que se encuentran en construcción o en 

operación, se debe relacionar y aportar copia de las autorizaciones ambientales 

vigentes expedidas por la autoridad ambiental competente. 

 

3.2.1.2. Requisitos específicos 

Ante la ANLA el solicitante deberá anexar la documentación relacionada a continuación: 

1. Diligenciar el formato 1 “Especificaciones del Elemento, Equipo y Maquinaria”37. 

2. Concepto favorable emitido por la UPME en el que avale la inversión en el proyecto 

FNCER y los insumos que la constituyen. 

3. Bajo gravedad de juramento, señalar que la inversión no hace parte de un esquema de 

compensación ambiental emanado de una orden de autoridad ambiental por la 

actividad objeto de una licencia ambiental. 

Una vez obtenida la certificación de beneficio ambiental, deviene la solicitud de la 

certificación de beneficios tributarios. La normatividad reglamentaria de esta certificación se 

encuentra consagrada en la Resolución MinAmbiente 1283 de 2016, art. 9. El procedimiento 

es equivalente para la deducción de renta y la deducción del IVA. 

3.2.2. Certificación de beneficios tributarios 

 

3.2.2.1. Procedimiento para su solicitud 

 

1. Radicar ante la ANLA la solicitud previo cumplimiento de todos los requisitos 

enunciados previamente. 

2. Cinco días hábiles siguientes a la radicación de la solitud se expedirá el acto con la 

apertura del trámite. 

                                                 
37 Documento de referencia ubicado en los anexos de este trabajo. Anexo 2. 
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3. La ANLA en un término de diez días hábiles evaluará la información presentada y en 

caso de requerir documentación adicional, podrá por una sola vez mediante auto de 

información, solicitarla.  

4.  Después de la ejecutoria del acto de inicio o de la recepción de la información 

adicional solicitada, la entidad contará con veinticinco (25) días hábiles para certificar 

o no el beneficio ambiental. Contra esta decisión procede el recurso de apelación. 

La certificación tiene vigencia de un año a partir de su ejecutoria. 

La adopción del incentivo de deducción del impuesto a la renta por inversión en proyectos 

FNCER o gestión eficiente de la energía, vislumbra una posición unívoca de Colombia en 

fomentar el uso de energías alternativas como mecanismo de mitigación del impacto 

ambiental, así como un método de garantía de la oferta energética que, bajo las condiciones 

actuales, se convierta no solo en un mecanismo de amparo ambiental, sino en un sector de la 

economía generador de empleo e inversión. 

A nivel Latinoamérica, Nicaragua, país líder en el uso de FNCER, a partir de la expedición 

de la Ley de Incentivos Tributarios38, ha centrado sus esfuerzos en fomentar la inversión en 

el sector, a través de beneficios y atractivos fiscales en la deducción de la renta por un periodo 

más extenso que el consagrado en nuestra legislación, 7 años, alcanzando gracias a esto, 

indicadores de mitigación del impacto ambiental y aumento en el flujo de inversiones al 

sector energético no convencional (UNIDO, 2013, p.9). 

Otro sistema normativo que incentiva la inversión en proyectos de FNCER a través de la 

deducción del impuesto a la renta, es Guatemala39. En contraposición al sistema colombiano 

                                                 
38 Según la Ley 532 de 2005. Artículo 7. Exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta. La Exoneración del pago del 
Impuesto sobre la Renta será por un período máximo de 7 años partir de la entrada de operación comercial o mercantil del 
Proyecto.  
 
39 Según el Decreto 52 de 2003. Artículo 5.  Incentivos. Las Municipalidades, el Instituto Nacional de Electrificación -
INDE-, Empresas Mixtas, y las personas individuales y jurídicas que realicen proyectos de energía con recursos energéticos 
renovables gozarán de los siguientes incentivos: 
 
B) Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta. Este incentivo tendrá vigencia exclusiva a partir de la FIE, por un 
período de diez (10) años. Esta exención únicamente se otorga a las personas individuales y jurídicas que desarrollen 
directamente los proyectos y solamente por la parte que corresponda a dicho proyecto, ya que la exención no aplica a las 
demás actividades que realicen. 
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y nicaragüense, el incentivo es otorgado por un periodo de 10 años. Desde la expedición del 

incentivo a la fecha, el país centroamericano se ha convertido en una economía atractiva para 

la inversión en energías renovables (CNEE, 2015, p.2). 

3.3 Conceptualización del impuesto al valor agregado, objetivos del incentivo y 

procedimiento de solicitud de la deducción 
 
El IVA es un tributo constituido de forma general por el tráfico de bienes corporales muebles, 

por la prestación de servicios a personas naturales o jurídicas (Decreto 1372,1992, art.1)40, y 

por todos los pagos accesorios a las transacciones antes descritas (Estatuto Tributario, 1989, 

art. 178). Su causación es instantánea y su periodicidad de pago a la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (DIAN), bimensual.  

Este incentivo es de doble vía: la primera, para los consumidores al fomentar el acceso a las 

FNCER a través de la reducción de los costos asociados a este impuesto y, para los 

inversionistas, al propender mayores atractivos y retornos a la inversión, vía reducción 

impositiva. 

La deducción de IVA detenta como propósito fomentar el uso FNCER, a partir de la 

exclusión de este tributo a la compra de equipos e insumos de procedencia nacional o 

importados, a la adquisición de servicios destinados a nuevas inversiones y pre inversiones 

para la generación y uso de FNCER, así como aquellos destinados a la medición y evaluación 

de potenciales recursos energéticos (Ley 1715, 2014, art.12). 

El alcance de la deducción se encuentra enmarcada dentro de los límites establecidos en el 

Decreto 2143 de 2015, art. 2.2.3.8.3.1, en los siguientes términos: 

                                                 

40 Según el Decreto 1372 de 1992. Artículo 1. Definición de servicio para efectos del IVA. Para los efectos del impuesto 
sobre las ventas se considera servicio toda actividad, labor o trabajo prestado por una persona natural o jurídica, o por una 
sociedad de hecho, sin relación laboral con quien contrata la ejecución, que se concreta en una obligación de hacer, sin 
importar que en la misma predomine el factor material o intelectual, y que genera una contraprestación en dinero o en 
especie, independientemente de su denominación o forma de remuneración. 
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1. La elaboración de la lista de bienes, maquinaria, insumos y servicios para la 

generación de FNCER y para la medición evaluación de potenciales recursos sujetos 

a la deducción, es competencia de la UPME41. 

 

2. La lista es elaborada con criterios técnicos y estándares internacionales que 

justifiquen la adhesión de los bienes y servicios. 

 

3. Los interesados pueden solicitar a la UPME la actualización de la lista, adjuntando la 

justificación técnica de su uso dentro de proyectos de FNCER. 

 

Con base en la lista expedida, la ANLA certifica los equipos y servicios excluidos del 

gravamen. 

Acceder a la deducción demanda la realización de una serie requisitos y procedimientos 

estipulados en los actos administrativos que reglamentan la Ley de Energías Renovables. El 

primero, concerniente en el registro del proyecto de generación eléctrica emana del artículo 

8 de la Resolución UPME 045 de 2016. El registro es equivalente para la deducción especial 

del IVA y la deducción del gravamen arancelario. 

3.3.1. Registro del proyecto de generación eléctrica 

El proyecto de generación debe estar registrado ante la UPME y sus disposiciones se 

encuentran consignadas en las resoluciones UPME 520 de 2007, Resolución UPME 638 de 

2007 y en la Resolución UPME 143 de 2016. 

La resolución UPME 520 de 2007 en su artículo 4, modificada por la Resolución UPME 638 

de 2007, establecieron los requisitos para estar inscritos en las diferentes fases de los 

proyectos de generación eléctrica42, mientras que la Resolución UPME 143 de 2016, art.3, 

definió para el registro de los proyectos de FNCER el uso de los siguientes formatos43: 

                                                 
41 Documento de referencia ubicado en los anexos de este trabajo. Anexo 3. 
42 Un proyecto puede ser registrado en la primera, segunda o tercera fase dependiendo de su avance. 
 
43 Documentos de referencia ubicados en los anexos de este trabajo. Anexo 4. 
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a). Para proyectos de generación menores a 1MW. 

b). Para proyectos de generación mayores o iguales a 1MW. 

En el estado actual de la reglamentación de la Ley de Energías Renovables, cursa el proyecto 

de resolución "Por la cual se deroga la resolución UPME 520 y 638 de 2007 y se establece 

el nuevo procedimiento relacionado con el Registro de proyectos de generación 

convencionales y no convencionales y congeneración de energía eléctrica.". El mismo se 

encuentra en la fase de comentarios. 

Cuando el proyecto de generación de FNCER se encuentre registrado ante la UPME, podrá 

el solicitante acudir al cumplimiento del segundo requisito. 

3.3.2. Certificación que avala la documentación con el fin de iniciar el trámite para 

obtener la certificación de beneficio ambiental 

En términos de la certificación que avala el procedimiento, son interesados y por tanto 

habilitados para solicitarla (MinAmbiente, Resolución 1283, 2016, art. 2): 

1. Personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en proyectos 

de FNCER. 

 

2. Personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en proyectos 

de FNCER y, aquellas que realicen la importación y/o la venta de elementos, equipos 

y maquinaria por medio de un contrato de mandato. 

 

3. Personas naturales o jurídicas que sean titulares de nuevas inversiones en proyectos 

de FNCER y, aquellas que realicen la construcción, instalación, montaje y operación 

y/o aquellas que preste servicios para el titular de nuevas inversiones en proyectos de 

FNCER. 
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Ante la UPME, el solicitante deberá diligenciar y allegar los anexos establecidos en la 

Resolución UPME 045 de 2016, art.5: 

1. Formato de presentación para solicitar la certificación para obtener el beneficio de 

exclusión de IVA y aranceles.44 

 

2. Formato de especificaciones del elemento, equipo, maquinaria y /o servicios.45 

 

3. Descripción del proyecto en el que se realizará la nueva inversión. 

 

4. Descripción de la función que cumplen los elementos, maquinaria y/o servicios a 

adquirir. 

 

5. Aportar el catálogo y planos descriptivos debidamente firmados por el desarrollador 

del proyecto y documentos que incluyan las especificaciones técnicas de los 

elementos, equipos y maquinaria objeto de la solicitud. 

3.3.2.1 Procedimiento para su solicitud 

 

1. Radicar ante la UPME la solicitud previo cumplimiento de todos los requisitos 

enunciados previamente. 

 

2. La UPME en un término de quince días calendario evaluará la información presentada 

y en caso de requerir información adicional, podrá por una sola vez solicitarla. El 

peticionario contará con un término de quince días para allegar la información, so 

pena de que la solicitud sea rechazada. 

 

                                                 
44 Documento de referencia ubicado en los anexos de este trabajo. Anexo 5. 
 
45 Documento de referencia ubicado en los anexos de este trabajo. Anexo 6. 
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3. En caso de que la solicitud cumpla con los requisitos previamente señalados, la 

UPME designará un comité evaluador encargado de analizar el requerimiento. La 

decisión sustentada sobre la aceptación o rechazo se tomará en un término de quince 

días calendario. Si acontece lo primero, se adjuntará la certificación respectiva. 

La certificación tiene vigencia de dieciocho meses desde de su expedición y puede ser 

renovada. 

En tercer lugar, el solicitante de la deducción especial deberá obtener la certificación de 

beneficio ambiental (Resolución MinAmbiente 1283, 2016, art. 4 y ss.). 

3.3.3 Certificación de beneficio ambiental 

En términos de la certificación de beneficio ambiental, son interesados y por tanto habilitados 

para solicitarla (MinAmbiente, Resolución 1283, 2016, art. 3, lit. b). 

 

1. La persona natural o jurídica que adquiera para su uso elementos, equipo y maquinaria 

para nuevas inversiones y pre inversiones en proyectos FNCER. 

 

2. La persona natural o jurídica que adquiera para su uso elementos, equipo y maquinaria 

para nuevas inversiones y pre inversiones en proyectos FNCER y quien realice la 

importación. 

 

3. La persona natural o jurídica que adquiera para su uso elementos, equipo y maquinaria 

para nuevas inversiones y pre inversiones en proyectos FNCER, y la entidad bancaria 

que bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra 

realicen la inversión. 

 

3.3.3.1 Requisitos generales 

 

Los requisitos son equivalentes a los descritos en el incentivo de deducción del impuesto a 

la renta. 
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3.3.3.2 Requisitos específicos 

 

Ante la ANLA deberá anexar la documentación relacionada en los siguientes términos: 

1. Diligenciar el formato 1 “Especificaciones del Elemento, Equipo y Maquinaria”46. 

2. En el caso de inclusión de servicios en el desarrollo del proyecto de FNCER, deberá 

allegar el formato 2 “Especificaciones de los servicios”. 

3. Concepto favorable emitido por la UPME en el que avale la inversión en el proyecto 

FNCER y los insumos que la constituyen. 

Una vez obtenida la certificación de beneficio ambiental, deviene la solicitud de la 

certificación de los beneficios tributarios. El trámite de esta certificación es equivalente para 

la deducción de renta y para la deducción del IVA (MinAmbiente, Resolución 1283, art. 9, 

2016).   

3.3.4 Certificación de beneficios tributarios 

 

3.3.4.1 Procedimiento para su solicitud 

 

Los requisitos son equivalentes a los descritos en el incentivo de deducción del impuesto a 

la renta. 

Colombia, en procura de dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos en 

materia de promoción y despliegue de FNCER, ha optado por la formulación de políticas 

ambientales que estimulen la inversión en el sector. La deducción del IVA es un estímulo 

eficiente porque elimina el gasto adicional asociado al gravamen para los bienes, insumos, 

maquinarias y servicios, en pro de reducir el costo de los proyectos de FNCER y, por ende, 

aumentar los atractivos a la inversión. 

 

                                                 
46 Documento de referencia ubicado en los anexos de este trabajo. Anexo 7. 
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En Latinoamericana, Argentina prevé un modelo similar de deducción de IVA a la 

generación de FNCER. La diferencia entre ambos ordenamientos jurídicos subyace en que 

en Argentina la deducción del IVA, se solicita luego de transcurrido un periodo fiscal contado 

a partir de la culminación del respectivo proyecto energético. En Colombia, este incentivo se 

puede solicitar independientemente del término transcurrido una vez realizada la inversión.47 

Otro país latinoamericano que incentiva la generación de energías renovables a través de la 

deducción del IVA es Perú. Ese régimen impositivo limita la deducción hasta la etapa pre 

productiva del proyecto48. 

3.4 Conceptualización del impuesto arancelario, objetivos del incentivo y 

procedimiento de solicitud de la deducción 

                                                                                                                                                             

Los aranceles son un tributo aplicado a la importación de mercancías (Legis, 2001)49, cuyo 

objetivo es la financiación del Estado y la protección de ciertos bienes nacionales de las 

mercancías de igual o similar característica provenientes del exterior. 

El incentivo arancelario otorgado a las FNCER, concierne en la deducción del pago de 

derechos arancelarios sobre maquinaria, equipos, materiales e insumos no fabricados en 

Colombia, destinados exclusivamente a labores de pre inversión y de inversión en dichas 

fuentes (Ley 1715, 2014, art.13), con el objetivo de reducir los costos asociados a la 

                                                 
47 Ley 27.191 de 2015. Artículo 9. El beneficio de la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, se hará efectivo 
luego de transcurrido como mínimo un (1) período fiscal contado a partir de aquél en el que se hayan realizado las respectivas 
inversiones y se aplicará respecto del Impuesto al Valor Agregado facturado a los beneficiarios por las inversiones que 
realicen hasta la conclusión de los respectivos proyectos dentro de los plazos previstos para la entrada en operación 
comercial de cada uno de los mismos. 
 
48 Decreto Legislativo 973. Artículo 5.2. Se considerará que los beneficiarios del Régimen han iniciado la explotación del 
proyecto, cuando realicen la primera exportación de un bien o servicio, o la primera transferencia de un bien o servicio 
gravado con el IGV. 
 
Artículo 6.- De la improcedencia del Régimen. No procede el Régimen en los siguientes casos: a) Proyectos que se 
encuentren en etapas productivas. 
 
49 Según Legis, los Estados pretende adoptar políticas comerciales y proteccionistas para ayudar a la industria local, sobre 
bienes que se comercializan en el territorio y que pueden ser afectados económicamente. 
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generación energética y, en consecuencia, generar una expansión sostenida en la proyección 

de negocios en el sector (Aguirre, 2015)50. 

La deducción consagrada en este acápite del documento sigue una línea procedimental y de 

requisitos idéntica a la deducción del IVA. En primer lugar, es imperativo el registro del 

proyecto de generación eléctrica en los términos de las resoluciones UPME 520 de 2007, 

Resolución UPME 638 de 2007 y de la Resolución UPME 143 de 2016. A posteriori, se erige 

necesario la solicitud de la certificación que avala la documentación con el fin de iniciar el 

trámite para obtener la certificación del beneficio ambiental, luego la solicitud de la 

certificación de beneficio ambiental y, por último, la certificación de beneficios tributarios. 

En atención a que estos trámites ya fueron mencionados, no es menester volver a 

desglosarlos. 

El elemento diferencial entre la deducción de IVA y la deducción arancelara tiene sustento 

en procedimientos ulteriores. En lo respectivo al incentivo arancelario, cuando se obtiene la 

certificación de beneficio ambiental y la certificación de beneficios tributarios, el beneficiario 

debe allegar a la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE la solicitud de licencia 

previa, remitiendo las certificaciones mencionadas (Decreto 2143, 2014, art. Artículo 

2.2.3.8.4.1, inc. 3). El registro de la certificación ante el VUCE entiende cumplida la solicitud 

de exención a la DIAN.  

El incentivo de deducción de derechos arancelarios va al fondo de la problemática del sector 

de FNCER. La producción de insumos para esta energía es prácticamente nula en nuestro 

país, de modo que la reglamentación del incentivo fomenta la entrada de elementos, equipos 

e insumos no fabricados por la industria colombiana, fundamentales para la construcción de 

los proyectos de generación. A la luz de expertos en el sector, el impacto por la entrada de 

bienes importados sobre los productores nacionales es reducido. Cuando el objetivo del 

gobierno sea el de fortalecer la competitividad de la industria, podrá acudir a mecanismos 

como la entrega de subsidios o inversión en innovación tecnológica (I+D) (Aguirre, 2015). 

                                                 
50 Según Alberto Aguirre, con esta clase de proyectos se busca establecer una matriz energética en el largo plazo y 
aprovechar el alto potencial energético no convencional renovable. 
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A fin y a efecto de comparar brevemente este beneficio fiscal en la región, hacemos mención 

al modelo de deducción de derechos arancelarios en Ecuador, a partir de la Ley de Régimen 

del Sector Eléctrico de ese país. La normatividad referida prevé las mismas situaciones de 

hecho que generan deducción del gravamen en nuestro país, y adhiere con precisión que esta 

también aplicará a proyectos de investigación, previo concepto favorable de la Corporación 

Eléctrica de Ecuador, CONELEC51. 

Así mismo, el Salvador ha promovido iniciativas a la utilización de energía primaria para el 

desarrollo sostenible, a través de la deducción de derechos arancelarios52. El país 

centroamericano también acude a la deducción del gravamen en las fases de inversión y pre 

inversión, pero con un límite en la generación de energía. El incentivo aplica para 

generadores menores a 20 MW, y la solicitud para aplicar al incentivo, debe hacerse con un 

plazo no menor a quince días hábiles antes de la importación, tal como acontece en Colombia. 

3.5 Conceptualización de la depreciación acelerada, objetivos del incentivo y 

procedimiento de solicitud de la deducción 

                                                                                                                                                              

Desde la teoría, la depreciación acelerada de activos, hace referencia al menor valor de los 

bienes en el periodo de vida útil. En este sentido, la reducción del valor de los bienes se ve 

reflejada en la imputación de los mismos como un gasto necesario en la liquidación del 

                                                 
51 Según la Ley de Régimen del sector eléctrico (Modificado). Artículo 66. Exonérese el pago de aranceles, demás impuestos 
adicionales y gravámenes que afecten a la importación de materiales y equipos no producidos en el país, para la 
investigación, producción, fabricación e instalación de sistemas destinados a la utilización de energía solar, eólica, 
geotérmica, biomasa y otras previo el informe favorable del CONELEC. 
 
52 Según el Decreto 462 del 2007. Artículo 3. Las personas naturales o jurídicas que a partir de la vigencia de la presente 
Ley sean titulares de nuevas inversiones en nuevos proyectos de instalación de centrales para la generación de energía 
eléctrica, utilizando para ello fuentes renovables de energía, establecidas en el Art. 1 de esta Ley, gozarán de los siguientes 
beneficios e incentivos fiscales: 
 
a). Durante los diez primeros años gozarán de exención del pago de los Derechos Arancelarios de Importación de 
maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de pre-inversión y de inversión en la 
construcción de las obras de las centrales para la generación de energía eléctrica, incluyendo la construcción de la línea de 
sub-transmisión necesaria para transportar la energía desde la central de generación hasta las redes de transmisión y/o 
distribución eléctrica. 
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impuesto a la renta en un periodo determinado (Cámara Chilena de la Construcción, 2008, p. 

1). 

El incentivo contemplado aborda la depreciación acelerada para maquinarias, equipos y obras 

civiles requeridos en la inversión y pre inversión de proyectos de FNCER. El alcance de la 

aplicación de la deducción especial está limitado por las reglas fijadas en el Decreto 2143 de 

2015, art. 2.2.3.8.5.1, en los siguientes términos: 

1. La tasa anual de depreciación tendrá como límite de acuerdo con la tasa contable, el 

20%. 

2. El beneficiario del incentivo definirá una depreciación igual para cada año gravable, 

sin perjuicio de exceder el límite señalado en el numeral precedente, a excepción de 

los casos en que la ley autorice porcentajes globales mayores. 

3. La tasa de depreciación podrá ser modificada en cualquier año, previo informe a la 

Dirección Seccional de Impuestos de la jurisdicción del beneficiario. El límite 

temporal de modificación y el informe se fija hasta antes de presentar la declaración 

del impuesto a la renta del año gravable en el cual se produjo el cambio. 

De igual forma a lo acontecido con la deducción de IVA y derechos arancelarios, el incentivo 

de depreciación acelerada de activos, ostenta los mismos procedimientos y requisitos 

generales y específicos que la deducción del impuesto a la renta. En vista de que los trámites 

ya fueron mencionados, recomendamos al lector remitirse a ese acápite del documento.  

En el espectro Latinoamericano, México acude al régimen de depreciación acelerada para la 

maquinaria y equipos utilizados en la generación de energía proveniente de fuentes 

renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente. En este sentido, el monto 

máximo de depredación acelerada del 100% y será aplicable siempre que la maquinaria y 

equipo continúen en funcionamiento un periodo mínimo de cinco años, una vez efectuada la 

deducción (Ley del Impuesto Sobre la Renta, art. 34 y ss.)  
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Panamá también aplica el incentivo de depreciación acelerada de activos destinados 

solamente a la generación de energía eólica. A diferencia del marco normativo colombiano, 

la Ley de Incentivos de Centrales Eólicas permite la aplicación retroactiva de la deducción a 

las personas naturales o jurídicas que hayan solicitado licencias de construcción y 

explotación de esta energía previas a la expedición de la ley (Ley 44, 2011, art. 21 y ss.). 

Este capítulo abordó los incentivos tributarios consagrados en la Ley de Energías 

Renovables, a partir de su conceptualización, objetivos, procedimiento de solicitud de la 

deducción y una leve comparación con algunos regímenes impositivos latinoamericanos. A 

grandes rasgos se observa que los requisitos y trámites para la deducción del impuesto a la 

renta y la depreciación acelerada de activos son idénticos, y respecto del incentivo de 

deducción del IVA y los derechos arancelarios son similares, demandando este último, un 

trámite adicional ante la DIAN. 

El análisis de los incentivos evoca una reflexión desde distintos aspectos. En primer lugar, la 

existencia de un paso a paso para la solicitud de deducción en cada tributo puede facilitar el 

acceso a los mismos. En segundo lugar, el procedimiento en algunos apartados es el mismo 

para la deducción de renta e IVA, renta y depredación acelerada de activos, e IVA y derechos 

arancelarios, lo cual hace que logrado la realización de un trámite, sea más fácil la 

consecución del otro. No obstante, también se erigen otros puntos de riesgo que son menester 

resaltar. Acceder a todos los incentivos demanda cuatro trámites, con el cumplimiento de 

requisitos generales y específicos, ante diferentes entidades administrativas: registro de los 

proyectos de generación eléctrica (UPME), solicitud de la certificación que avala la 

documentación para iniciar el trámite (UPME), solicitud de certificación del beneficio 

ambiental (ANLA) y, por último, la certificación del beneficio tributario (DIAN). Esta 

multiplicidad de procedimientos puede desestimular la solicitud de incentivos, aunado a ello, 

la diferencia en los términos fijados para cada trámite en cada incentivo y por cada autoridad 

puede confundir al solicitante. 

Otro elemento que precisa ser resaltado es la inexistencia de mecanismos duales de 

aprobación. El trámite de la solicitud de deducción debe hacerse incentivo por incentivo, es 
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decir, no hay posibilidad de allegar información que derive en la aprobación de dos trámites 

simultáneamente, ni la extrapolación de requisitos cumplidos de uno a otro incentivo.   

Finalmente, como cada entidad administrativa ostenta competencias disímiles, la 

reglamentación se ha expedido heterogeneidad de actos administrativos. A la fecha, se han 

proferido diez mecanismos normativos, haciendo hincapié en que aún persiste ausencia de 

reglamentación en temas de transversal requerimiento, como se verá más adelante. Aunado 

a lo anterior, la solicitud de deducciones se hace a través de anexos técnicos, siete en total, 

los cuales en algunos casos no traen notas aclaratorias, en especial para solicitantes no 

expertos en el sector y parecen dispendiosos de diligenciar.  Esta situación puede hacer 

dificultosa la solicitud de las deducciones y, por ende, la masificación de los incentivos. 
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CAPÍTULO IV. RETOS, BARRERAS Y PERSPECTIVAS EN LA GENERACIÓN 

DE FNCER EN COLOMBIA 

 

 

Este capítulo aborda los retos a superar en el mediano y largo plazo, así como las perspectivas 

de generación y redistribución energética a partir de este nuevo enfoque en la política 

sectorial colombiana. Para ello, enuncia las dificultades en el fortalecimiento y desarrollo del 

sector y analiza los datos de proyección de generación energética a partir de las FNCER. 

 

4.1. Retos en la implementación de las FNCER  
 
Otra de las hipótesis que enuncia el trabajo de grado, subyace en que el avance en la 

reglamentación de la ley de Energías Renovables, no se ha surtido a cabalidad y aún hay 

ausencia y atraso en la definición de temas de imperativa necesidad. Dar respuesta a este 

supuesto implica una revisión normativa minuciosa, no solo de la ley marco del sector, sino 

de cada uno de los actos administrativos reglamentarios expedidos con posterioridad, a fin 

de determinar el estado actual de desarrollo de la referida normatividad.  

 

4.1.1. Reglamentación de la Ley de Energías Renovables 

 

Promulgado este mecanismo normativo, su reglamentación a través de la expedición de 

decretos y resoluciones, ha sido progresiva En primera medida, ha abordado técnicamente el 

desarrollo de varios ejes transversales a la ley, entre estos, la definición de lineamientos para 

solicitar las exenciones tributarias, la delimitación de autogenerador a pequeña escala y la 

reglamentación de los mecanismos de expansión para la cobertura de las ZNI. No obstante, 

al observar con detenimiento el proceso de reglamentación, se evidencia que este no ha 

surtido trámite en diferentes procesos, y en otros, lo ha hecho a medias. 
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4.1.1.1. Definición del límite máximo de potencia de la autogeneración a gran 

escala 

 

Una vez expedida la Ley de Energías Renovables, el gobierno fijó seis meses para la 

reglamentación del límite máximo de potencia para la autogeneración a pequeña y a gran 

escala (Decreto 2469, 2014, art.3)53. Respecto de la primera autogeneración ya se pronunció 

y definió el límite máximo en 1MW (Resolución UPME 281, 2015). En atención a la 

segunda, esta reglamentación aún no se encuentra expedida. Sin esto, no es posible identificar 

cuáles generadores de energía estarán amparados por los beneficios de la mencionada ley. La 

entidad encargada de reglamentar esta disposición es la UPME (Ley 1715, 2014, art.6, num.3, 

lit. b). 

 

4.1.1.2. Reglamentación del Fondo de Energías No convencionales y Gestión 

Eficiente de la Energía – FENOGE 

 

El FENOGE, creado con el objetivo de financiar los proyectos de FNCER (Ley 1715, 2104, 

art. 10)54, no ha sido reglamentado por el MinMinas, así como tampoco ha sido seleccionada 

la fiducia que se encargará de manejar sus recursos. Esta ausencia de definición legal puede 

generar retrasos en el despliegue de proyectos y programas que requieran la financiación 

estatal por su inviabilidad financiera, es especial, en las ZNI. 

 

4.1.1.3. Reglamentación de la autogeneración y entrega de excedentes de energía 

a pequeña escala 

 

                                                 
53 La Resolución CREG 024 de 2016, art. 2 define autogenerador a gran escala en los siguientes términos: Un autogenerador 
tiene la categoría de gran escala si la potencia máxima supera el límite para los autogeneradores a pequeña escala establecido 
por la UPME. 

54 Según la Ley 1715 de 2014, art. 10, los recursos que nutran este Fondo podrán ser aportados por la Nación, entidades 
públicas o privadas, así como por organismos de carácter multilateral e internacional. Dicho Fondo será reglamentado por 
el Ministerio de Minas y Energía y administrado por una fiducia que seleccione para tal fin. 
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Si bien está reglamentado el límite máximo de autogeneración a pequeña escala, no se ha 

reglamentado la venta de excedentes de energía eléctrica al SIN que ostenten quienes 

inviertan en generación de FNCER para consumo propio. En este caso, por ejemplo, una 

persona natural que tenga como propósito la inversión en un proyecto de energía proveniente 

de fuentes no convencionales, en el cual oferte más energía que la que demanda, no podrá 

vender esos excedentes al sistema, generando en ocasiones la pérdida de los mismos. Esta 

reglamentación es competencia del MinMinas (Ley 1715, 2014, art.6, num.1, lit. b). 

 

4.1.1.4. Procedimientos simplificados para autogeneradores con excedentes de 

energía menores a 5MW  

                                                                                                                                                    

Bajo las mismas consideraciones anteriores, la CREG, entidad encargada de reglamentar este 

procedimiento, no ha definido el proceso de simplificación para los autogeneradores que 

tengan excedentes inferiores a 5MW (Ley 1715, 2014, art.6, num.2, lit. a). Hacer un 

procedimiento expedito para la comercialización de excedentes a pequeña escala, puede 

convertirse en un incentivo para la inversión en FNCER, en especial, cuando la generación 

es superior al consumo energético, de esta forma el payback55 reduce su horizonte en el 

tiempo.  

4.1.1.5. Ciclos de evaluación rápido para proyectos relativos a la ampliación, 
mejora y adaptación de las redes e instalaciones eléctricas y de 
hidrocarburos en proyectos de FNCER. 

 

En la coyuntura internacional de los precios del petróleo, ralentizar esta reglamentación, será 

una oportunidad perdida de sintetizar dos fuentes de generación energética per se diferentes, 

pero que para interés de la normatividad pueden confluir y tener mecanismos de evaluación 

expedita.  

La entidad encargada de realizar esta reglamentación es la ANLA (Ley 1715, 2014, art.6, 

num.6, lit. a) 

 

                                                 
55 Según (Fernández, 2013), el payback es una herramienta de medición aproximada del tiempo necesario para 
la recuperación de la inversión en proyectos de energía renovable. 
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4.2 Barreras al despliegue de FNCER en el mercado energético colombiano 

 

El análisis de las barreras se puede observar desde dos aristas: la primera, referente a las 

barreras típicas del sector y, por otra parte, a las barreras específicas para cada fuente de 

generación energética. En este capítulo mencionamos someramente las barreas típicas 

esbozadas por la UPME en el informe Integración de las energías renovables no 

convencionales en Colombia, en aras de poner al lector en contexto sobre los obstáculos 

identificados por este ente técnico en el desarrollo de FNCER.  

 

     4.2.1.  Incentivos erróneos 

 

Se refieren a las asignaciones, subvenciones o entrega de incentivos a las fuentes 

convencionales de energía. Estos mecanismos de democratización financiera fueron 

entregados en muchas ocasiones bajo parámetros de déficit de demanda o superflua cobertura 

que ya no existen. Las asignaciones entregadas y las que se entregarán pueden ser una 

limitante a la destinación de recursos que fortalezcan y desarrollen las FNCER. 

 

4.2.2.  Costos y financiamiento 

 

La ejecución de nuevos proyectos de FNCER pueden ser más costosos que la implementación 

de proyectos convencionales, por tal motivo, los flujos de inversión suelen ser menores y el 

cierre financiero más complejo. Ante esta dificultad, se erige como necesario la creación de 

entidades de microfinanciación de energías limpias. 

 

4.2.3. Barreras de mercado 

 

Como sucede en la mayoría de sectores económicos en crecimiento, un número reducido de 

oferentes tienen participación alta de mercado, en ocasiones con poder de controlar el precio 

y la cantidad demandada, dificultando la entrada de nuevos competidores y tecnologías que 

posibiliten ser más eficientes y costo efectivas. 
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4.2.3. Competencia imperfecta 

 

En la actualidad, el mercado de generación energética renovable no convencional puede verse 

afectado desde el control de la oferta por estructuras oligopólicas, o desde la demanda, por 

estructuras oligopólicas.  Esta característica del mercado puede generar dificultades en la 

entrada de nuevos competidores, situación por la cual, la vigilancia y la regulación estatal se 

establecen como imperativas. 

 

4.2.4. Externalidades 

 

Conocidas como aquellos efectos externos positivos o negativos producidos sobre terceros y 

que no se ven reflejados directamente en el precio de mercado. En este caso, son sabidos los 

beneficios que trae consigue la implementación de las FNCER sobre el ambiente, sin 

embargo, la valoración de este efecto positivo por los consumidores es reducido y no adquiere 

la relevancia monetaria esperada. 

 

4.2.5. Información 

 

Esta barrera es transversal a las tres anteriores y se convierte en otra de las finalidades del 

Estado. La implementación de nuevas tecnologías requiere de ausencia de asimetría en la 

información, es decir, que todos los agentes del mercado la conozcan por igual. A pesar de 

ello, es sabido que no todos los agentes tienen acceso a la misma en forma equitativa en 

términos de costos, calidad y pertinencia, generándose costos de transacción más altos para 

unos en comparación a otros. 

 

4.2.6. Capital humano 

 

Si bien las FNCER llevan varios años desplegándose, su verdadero auge data de esta década. 

Bajo esta perspectiva, gran parte de su crecimiento requiere la apropiación e implementación 

de tecnologías que demandan capital humano y experiencia calificada. La formación de estos 



64 
 

profesionales no solo debe ser académica, sino que requiere en lo posible, transferencia 

tecnológica con países avanzados en el sector. 

 

4.2.7. Prejuicio tecnológico 

 

Las tecnologías convencionales de generación de energía están arraigadas en el mercado, el 

desplazamiento hacia nuevas alternativas puede ser dificultoso, por lo cual, se requiere de 

amplios esfuerzos para posicionar la transición hacia novedosas tecnologías que puedan 

representar competencia o riesgos para la actividad tradicional.  

 

4.2.8. Costos transaccionales 

 

En competencia perfecta, los costos de transacción son prácticamente inexistentes. Respecto 

de la generación de proyectos de FNCER, al ser un mercado pequeño y en crecimiento en 

comparación a las energías convencionales, costos típicos de transacción como negociación, 

vigilancia, solicitud de licenciamiento, entre otros, pueden encarecer el costo por MW 

instalado o generado. 

 

4.2.9.  Factores regulatorios e institucionales 

 

Esta última barrera está en concordancia con los retos en la implementación esbozados al 

inicio del capítulo. Instituciones reguladoras no alineadas con la evolución tecnológica, lenta 

e ineficaz reglamentación de normatividad y entes renuentes al cambio, pueden dificultar el 

despliegue del sector en condiciones de equidad con las fuentes energéticas convencionales.  

  

4.3. Perspectivas de demanda energética y margen de reserva 

 

La estabilidad en la generación energética nacional es uno de los elementos fundamentales 

para garantizar las perspectivas del sector en un conjunto de años. En ese sentido, el primer 

paso para comprender como evolucionaran las FNCER, se limita en identificar los datos 
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estimativos de crecimiento de la demanda energética nacional y regional, así como el margen 

de reserva asociado. 

 

4.3.1. Estimación del crecimiento de la demanda energética por región 

 

De manera desagregada en el tiempo, entre los años 2015 y 2020 el aumento en la demanda 

se concentrará en el oriente y en el centro del país, ambos con un crecimiento cercano al 3%. 

Por su parte, el sector CQR56 y la Costa Caribe tendrán un decrecimiento en el consumo. 

Respecto al periodo 2020-2024, se producirá un cambio significativo en la Costa Caribe, 

pasando de una demanda negativa a un crecimiento en el consumo energético mayor al 2%. 

 
Gráfica 8. Crecimiento de la demanda energética nacional 2015 – 2029 

 
 

Fuente: (UPME: PENC, 2015, p.106) 
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El sector del Valle y el Sur presentan decrecimiento en comparación al periodo anterior, 

mientras que el Noroeste y CQR incrementan la demanda en 1.4% y 0.5% respectivamente. 

Finalmente, en el periodo 2025-2029, todas las regiones del país incrementan la demanda 

proporcionalmente, siendo nuevamente la región Oriente, la que ostenta porcentajes 

mayores. 

 

4.3.2. Proyección de la demanda de potencia máxima 

 

A partir de los datos suministrados, se observa la evolución de la demanda en los siguientes 

términos: en el año 2015, la potencia eléctrica generada en nuestro país ascendió a 63.000 

GW, para el año 2022 se estima llegará a 80.000 GW y finalmente en 2029, será del orden 

de 99.000 GHW. En términos porcentuales, en el periodo de análisis el crecimiento de la 

demanda será del 57%. 

 
Gráfica 9. Proyección de la demanda de potencia máxima 2015 – 2029 

 

 
Fuente: (UPME: PENC, 2015, p.92) 
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4.3.3. Estimación margen de reserva de potencia57 

 

Una vez observados los datos de estimación de la demanda, se evidencia que el margen de 

potencia del sistema muestra una tendencia fluctuante en el tiempo. En el primer ciclo de 

datos (2015-2018), el margen de reserva se mantiene constante en el orden del 35%, ahora, 

en el segundo ciclo (2019-2020) se presenta un leve incremento hasta llegar al 39%. Desde 

ese año y hasta el 2029, se produce una caída constante y precipitada al 28%.  

 

El incremento constante de la demanda energética y la caída del margen de reserva, que el 

sistema energético nacional conforme transcurre los años es más vulnerable y, a su vez, se 

convierte en una oportunidad para el desarrollo y despliegue de las FNCER. 

 
Gráfica 10. Margen de la reserva de potencia del sistema colombiano 

 
Fuente: (UPME: PENC, 2015, p.173) 

 

                                                 
57 Según la (UPME: PENC, 2015, p.173), el margen de reserva equivale a la proporción energética con que cuenta el 
país en caso de generación nula de energía. 



68 
 

4.3.4. Perspectivas de generación por tipo de energía renovable no convencional 

 

Como se observó en el primer capítulo, la producción actual de energías renovables no 

convencionales está en el orden del 0,6% de la canasta energética del país. Con la expedición 

de la Ley de Energías Renovables, se estimaron las perspectivas sobre la proyección de 

capacidad acumulada de nuestro país en la generación de energía medida en megavatios. 

 

4.3.4.1. Perspectivas en la generación de los Pequeños Aprovechamientos 

Hidroeléctricos (P.A.H)  

 

Los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos muestran una tendencia creciente en la 

capacidad instalada. Entre el año 2015 y el año 2030, habrá un crecimiento sostenido del 8% 

anual o, dicho de otra forma, del 131% en el periodo de análisis. El ciclo de años con mejor 

comportamiento se presenta entre 2015 y 2020 y el de menor crecimiento entre los años 2020 

y 2030.  

 
Gráfica 11. Proyección capacidad instalada P.A.H 

 
Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p.198) 
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En el año 2030, las FNCER aportarán 3625 MW al parque eléctrico colombiano, de ese total, 

los P.A.H lo harán un 12.3%. 
 

4.3.4.2. Perspectivas en la generación de energía solar 

 

Es la fuente de energía que presenta el salto más vertiginoso. En el año 2015, su producción 

se situó por debajo de 1 MW, mientras que en el año 2020 alcanzó 63 MW, es decir, un 

incremento del 6300%. Ahora, en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, la generación 

eléctrica crecerá 19.5%, para cerrar el año 2030 con un nuevo aumento de 16%.  

 

En el último año de proyección, la energía solar generará el 5,9% del parque energético no 

convencional. Será la FNCER con menor aporte. 

 
Gráfica 12. Proyección capacidad instalada energía solar 

 
 

Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p.198) 
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4.3.4.3. Perspectivas en la generación de energía biomasa 

 

La energía de biomasa presenta proyecciones acíclicas. En los 15 años de estimación el 

aumento en MW alcanza el 224%. Respecto de todas las FNCER, es la única con un periodo 

de decrecimiento entre 2015 y 2020 del 52%, para luego retomar una senda creciente en el 

resto de los años. El aporte a la torta energética de las FNCER en el año 2030 ascenderá a 

19.33%. 

 
Gráfica 13. Proyección capacidad instalada energía biomasa 

  
Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p.198) 
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Gráfica 14. Proyección capacidad instalada energía geotérmica 

 
Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p.198) 
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Gráfica 15. Proyección capacidad instalada energía eólica 

 
 

Fuente: (UPME: IERNCC, 2015, p.198) 
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para superar estas dificultades. Finalmente, las perspectivas en el mediano y largo plazo 

muestran una relación negativa entre la demanda en el consumo de energía en el país y la 

capacidad de reserva. A mayor consumo, menor reserva.  De igual forma, se observa un 

crecimiento en la generación de energía renovable no convencional desagregada por cada 

una de sus fuentes y, por ende, una sustitución progresiva de las energías contaminantes. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En los últimos años, la emisión de gases de efecto invernadero, la deforestación y la 

sobreexplotación de recursos han estado presentes en la mayoría de países a nivel mundial. 

Debido a esta problemática, los Estados buscan incesantemente mecanismos idóneos para 

mitigar los efectos causados sobre el medio ambiente. De esa búsqueda, ha emergido a nivel 

mundial la utilización de FNCER como estrategia disipadora de los efectos colaterales 

causados por el hombre. Por supuesto, Colombia no es la excepción. Gracias a su amplia 

oferta ambiental se abre paso entre los países que han apostado por una sustitución progresiva 

de sus energías convencionales.  

 

En aras de entender el contexto colombiano, a lo largo de estos capítulos hemos explorado el 

estado actual de la regulación sobre incentivos tributarios a la generación de FNCER. El 

primer elemento a resaltar se relaciona con la evolución normativa. Si bien es corto el periodo 

de auge y proyección del sector, es evidente el cambio presentado a partir 2001, fecha en la 

cual se consagró el primer incentivo a la generación de estas fuentes de energía. En los años 

de evolución, el ordenamiento jurídico se ha enfocado en fortalecer las prerrogativas y 

principios constitucionales protectores del medio ambiente, a través de la suscripción de 

compromisos internacionales que garanticen las buenas prácticas del sector energético. En el 

año 2014, se expide la Ley de Energías Renovables, revulsivo de innegable necesidad para 

la promoción de las FNCER, como el motor de mitigación del daño ambiental y de garantía 

del suministro de la oferta energética. 

 

Al adentrarnos en los incentivos a la generación de energía, observamos cuatro mecanismos 

de deducción: a la renta, al IVA, a los derechos arancelarios y a la depreciación acelerada. 

Todos los incentivos se construyen a partir de una lista de procedimientos para su solicitud. 

A grandes rasgos, el solicitante de la deducción debe registrar los proyectos de generación 

eléctrica, posterior a ello, debe solicitar la certificación que avala la documentación para 

iniciar el trámite, después, la certificación del beneficio ambiental y, por último, la 
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certificación del beneficio tributario. En una revisión detallada, estos procedimientos tienen 

un paso a paso y una línea metodológica, sin embargo, todos deben ser realizados ante 

diferentes entidades administrativas, están contenidos en múltiples y dispersas 

normatividades y parecen dispendiosos y de no fácil entendimiento para el solicitante 

promedio. Así mismo los trámites deben hacerse independientemente para cada incentivo y 

no puede ser usado el cumplimiento de otro requisito.  La dificultad emanada de ello, subyace 

en que los solicitantes ante una dificultad procedimental, osen por no soslayar estos 

impedimentos. Una opción para solventar este riesgo, podría ser la adecuación de 

mecanismos duales, en donde la realización de un procedimiento en determinado incentivo, 

pueda ser extrapolado y reconocido en otro incentivo. 

 

Si bien una vez expedida la Ley de Energías Renovables ha devenido reglamentación de 

varios tenores, hay ausencia total de la misma y reglamentación a medias en temas 

transversales. La no reglamentación del FENOGE, el vacío en la entrega de excedentes al 

SIN, la no definición del límite máximo de potencia de la autogeneración, entre otros, puede 

dificultar el despliegue de estas energías con mayor celeridad, en especial para los 

generadores a pequeña escala y las personas naturales interesadas en inversión en proyectos 

de consumo propio, quienes, al no encontrar un marco jurídico claro, pueden apartarse de la 

generación de FNCER. 

 

En lo referente a las barreras y perspectivas, Colombia tiene desafíos demandantes en el 

mediano y largo plazo. Las barreras como en todo sector en auge se centran en superar las 

distorsiones de un mercado con indicios de monopolio y de monopsonio. Barreras como la 

asimetría de información y la entrega de incentivos a las energías convencionales pueden 

alterar el buen trasegar del sector, es por esto, necesaria la intervención estatal para evitar 

que las distorsiones terminen afectando significativamente el mercado.  

 

Por último, la proyección de crecimiento de la generación para el año 2030, revisten un buen 

presagio sobre el futuro de las FNCER. Todas las energías presentan picos de crecimiento 

sostenido en el tiempo, siendo la energía eólica la que mayor estimación de producción 
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ostenta, en parte por las características ambientales de sectores como la Guajira y en general, 

la Costa Caribe. 

 

Como corolario, la Ley de Energías Renovables trasiega objetivos plausibles destinados a un 

fin: la sustitución de energías contaminantes por fuentes renovables no convencionales. Para 

el cumplimiento de este objetivo, apela al uso de mecanismos monetarios conocidos a nivel 

internacional, deducciones tributarias. Sin embargo, un acoplamiento de la normatividad a la 

realidad de nuestro país, se daría con mayor celeridad si existiere reglamentación a cabalidad 

y adecuación de procedimientos anti trámites que agilicen los mecanismos de entrega de 

incentivos y sean verdaderos impulsores de crecimiento del sector. 
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ANEXO 4  
 

Formato para registro proyectos de generación menores a 1 MW 
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Declaración adicional para proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos mayores a 
1MW 
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