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INTRODUCCIÓN

Estimado(a) funcionario(a) de elección popular, 

La crisis climática a la que nos enfrentamos actualmente nos 
demanda como sociedad la necesidad de actuar rápidamen-
te y de manera decidida para responder ante los efectos de 
la crisis climática y proteger la vida de las personas, reco-
nociendo que existen poblaciones altamente vulnerables a 
causa de su edad, identidad de género, identidad étnica o si-
tuación socioeconómica; y que además, existe una intersec-
cionalidad que hace que los impactos sean desproporciona-
dos y afecten a las poblaciones que menor responsabilidad 
han tenido frente a esta crisis que enfrentamos. Lo anterior 
no implica desconocer las responsabilidades comunes, pero 
sí nos exige actuar para realizar las transiciones necesarias 
de manera justa hacia un modelo que respete los límites de 
la naturaleza y evite que se exacerben las brechas sociales y 
económicas ya existentes.

Durante los últimos años la crisis climática ha incremen-
tado la incertidumbre de nuestra sociedad. A pesar de la 
certeza de saber que la crisis es por nuestra culpa, aún 
así los tomadores de decisión no han actuado de manera 
decidida, capturados por los intereses económicos a pesar 
de la necesidad de dar respuestas justas y consolidando el 
”business as usual” y el “statu quo”, profundizando aún más 
las desigualdades existentes, junto con la creación de falsas 
soluciones para evitar los cambios sistémicos que necesi-
tamos. De esta manera, las conexiones ambientales, cultu-

rales y económicas de diferentes territorios en el mundo y 
especialmente en nuestro país han cambiado, haciéndonos 
cada vez más vulnerables y dejando las oportunidades de 
respuesta en decisiones políticas y éticas que determinarán 
nuestro futuro. 

De aquí a que sea un año decisivo por su intención de aceptar 
un cargo de elección popular. El poder que tendrá será clave 
para reorientar el ordenamiento y la tendencia de nuestras 
sociedades para hacer frente a la incertidumbre y responder 
de manera justa a las deudas socio ambientales y climáticas 
existentes. Es una gran labor que por suerte la sociedad ci-
vil ha venido construyendo alternativas desde hace décadas 
ante la esperanza de no superar los puntos de no retorno 
(no superar el incremento de temperatura de 1.5 °C respecto 
a niveles preindustriales). Ante la necesidad de repensarnos 
nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y con los 
diferentes actores se ha creado un reservorio de propuestas, 
acciones e iniciativas que consolidan la oportunidad de hacer 
las transformaciones que necesitamos. En muchos casos los 
marcos institucionales están construidos, pero no siempre 
la legislación se cumple. Tambien se requieren profundas 
reformas, que impulsadas por la participación ciudadana y 
las instituciones democráticas, traerán grandes beneficios 
siempre y cuando garanticen la participación efectiva de las 
comunidades, como es el caso de las elecciones populares, 
un mecanismo de legitimidad que nos convoca para la crea-
ción de esta guía. 



De esta manera, desde Low Carbon City, con el apoyo de la 
Fundación Heinrich Böll oficina Bogotá - Colombia, creemos 
que la acción climática colectiva es la respuesta. Por esto 
queremos introducirle a la Guía de acción climática justa para 
aspirantes a cargos públicos y tomadores de decisión, la cual 
es una invitación a los y las funcionarias de elección popular 
para que la agenda climática con enfoque de justicia sea un 
eje transversal y prioritario en los planes de desarrollo. 

La guía invita a abordar la crisis climática desde un enfoque de 
derechos humanos y equidad de género de manera que la ac-
ción climática se convierta en una oportunidad para trabajar por 
el cierre de las brechas sociales y económicas; asimismo aporta 
diferentes iniciativas que demuestran que es posible aplicar es-
tos enfoques de respuesta. A partir de esto, le invitamos a usarla 
como una herramienta para que usted y su equipo puedan con-
solidar decisiones justas en el marco de los próximos años que 
tiene como funcionario de elección popular. 

Esta guía se construye a partir de una investigación y revi-
sión bibliográfica y también gracias a un proceso de con-
sultas con nueve organizaciones de la sociedad civil, cinco 
empresas privadas y dos organizaciones públicas que bus-
can brindar soluciones para abordar el cambio climático. 
De igual forma, se entregan casos de estudio con iniciativas 
alrededor del territorio nacional y de algunos otros países, 
que dan respuesta a la crisis climática de manera justa, con 
enfoque en derechos humanos y de género, que buscan re-

ducir las desigualdades existentes, facilitar la participación 
de la sociedad civil en las soluciones climáticas y responder 
a las necesidades del territorio nacional, de manera que se 
logre también avanzar en el cumplimiento de los ODS. 

Desde las organizaciones que proponemos esta guía y quienes 
nos apoyan creemos en las organizaciones comunitarias, el coo-
perativismo y las alianzas publico-populares como una oportuni-
dad para generar soberanías energéticas, alimentarias y econó-
micas como respuesta a las necesidades existentes, capaces de 
lograr transformaciones socioecológicas para evitar el continuo 
desbalance de poder de nuestras conexiones con los demás y 
de nuestros vínculos con la naturaleza. Por esto, invitamos a to-
madores de decisión a apoyar las medidas que contribuyen a 
la descentralización y democratización de las soluciones frente 
a la crisis climática desde un enfoque de abajo hacia arriba, que 
permita considerar las particularidades y necesidades de los te-
rritorios y las comunidades que allí habitan;  al mismo tiempo se 
deben impulsar los cambios sistémicos desde el sector público, 
el privado, la academia y la sociedad en general de manera que 
no se deje a nadie atrás garantizando justicia y dignidad.

Luisa Grajales
Equipo Low Carbon City

Santiago Aldana Rivera  
Coordinador del Programa Ecología y Sustentabilidad 

Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá – Colombia

LCC



GLOSARIO
Acuerdo de compra de energía: un contrato a largo plazo 
por el que una empresa se compromete a comprar electrici-
dad directamente a un generador de energía renovable 1.

Acuerdo de Escazú: es el Acuerdo Regional sobre el Ac-
ceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el 
Caribe. Este tratado es un instrumento jurídico pionero en 
materia de protección ambiental y de derechos humanos. 
Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas 
a tener acceso a la información en asuntos ambientales de 
manera oportuna y adecuada, a participar de manera signifi-
cativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno; 
a acceder a la justicia ambiental y promover la protección 
de las personas defensoras de los Derechos Humanos en 
asuntos ambientales 2.

Agroecología: desde su perspectiva práctica, la agroecología 
plantea nuevas formas de relacionamiento entre los seres hu-
manos y los bienes comunes abordando variables productivas, 
ambientales, económicas, culturales y sociales, orientadas al 
fortalecimiento de sistemas alimentarios justos y sustentables 
potenciando la resiliencia socioambiental, el diálogo y la recu-
peración de saberes/conocimientos tradicionales/ancestrales 
de pueblos originarios y comunidades campesinas; a la vez, 
promueven la soberanía alimentaria y las economías locales. 
Además, se puede entender también como un movimiento so-
cial para el fortalecimiento de procesos de base que nutre la 
identidad y cultura e impulsa la justicia social 3. 

Bioeconomía: se basa en la producción, utilización y conser-
vación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la 
ciencia, la tecnología y la innovación, como alternativa para la 
diversificación productiva y agregar valor al sector rural, espe-
cialmente en los sectores agrícola y agroindustrial 4.

Cambio climático: “cambio de clima atribuido directa o indi-
rectamente a la actividad humana que altera la composición de 
la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables” 5.

Conectividad biológica: es la capacidad de los animales 
en tierra o en el agua para moverse libremente de un lugar a 

otro. El movimiento les permite encontrar alimento, reprodu-
cirse y establecer nuevos territorios 6.

Convenio sobre la diversidad biológica: es un tratado 
internacional jurídicamente vinculante con tres objetivos prin-
cipales: la conservación de la diversidad biológica, la utiliza-
ción sostenible de sus componentes y la participación justa 
y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización 
de los recursos genéticos. Su objetivo general es promover 
medidas que conduzcan a un futuro sostenible 7.

Degradación ambiental: deterioro de la superficie forestal 
en cuanto al funcionamiento del suelo, y la pérdida de espe-
cies de flora y fauna. Las principales causas son la minería, 
tala ilegal y el aprovechamiento de madera 8.

Efecto isla de calor: se produce cuando en un centro ur-
bano hay una temperatura mayor que en los alrededores de-
bido a la ausencia de vegetación y los materiales oscuros 
como el asfalto y el cemento en calles y techos de casas que 
retienen más calor 9.

Emisiones Cero Neto: el “cero neto” indica recortar las 
emisiones de gases de efecto invernadero hasta dejarlas lo 
más cerca posible de emisiones nulas, con algunas emisio-
nes residuales que sean reabsorbidas desde la atmósfera 
mediante, por ejemplo, el océano y los bosques. Para mante-
ner el calentamiento global por debajo de 1.5 °C, tal como se 
exigió en el Acuerdo de París, es necesario que las emisiones 
se reduzcan alrededor del 45% para 2030 y que se alcance el 
cero neto hacia 2050 10.

Energías comunitarias: “el conjunto de conocimientos, 
prácticas y procesos de transformación socioambiental en la 
producción y consumo de energías y alimentos, que favore-
cen la creación de condiciones de vida digna para las comu-
nidades más vulnerables, que respetan todas las formas de 
vida presentes en el planeta y que aportan en la mitigación 
de la crisis climática, en la construcción de la paz y en la re-
construcción del tejido social” 11.

Especies vegetales promisorias: todas aquellas espe-
cies animales o vegetales con un alto potencial de aprove-
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chamiento agroindustrial y que no han tenido un desarrollo 
comercial a gran escala 12.

Índice de Gini: se utiliza para medir el grado de desigualdad 
en la distribución del ingreso en un país 13.

Justicia climática: aunque no existe una definición global, 
se entiende como una visión que reconoce los efectos di-
ferenciados y desproporcionados del cambio climático es-
pecialmente en comunidades de bajos recursos o aquellas 
comunidades integradas principalmente por minorías como 
personas de color o pertenecientes a una etnia, que históri-
camente han sido las menos responsables del cambio climá-
tico pero que son las más afectadas 14.

Movilidad humana asociada al cambio climático: eng-
loba la migración, el desplazamiento y la reubicación planifi-
cada y demás flujos de movimiento humano, ya sean tempo-
rales o permanentes, internos o transfronterizos, y voluntarios 
o forzados inducidos por los efectos del cambio climático 
sobre una persona o comunidad 15,16.

Relevo generacional: es un proceso que se refiere al tras-
paso de conocimientos, habilidades y responsabilidades de 
una generación a otra. En la agricultura, este proceso es fun-
damental para garantizar la continuidad de la actividad y la 
sostenibilidad del sector 17.

Resiliencia: habilidad de un individuo, comunidad, sociedad 
o sistema expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 
adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna 
y eficaz 18.

Seguridad alimentaria: disponibilidad de alimentos sufi-
cientes para satisfacer las necesidades de consumo de la 
población de un país en todo momento teniendo en cuenta 
el acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y 
nutritivo, incluso en épocas de escasa producción nacional o 
de condiciones económicas adversas 19.

Servicios ecosistémicos: los beneficios que los seres 
humanos obtienen de los ecosistemas sean económicos 
o culturales como servicios de apoyo, aprovisionamiento, 

regulación y culturales. La biodiversidad soporta una gran 
variedad de ellos 20.

Sistemas de Alertas tempranas: mecanismo para identi-
ficar y comunicar una situación de alerta. Su función es dar 
aviso sobre los niveles hídricos y advertir a la comunidad de 
zonas con alto riego de avenida torrencial ante la eventual 
man ifestación de un fenómeno natural 21.

Soberanía alimentaria: derecho de los pueblos a definir sus 
propias políticas y estrategias sustentables de producción, dis-
tribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a 
la alimentación para toda la población, respetando sus propias 
culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros 
e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización 
y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 
desempeña un papel fundamental 19.

Soluciones basadas en la naturaleza (SbN): las solucio-
nes basadas en la naturaleza son acciones para proteger, 
gestionar de manera sostenible y restaurar los ecosistemas 
naturales y modificados que abordan los desafíos de la so-
ciedad de manera efectiva y adaptativa, beneficiando simul-
táneamente a las personas y la naturaleza 22.

Taxonomía verde: herramienta que define un sistema de cla-
sificación para actividades económicas y activos con contribu-
ciones sustanciales para el logro de objetivos ambientales, es 
decir, define qué es una inversión verde en Colombia 23.

Transición verde justa: Una transición justa significa ecolo-
gizar la economía de la forma más justa e integradora posible 
para todos los implicados, creando oportunidades de trabajo 
decente y sin dejar a nadie atrás 24.

Vulnerabilidad: susceptibilidad o fragilidad física, económi-
ca, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad 
de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que 
un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la pre-
disposición de sufrir pérdidas o daños de los seres humanos 
y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físi-
cos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afec-
tados por eventos físicos peligrosos 25.
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ABREVIATURAS

GEI: Gases de efecto invernadero

ZNI: Zonas no interconectadas 

SbN: Soluciones basadas en la Naturaleza

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG: Organización no gubernamental 

PSA: pago por servicios ambientales 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura

PAE: programa de alimentación escolar 

AFOLU: Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo

CAR: Corporación Autónoma Regional 

ACFC: Agricultura campesina, familiar y comunitaria 

PNN: Parques Nacionales Naturales

COP: Conferencia de las partes 

AbE: Adaptación basada en ecosistemas 

IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático 

ELSA: áreas esenciales para la vida 

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

SAT: Sistema de Alerta Temprana

SATC: Sistema de Alerta Temprana Comunitario 

SIG: Sistemas de Información Geográfica

SNGRD: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desas-
tres

PIB: Producto Interno Bruto

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico

PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
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32.9% de la energía 
producida en 
Colombia viene de 
combustibles fósiles 1.

Más de 40% de las exportaciones de Colombia en el 2020 
fueron combustibles fósiles 2, y 32% de los ingresos del país 

dependen de estas exportaciones 3. 

32.9%
40% 32%

Uno de los grandes retos a nivel mundial para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero está relacionado con 
la generación de energía. Colombia no es ajena a este proble-
ma, ya que la producción de combustibles fósiles no solo es 
importante para la matriz energética del país, sino para la eco-
nomía nacional: más del 40% de las exportaciones de Colombia 
en el 2020 estuvieron relacionadas con los combustibles fósiles, 
representando el 32% de los ingresos del país en este rubro.

Sin embargo, hay hechos esperanzadores, en los últimos 
10 años la energía solar pasó a ser la más barata de la 

historia con una reducción del costo del 85% de acuer-
do al IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático), confirmando que cada vez más, la 
decisión ambientalmente sensata también es económi-
camente favorable. En este capítulo se busca aportar un 
panorama general de los desafíos que representa la tran-
sición energética justa para el país, las oportunidades que 
se desprenden de este momento coyuntural y ejemplos de 
los proyectos públicos, privados y comunitarios que desde 
ya se adelantan en esta área.

CONTEXTO
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4%
52% del territorio de Colombia, y el 4% de la población no 

están conectados a la red eléctrica, estas se conocen como 
zonas no interconectadas (ZNI) 4.

52%
Guia de acción climática justa
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PROBLEMÁTICAS 
Y RETOS

A
Necesidad de la transición energética: La economía 
colombiana depende en gran medida de la extracción, el 
uso y la exportación de combustibles fósiles. En 2020, más 
del 40% de las exportaciones colombianas eran combus-
tibles fósiles 2 y el 32% de la energía producida en Colom-
bia proviene de combustibles fósiles 1. Al mismo tiempo, 
se prevé que el mercado colombiano del carbón se reduz-
ca significativamente en la próxima década, debido a que 
los principales compradores de carbón colombiano como 
los países europeos y Estados Unidos planean reducir la 
generación de energía a base de carbón y movilizar sus 
inversiones a energías renovables 5. Para lograr una transi-
ción justa, más de 100.000 trabajadores, empleados en la 
industria de los combustibles fósiles, tendrán que encontrar 
nuevos empleos 2, estas comunidades que dependen eco-
nómicamente de la extracción y explotación de combusti-
bles fósiles necesitarán apoyo del Estado para encontrar 
nuevas alternativas productivas para su territorio.

Compromisos de cara a enfrentar el cambio climáti-
co: Colombia tiene el compromiso de llegar al cero neto de 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para 2050, 
en línea con los compromisos internacionales; lo que significa 
que será necesario reducir las emisiones en un 90% respecto 

a 2015 6 y que las emisiones de GEI que no se puedan reducir 
sean reabsorbidas nuevamente de la atmósfera.

Problemas sociales y ambientales en torno a los gran-
des proyectos de energías renovables: los grandes pro-
yectos de energías renovables tienen un gran impacto en las 
comunidades y los ecosistemas circundantes. Las comuni-
dades rurales e indígenas en particular se han visto afecta-
das por la construcción de grandes centrales hidroeléctricas 
y parques eólicos. Estos proyectos alteran enormemente el 
entorno natural en el que viven y aportan pocos beneficios 
para las comunidades. Por ejemplo:

El proyecto hidroeléctrico de Hidroituango: un desli-
zamiento provocó un fallo mecánico de la represa, lo que 
generó una inundación que desplazó miles de personas 
de las comunidades vecinas (Bedoya & Cuellar, 2018). 
La represa ha impactado más de 26.000 hectáreas y las 
cadenas biológicas en la cuenca 8, repitiendo así alguno 
de los impactos injustos del modelo extractivista de los 
combustibles fósiles.

El proyecto hidroeléctrico del río Sogamoso en 
Santander: este proyecto afectó negativamente a 900 

Energía y transición energética justa
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familias dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas y 
pesqueras. Las comunidades afectadas consideran que 
esta cifra está desfasada, pues el número de damnifica-
dos sería mucho mayor 9 10.

Los 16 proyectos eólicos en la Guajira (incluyendo 
Guajira I y Jepírachi) 11, a pesar de toda la inversión 
en estos proyectos, las comunidades siguen viviendo 
en condiciones precarias. La desnutrición infantil en La 
Guajira es seis veces superior a la media nacional y 
77% de las familias indígenas sufren de inseguridad ali-
mentaria 12. Además, se ha denunciado que estos pro-
yectos han vulnerado su derecho a la consulta previa y 
a su autonomía.

Una transición justa. La legitimidad de una transición jus-
ta depende de la participación de los ciudadanos; estos de-
ben ser informados y consultados sobre las contrapartidas 
sociales, económicas y medioambientales de la transición, 
además de ser incluidos en la toma de decisiones. Las co-
munidades más vulnerables a los efectos del cambio climá-
tico y/o con escaso acceso a la energía deben ser priorita-
rias a la hora de desarrollar fuentes de energía alternativas, 
entre estas tenemos el 52% del territorio de Colombia y 

el 4% de la población que no están conectados a la red 
eléctrica (Zonas No Interconectadas - ZNI) 4. Una transición 
justa hacia fuentes de energía renovables requiere que los 
beneficios de esta transición se distribuyan equitativamente 
entre toda la sociedad, especialmente con las comunidades 
cuyo sustento depende actualmente de las industrias de 
combustibles fósiles, garantizando que reciban la formación 
y herramientas necesarias para asegurar su bienestar 3.

Transición energética con enfoque de género: his-
tóricamente el cambio climático ha impactado de forma 
desproporcionada a las mujeres, quienes se encargan 
normalmente de las labores de cuidado y tienen mayor di-
ficultad para encontrar empleo de calidad, en especial en 
las industrias como las relacionadas con combustibles fó-
siles. Para que la transición sea justa se debe avanzar en el 
reconocimiento, reducción y redistribución del trabajo de 
cuidado no remunerado 13 para que las mujeres también 
tengan la libertad y autonomía de participar plenamente 
en el proceso de la transición, de manera que sea la opor-
tunidad para disminuir las brechas, garantizando que se 
incluyan las necesidades y roles de las mujeres en el dise-
ño, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, planes, 
estrategias y proyectos 14. 

© [Kampan] /Adobe Stock
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES 
A

ENERGÍA SOLAR

En toda Colombia hay altos niveles de radiación necesaria 
para generar energía solar. Además, la tecnología para pro-
ducir, instalar y mantener paneles solares está ampliamente 
disponible y es cada vez más barata. Este recurso energético 
debe estar orientado también a la democratización y sobe-
ranía energética, en el sentido de que diversifica las formas 
de conexión contribuyendo a superar las barreras de acceso 
históricas en las regiones que no están conectadas a la red 
eléctrica nacional.

• Ofrecer incentivos económicos para que los hogares y las 
empresas instalen paneles solares, así como para reutilizar 
y reciclar las piezas de los paneles solares. Los gobiernos 
locales deberían fomentar el mercado para las empresas 
de energías renovables, comprometiéndose a comprarles 
un porcentaje de la energía que produzcan. Por ejemplo, 
mediante acuerdos de compra de energía (PPA). 

Caso de estudio 1.1. - Programa de la Ciudad 
Solar, Ciudad de México. El alcalde concede sub-
venciones de hasta el 30% de los costes iniciales de 
las instalaciones de paneles solares para edificios re-
sidenciales y comerciales. En la central de abasto se 
construye la Central Eléctrica Fotovoltaica más grande 
del mundo en una ciudad, que generará energía para 
440 mil usuarios al día 15 16.

Caso de estudio 1.2. - Solarcycle: esta empresa 
se asocia con otras organizaciones comerciales e in-
dustriales (C&I) y de servicios públicos para reciclar 
sistemas solares a escala, ayudando a construir una 
economía solar circular 17. 

• Instalar paneles solares en edificios públicos: escuelas, 
universidades, oficinas de la administración local.

Caso de estudio 1.3. - Colegio Ramón Jimeno 
(Cundinamarca). Este cuenta con 148 módulos ins-
talados con capacidad de 35,5 kWp. Funciona con 
energía proveniente de los paneles solares que tiene en 
varios de sus techos y en el parqueadero y fue el primer 
plantel distrital de Bogotá en recibir el ‘sello verde’ por 
eficiencia energética al devolver a la red, en los fines de 
semana y vacaciones, la energía solar sobrante 18.

• Apoyar la instalación de paneles solares en comunidades, 
especialmente las que no tienen acceso a la red eléctrica 
nacional y para la población urbana que vive en estratos 
1, 2 y 3. Dotar a estas poblaciones de su propia fuente de 
energía reducirá sus gastos domésticos, así como la canti-
dad de subsidios energéticos que debe pagar el gobierno 
a los estratos más bajos. Esto será aún más importante ya 
que con el fenómeno El Niño aumenta el uso de la electrici-
dad y posiblemente el costo de la energía. Previamente, es 
importante comprender cómo estas tecnologías son apro-
piadas por la comunidad y planear estrategias que garan-
ticen la gobernanza de las mismas, con el fin de prevenir 
riesgos y garantizar su sostenibilidad; así mismo se debe 
brindar acompañamiento para el adecuado mantenimiento 
del proyecto, por ejemplo, formando a mujeres y jóvenes 
en habilidades para realizar el mantenimiento adecuado de 
los paneles y del sistema en general.

Caso de estudio 1.4. - Micro red instalada en Isla 
Fuerte, Cartagena. En el 2012 la comunidad buscó 
una fuente alternativa de energía diferente al uso del 
gas licuado de petróleo. Se instaló entonces una planta 
solar con 709 paneles para brindar 19 horas de ener-
gía como parte de un ejercicio de apropiación social 
del conocimiento, que permitiera tener un diálogo para 
comprender las capacidades territoriales, las necesi-
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dades y las soluciones que la comunidad considera-
ba pertinentes para su desarrollo. Sin embargo, cuatro 
años después el proyecto se vuelve insostenible por el 
mantenimiento y el alto consumo, además el 50% de 
las baterías estaban sin funcionar y las que funciona-
ban sólo almacenaban el 30% de la energía recibida, 
evidenciando retos en materia de sostenibilidad en el 
tiempo de los proyectos y oportunidades para desarro-
llar capacidades locales en la comunidad 19.

Caso de estudio 1.5. - Proyecto en Bangladesh 
para formar a mujeres como técnicas en pane-

les solares. Este proyecto fomenta el empleo verde 
en Bangladesh, formando a mujeres en la instalación 
y mantenimiento de paneles solares. Con ello se 
aborda el problema del escaso acceso de las muje-
res a la electricidad y a las oportunidades económi-
cas y laborales 20.

• Realizar campañas de sensibilización y apropiación al pú-
blico general, que expliquen los beneficios ambientales y 
económicos de la energía solar y cómo los hogares pue-
den instalar sus propios paneles solares.

B
ENERGÍA HIDROELÉCTRICA

Actualmente Colombia genera más del 63% de su electricidad 
a partir de energía hidroeléctrica. Esta importante fuente ha ayu-
dado a Colombia a acercarse a sus objetivos de reducción de 
emisiones 21. El país ya dispone de la tecnología y los recur-
sos naturales para producir más energía hidroeléctrica y tiene 
potencial para ampliar aún más la producción hidroenergética, 
pero el desarrollo de estos proyectos deben hacerse sin vulne-
rar los derechos humanos, promover la soberanía energética de 
las comunidades y descentralizar el mercado energético.

• Promover el desarrollo de proyectos hidroeléctricos a pe-
queña escala dirigidos por las comunidades locales y que 
beneficien a estas mismas.

• Realizar consultas previas en las comunidades donde 
se tienen proyectados proyectos de hidroelectricidad y 
respetar las decisiones de las comunidades frente a si 
quieren avanzar en estos proyectos, lo cual dependerá 
en gran medida que estas se puedan beneficiar también.

• Antes de realizar un proyecto de hidroelectricidad, reali-
zar estudios sobre el impacto que tendrá el proyecto en 
la biodiversidad local y en los ecosistemas que depen-
den de los ríos, así como evaluar los impactos en la ca-
lidad de vida de las personas afectadas por el proyecto 
y realizar proyectos con las comunidades para minimizar 
los riesgos.

C
ENERGÍA EÓLICA

La condición geográfica permite que ciertas regiones como 
La Guajira, Norte de Santander y Risaralda tengan un alto 
potencial eólico. 

• Proponer de la mano de las comunidades locales en las 
zonas con potencial para proyectos de energía eólica. Los 
municipios deben desarrollar proyectos de energía donde se 
priorice el suministro para esas comunidades, garantizando 

su derecho a la consulta previa y reconociendo sus formas 
de gobierno propio.

• Reconocer el conocimiento empírico de las comunidades 
involucradas en los proyectos de generación de energía y 
tener presente que “las comunidades indígenas son una 
autoridad ambiental y deben considerarse como tales en 
el levantamiento de insumos para los Estudios de Impacto 
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D
CONSUMO DE ENERGÍA

• Fomentar proyectos que apunten a incrementar la efi-
ciencia energética y a reducir el consumo buscando 
romper la dependencia del crecimiento económico con 
el consumo energético.

• Invertir en investigación y tecnología y trabajar de la mano 
con la academia para aumentar la eficiencia de produc-
ción y almacenamiento de energías renovables. 

• Fomentar un uso más eficiente de energía en las empre-
sas grandes y los sectores que consumen más energía 
- industria, comercio, energía, transporte, así como en el 
sector doméstico a través de campañas de educación y 
el uso de tecnologías de ahorro de energía. 

Caso de estudio 1.7. - Mensajes de texto de 
emergencia para evitar cortes de electricidad. 
Los mensajes de texto de emergencia ayudaron a 
prevenir posibles apagones en el estado de Califor-
nia en septiembre de 2022. El mensaje pedía a los 
residentes que limitaran el uso de energía durante 
tres horas para reducir el riesgo de que se implemen-
taran cortes de energía. El Operador Independiente 
del Sistema de California (Cal-ISO) dijo que “vio una 
caída inmediata y significativa” en el uso de energía 
después de que se envió el texto. La alerta se emitió 
después de que temperaturas récord ejercieran pre-
sión sobre la red eléctrica del estado 23.

Ambiental”; estas al conocer su entorno y territorio, ofre-
cen información relevante para la toma de decisiones y 
para establecer los planes de mitigación 22.

• Trabajar por reducir los impactos negativos de los par-
ques eólicos en la fauna y flora. Es necesario tener en 
cuenta la protección de las aves migratorias, el impacto 
de la contaminación acústica, la contaminación del suelo, 
entre otros. 

Caso de estudio 1.6. - Parque eólico Jepírachi: 
Aprender de los errores. El parque de Jepírachi 
de Empresas Públicas de Medellín fue inaugurado en 
2004 y pionero de la energía eólica en el país, sin em-
bargo, al día de hoy, sus turbinas ya están próximas 
al final de su vida útil. Al consultar a EPM, explicaron 

que el desarrollo de ese parque fue un proyecto pilo-
to “cuya finalidad fue conocer la tecnología, evaluar 
las bondades del recurso disponible e incursionar 
en el campo del relacionamiento con la comunidad 
Wayuú”. Los fracasos de este proyecto demuestran 
la importancia de implicar a las comunidades y vigilar 
el impacto ecológico de los proyectos eólicos 11.

• De la mano del estudio de impacto ambiental previamente 
mencionado, es preciso intermediar para que las empre-
sas presenten estudios de impacto social, y que se garan-
ticen las condiciones para una transición justa22 .

• Incluir en los proyectos una hoja de ruta que incluya la 
recolección y aprovechamiento de los residuos de la in-
fraestructura después de su vida útil.

Energía y transición energética justa
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E
ENERGÍAS COMUNITARIAS Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA

En toda Colombia, las comunidades y organizaciones están 
desarrollando sus propios medios de producción y consumo 
de energía sostenible. Estos proyectos comunitarios son fun-
damentales para una transición energética justa, así como 
para la contribución al cumplimiento de los ODS, generando 
condiciones de vida digna. 

Las energías comunitarias se destacan por generar energía a 
partir de fuentes diferentes a los combustibles fósiles, al repre-
samiento de ríos o a la energía nuclear. Asimismo, contemplan 
un menor impacto cultural y ambiental, a la par que son proce-
sos participativos que cuentan con la comunidad. Esto implica 
abastecer a familias y comunidades con menores impactos 
negativos, al tiempo que permite vincular a los jóvenes y forta-
lecer las organizaciones de base social que están al frente 24.

Con el fin de promover estos ejercicios y garantizar la justicia, 
se plantean las siguientes recomendaciones.

• Consultar y construir de mano de los ciudadanos el pro-
ceso de transición a fuentes de energía renovables. 

Recurso: Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, 
Ministerio de Energía. https://www.minenergia.gov.co/
es/servicio-al-ciudadano/foros/documentos-de-la-ho-
ja-de-ruta-de-la-transici%C3%B3n-energ%C3%A9ti-
ca-justa/ 

• En las regiones donde hay minería de carbón, invertir las 
regalías obtenidas por los altos precios del mineral para 
apoyar la reorientación económica del territorio y la re-
conversión laboral de las comunidades que dependen del 
sector de hidrocarburos 25. Invertir en la formación y el 
empleo de las comunidades con vocación de minería de 
carbón, no sólo de aquellos que trabajaban directamente 
en la industria minera o de aquellos que son dueños de 
la tierra ya que esto excluye a la mayoría de la población 
femenina, en su lugar se podrían fomentar las formas de 
organización comunitaria y apoyar la creación de econo-
mías comunitarias que no dependan de combustibles fó-
siles. Por ejemplo, se pueden formar o actualizar a técni-
cos en oficios como el mantenimiento de paneles solares 

o en Retrofit (la conversión de vehículos de combustión 
interna en vehículos eléctricos) y demás oficios necesa-
rios para la transición energética.

Caso de estudio 1.8. – Enfoque bottom up para 
la transición. El distrito del Ruhr es una región 
de Alemania que se desarrolló económicamente a 
través de la minería de carbón y de otras activida-
des, industria que presentó gran declive posterior a 
la guerra. Posteriormente, el Gobierno implementó 
una transición planeada con un enfoque bottom up 
o desde abajo, desde las comunidades donde los 
gobiernos enfocaban la planeación de largo plazo 
pero la manera de hacerlo se realizaba con las ins-
tituciones y actores regionales y locales. En últimas, 
“la economía local logró una diversificación impor-
tante enfocada en clústeres y encadenamientos 
productivos”, asunto que detonó una reducción de 
la migración fuera de la región, un crecimiento eco-
nómico modesto, pero estable y la creación de su-
ficientes empleos para reemplazar los perdidos en 
las industrias relacionadas con el carbón.” El desa-
rrollo de los clústers y encadenamientos producti-
vos deben ir acompañados de las inversiones nece-
sarias que aseguren la infraestructura, conectividad 
y capacidad institucional necesaria para lograr una 
transición efectiva hacia nuevas actividades econó-
micas en las regiones 26. 

• Brindar apoyo administrativo a las comunidades y a las 
pequeñas organizaciones de la sociedad civil para que 
tengan capacidad para licitar recursos públicos prove-
nientes de regalías para proyectos que contribuyan a 
desarrollar nuevas economías locales y la recuperación 
con conservación ambiental.

• Reforzar la producción comunitaria de energías renova-
bles mediante programas de formación técnica. De esta 
manera se facilitan espacios educativos que reúnan a 
académicos con conocimientos técnicos y a comunida-
des con experiencia en la producción de energías renova-
bles para compartir información y buenas prácticas.
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Caso de estudio 1.9. - Programa de Pequeños 
Subsidios y Guakía Ambiente. Una parte del Pro-
grama de Pequeños Subsidios (PPS-SGP) - una ini-
ciativa del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) destinada a apoyar con fondos no reembol-
sables y acompañamiento técnico administrativo a las 
organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de 
acciones comunitarias a favor del medio ambiente glo-
bal y a generar bienestar de la gente a nivel local 27.

• Promover el reconocimiento de la producción de energía 
comunitaria como un tipo de fuente de energía no con-
vencional (Ley 1715 de 2014) 28, que merece una regu-
lación y financiación específica del gobierno. Es preciso 
que desde las administraciones locales se fomenten las 
asociaciones público populares, entendiendo las sobera-
nías energéticas que se puedan configurar. Por ejemplo:

• Programas de financiamiento para biodigestores familia-
res y comunitarios, energía solar fotovoltaica y bicimáqui-
nas. Ver recomendaciones en 24.

• Habilitar fondos de regalías para financiar energías comu-
nitarias, y orientar en la recepción de requisitos legales y 
administrativos. Además, en aras de una transición justa, 
es necesario no cargar a productores populares de exce-
sivas cargas tributarias y administrativas.

• Además de incluir en la participación de toma de de-
cisiones a las mujeres, se recomienda previamente 
comprender “espacios, horarios, formación y asun-
ción de responsabilidades, para incrementar la par-
ticipación en todos los ámbitos de dirección y ges-
tión, con la misma garantía y calidad de participación 
que el de los hombres” 29. Por el rol de muchas como 
cuidadoras de hogares, es preciso tener en cuenta 
esta ocupación y disponer de posibilidades para el 
encuentro y la participación.

Recurso: Energías Comunitarias: Oportunidades y Desafíos 
en Colombia – ISBN: 978-958-53114-5-9 (link: https://tran-
siciones.info/wp-content/uploads/2021/06/LIBRO-ENER-
GIAS-COMUNITARIAS-compressed.pdf ) 

F
BIOCOMBUSTIBLE

Más del 65% de los residuos producidos en Colombia son 
residuos orgánicos, que tienen potencial para convertirse en 
biocombustible. Un ejemplo es el uso de aceite vegetal para 
crear biocombustible 30. Se prevé que el biocombustible re-
presente hasta el 27% del combustible usado en total para el 
transporte en 2050 31.

• Desarrollar la capacidad de producción de biocombustibles 
en el sector industrial, como medida transitoria, para utilizar 
combustibles menos contaminantes como un paso interme-
dio al camino hacia la electrificación total. Los biocombus-
tibles pueden ser una alternativa viable para las empresas 
que han realizado inversiones recientes en tecnologías que 
requieren combustible mientras avanzan hacia tecnologías 
cero emisiones.

• Continuar la investigación y el desarrollo de la tecnolo-
gías que permitan, a partir de los residuos orgánicos, 
obtener fertilizantes y biogás para la generación de 
energía para la transición 32.

Caso de estudio 1.10 - Iniciativa Biovalor para 
transformar residuos. Este proyecto del gobierno 
uruguayo tiene como objetivo la transformación de re-
siduos generados a partir de actividades agropecua-
rias, agroindustriales y de pequeños centros pobla-
dos, convirtiéndolos en energía y/o subproductos, con 
el fin de desarrollar un modelo de bajas emisiones, a 
través del desarrollo y transferencia de tecnologías 
adecuadas 33.
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Históricamente, el uso del suelo y la distribución de las tierras 
es un asunto crítico en Colombia. El país tiene cerca de 6.8 mi-
llones de personas desplazadas internamente. Los conflictos 
sobre la distribución y uso del territorio generan varias pregun-
tas, en especial en el contexto de restitución de tierras y de la 
actualización del catastro rural. ¿Cómo lograr una restitución 
de tierras justa? ¿Quién tiene derecho a la tierra? ¿En qué la 

usamos? ¿Cómo cuidar de las zonas de interés ambiental ante 
una frontera agrícola en expansión? Esta sección propone 
abordar esta problemática desde un enfoque interseccional 
para, de esta manera, no solo contribuir a solucionar la injusti-
cia social históricamente relacionada, sino también hallar una 
solución a la deforestación, reduciendo la huella de carbono y 
protegiendo zonas de interés ambiental. 

CONTEXTO

El sector de agricultura, silvicultura y otros usos del suelo es 
responsable por el 59% de las emisiones de GEI de Colombia, 

siendo el sector que más emisiones genera 1.

59%
El 30% de la población colombiana 
se encuentra en una situación de 
inseguridad alimentaria, con 2.1 millones 
de colombianos en una situación de 
inseguridad alimentaria severa 2. 30%
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Existen más de 6.8 millones víctimas de 
desplazamiento forzado, lo que ha provocado entre 

1995 y 2004 el abandono y/o despojo de ocho 
millones de hectáreas de tierra 5.

Frente a la distribución de la tierra en Colombia, el 78% de 
los predios menores de 10 hectáreas representan el 6% 

de la producción agrícola, y los predios superiores a 1000 
hectáreas representan únicamente el 0.19% en producción 
y concentran el 53% de las tierras. Esto pone en evidencia 
una enorme concentración de las tierras agropecuarias del 
país, pues una persona con una gran extensión de tierra es 

incapaz de ponerla a producir de manera óptima 6. 

78%
En 2020, el sector agrícola ayudó con un crecimiento del 
2.3% del PIB nacional 3. Este sector genera más del 20% 

del empleo nacional 4. 

2.3%
6,800,000
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PROBLEMÁTICAS 
Y RETOS 

Carencia de servicios de extensión rural: la extensión 
agrícola apoya a los productores agropecuarios a mejorar la 
productividad y sostenibilidad de sus prácticas. Actualmen-
te, Colombia no cuenta aún con un sistema articulado de 
innovación agropecuaria, lo que dificulta la productividad, la 
seguridad económica de los agricultores y la seguridad ali-
mentaria del país 7.

Servicios de extensión rural desactualizados: los servi-
cios de extensión rural actuales están enfocados en la agri-
cultura convencional, lo que impide la implementación de 
prácticas productivas ecológicas como la agricultura alterna-
tiva, la agroecología y la agricultura regenerativa. 

Dependencia de alimentos importados: aunque en 2022 
se redujo la brecha entre importaciones y exportaciones en el 
sector agrícola, con porcentajes de 14.7% y 20.6% respecti-
vamente 8, el país sigue teniendo un déficit en la producción 
de alimentos como el maíz, el trigo y el azúcar de caña 9 que 
son fundamentales para la dieta de la población colombiana. 
Para suplir la demanda interna, se importan aproximadamen-
te 30% de los alimentos y su encarecimiento pone en peligro 
la seguridad alimentaria 10.

Baja productividad y pobreza rural: la productividad del 
país crece anualmente un promedio de 2.3%, comparado 
con 4.1% promedio anual de la economía total del país. El 
valor producido por hectárea de tierra arable en Colombia no 
alcanza un tercio de lo producido en los países de la OCDE. 
Esta baja productividad se traduce en altos niveles de po-
breza rural, que para el 2017 fue de 38% para la población 
rural7. Adicionalmente, de 15 millones de hectáreas con vo-
cación ganaderas, se explotan 35, pero de 22 millones de 
hectáreas con vocación agrícola, se utilizan 7.1 millones, es 
decir, el 30%. Esto explica la baja productividad agrícola ya 
que el ganado tiene un valor 12 veces menor que el de plan-
taciones como el banano y el café y además produce muy 
poco empleo 6. 

Desperdicio de alimentos: el 34% de todos los alimentos pro-
ducidos en el país, equivalentes a 9.8 millones de toneladas, se 
pierden o desperdician cada año. La mayoría de las pérdidas 
de alimentos ocurren en la etapa de producción agropecuaria 7.

Bajo valor agregado: el valor agregado del sector agrope-
cuario en Colombia solo ascendió 1.9% entre 1990 y 2014, 
evidenciando la baja productividad agrícola 7.

Falta inversión en innovación, ciencia y tecnología: exis-
te una falta histórica de mecanismos de financiación e inver-
sión para una agricultura sostenible. Esto incluye la ausencia 
de inversión en la infraestructura para la agricultura, algo in-
dispensable para aumentar la competitividad del país y reducir 
las pérdidas de cosechas 7.

Pobreza alimentaria: en el país el costo de una alimenta-
ción óptima por persona es de aproximadamente 643,390 
pesos colombianos al mes. En el último informe de la Or-
ganización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) se encontró que en Colombia alrededor 
del 4.9% de los hogares tienen ingresos de alrededor de 
350,000 pesos colombianos mensuales para alimentación, 
lo que significa que gran parte de la población no gana lo 
suficiente para tener una dieta saludable 11.

Falta de oportunidades económicas para los jóvenes 
de las zonas rurales: 96.9% de los campesinos tienen más 
de 29 años 12, lo que significa que no hay un relevo genera-
cional y la fuerza laboral campesina está decreciendo. De-
bido a la dificultad para acceder a educación superior y al 
déficit de trabajos formales bien remunerados, se estima que 
cerca del 12% de los jóvenes rurales migran a los centros 
urbanos buscando mejorar sus oportunidades 13.

Distribución inequitativa de la tierra y el suelo y falta de 
justicia agraria: la propiedad de la tierra es altamente des-
igual (0.86 en el índice de Gini) y la tierra está mal administrada, 
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gestionada y regulada por el Estado. Esto ha impedido que 
los agricultores obtengan títulos de propiedad y que muchas 
hectáreas de tierra se ocupen sin una planificación adecuada 
ni protecciones medioambientales 14. La tenencia de las tierras 
está dividida así: 43% corresponde a empresas y personas 
naturales, 25% corresponde a resguardos indígenas, comu-
nidades afrodescendientes y religiosas; 10% corresponden al 
Estado y 5% son áreas protegidas del país 6. Esta distribución 
desigual de la tierra implica un uso ineficiente del suelo, menos 
producción agrícola en volumen y, por ende, menos ingresos 
económicos para las comunidades que producen los alimen-
tos que son también las más vulnerables 7.

Desigualdad de género en la tenencia de tierras: a 
comparación de los hombres, quienes poseen el 63.7% de 
las parcelas, las mujeres representan solo un 36.3% de la 
tenencia de tierras. Aunque las mujeres son mayoría pobla-
cional en la ruralidad, los predios en los que son únicas pro-
pietarias son más pequeños en comparación con los de los 
hombres, con el 75.1% siendo microfundios de menos de 3 
hectáreas. Además, las tierras que poseen son en mayor pro-
porción destinadas para uso habitacional, en comparación a 
las tierras con propietarios hombres, lo que limita la posibili-
dad de que la tierra sea usada para la producción agrícola 16.

Catastros desactualizados y falta de información para 
el ordenamiento territorial: actualmente Colombia no 
cuenta con información suficiente y actualizada sobre el uso 
del suelo en el sector rural. En este momento los datos son 
ineficientes pues no consideran el avalúo de las tierras, lo que 
potencialmente puede desencadenar despojo del territorio y 
pagos injustos a los campesinos 7. Adicionalmente, la falta 
de actualización de catastros genera que los Planes de Or-
denamiento Territorial de la mayoría de los territorios del país 
tengan problemas en la vigencia, calidad y pertinencia de la 
información 17. La ausencia de un adecuado y actualizado 
sistema de ordenamiento y seguimiento territorial impide la 
resolución de conflictos territoriales. Esto aumenta el riesgo 
de problemas ambientales por uso insostenible de la tierra y 
desastres naturales 7.

Acelerar y fortalecer la ejecución del catastro mul-
tipropósito: actualmente Colombia no cuenta con infor-
mación suficiente y actualizada sobre el uso del suelo en 
el sector rural. En este momento los datos son ineficientes 
pues no consideran el avalúo de las tierras, lo que poten-
cialmente puede desencadenar despojo del territorio y pa-
gos injustos a los campesinos. 

Es de vital importancia desarrollar un sistema nacional para 
identificar y monitorear con precisión la propiedad, valor y 
el uso de la tierra para evitar despojo del territorio y pagos 
injustos a los 

Uso ineficiente del suelo: 22 millones de hectáreas son 
aptas para explotación agrícola, pero solo 5.3 millones se 
usan con ese fin. 48 millones de hectáreas son aptas para 
fines forestales, pero sólo 0.4 millones están sembradas en 
maderables. En contraste, solamente 15 millones de hectá-
reas son aptas para ganadería, aunque 34 millones de hec-
táreas son usadas con esta finalidad 7 .

Deforestación: Colombia fue el cuarto país más defo-
restado del mundo en 2018, perdiendo 176,977 hectá-
reas. En años anteriores contó con una tendencia prome-
dio anual de 148,000 hectáreas deforestadas. El 60% de 
la pérdida de cobertura vegetal se debió a la ganadería y 
el 31% a los cultivos ilícitos 7.

Erosión: la erosión de los suelos en Colombia se manifiesta 
en el 48% del territorio nacional, la salinización en el 5% y 
las tierras susceptibles a la desertificación ocupan el 24% 7. 
Las principales causas son la deforestación, la modificación 
antrópica de los cursos de agua y la degradación del suelo 
provocada por la ganadería y la expansión urbana. 

Pérdida de cultivo de especies nativas: la oferta de es-
pecies nativas es inexistente en la mayoría de las regiones 
del país, en parte por no contar con una demanda constante 
de sus productos (frutos o madera) o por una baja densidad 
de siembra (aproximadamente 400 plantas/ha). Ante una alta 
demanda, la producción de los campesinos no alcanza a cu-
brir la demanda de los mercados 18.

Contaminación por nitrógeno: El excesivo uso de fertili-
zantes agrícolas nitrogenados genera una contaminación en 
el ambiente que envenena a cuerpos de agua, especialmente 
hábitats de agua dulce y marinos, pero así mismo afecta a 
plantas, animales y a los seres humanos, sumado a que ace-
lera el cambio climático a través de las emisiones de óxido 
nitroso, un potente gas de efecto invernadero 19. Este tema ha 
pasado desapercibido, pero últimamente se viene alertando 
sobre el mismo debido a las consecuencias peligrosas para 
el ambiente y los seres vivos.
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES

A
CONOCIMIENTO Y CAPACIDADES TÉCNICAS

• Promover prácticas agrícolas sostenibles e innovación a 
través de programas de capacitación técnica e intercam-
bio de información en zonas rurales 7.

• Brindar a las mujeres y a colectivos de mujeres rurales es-
pacios de educación, asistencia técnica y herramientas para 
la formación agrícola, con un enfoque de aprovechamien-
to sostenible de la biodiversidad. De esta manera las mu-
jeres rurales pueden acceder a conocimientos que ayuden 
en las labores de producción y distribución agroecológica, 
que además son parte de su economía familiar y comuni-
taria. La formación puede incluir talleres en diversificación 
de especies en las huertas caseras, crianza de animales de 
especies menores y la transformación de la materia prima 
que cultivan. Asimismo, la formación debe ir acompañada 
de instrumentos institucionales que ayuden el ingreso a la 
cadena productiva, de créditos para facilitar el acceso a he-
rramientas y de asistencia técnica para que las beneficiarias 
puedan utilizar eficientemente los recursos brindados 20.

• Fomentar los encadenamientos productivos, que a pe-
sar de que se está mejorando la cadena de suministros 
y comercialización de los productos de pequeños y me-
dianos productores, aún existe una brecha que impide la 
articulación para el abastecimiento de productos frescos 
y orgánicos directamente a los consumidores 7. La meta 
es construir y articular un sistema que mejore la cadena 
productiva y al mismo tiempo fortalezca los vínculos entre 
la población urbana y rural. 

Caso de estudio 2.1. - Red CSA Colombia. Las 
Comunidades que Sustenta la Agricultura son un mo-
delo de economía colaborativa en el que familias se 

vuelven coagricultores y financian la producción de 
una familia agricultora garantizando una retribución 
justa y constante, una alimentación sana y una forma 
de producción que cuida de la tierra. Funcionan como 
un modelo de suscripción en el que las familias dan 
un aporte mensual a los agricultores a cambio de re-
cibir semanalmente alimentos agroecológicos, sanos 
y frescos. En conjunto, tanto las familias agricultoras 
(productoras) y las familias coagricultoras (que reciben 
los alimentos) crean una comunidad que comparte las 
recompensas y riesgos de la agricultura ecológica y 
estas CSA pueden desarrollarse en cualquier parte del 
territorio y son autogestionadas21.

• Implementar sistemas de medición de pérdidas y desper-
dicios de alimentos para mejorar la eficiencia de la cadena 
alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Se 
sugiere establecer un sistema de medición y notificación 
de la pérdida y el desperdicio de alimentos, optimizando 
también el seguimiento de la oferta y la demanda nacional 
para evitar la sobreproducción 22.

• Formar a los agricultores para promover sistemas de 
producción orgánicos y agroecológicos que generen ali-
mentos libres de agroquímicos y fomentar los bancos de 
semillas comunitarios y regionales que ayudan a la con-
servación de semillas autóctonas 23. 

Caso de estudio 2.2. - Red nacional de agricultu-
ra familiar, Colombia (RENAF). Está red está inte-
grada por más de 120 organizaciones comunitarias en 
once departamentos y 50 municipios de Colombia. Tra-
bajan en conjunto para impulsar la agricultura familiar, 
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haciendo énfasis en la apropiación del territorio para 
el buen vivir. Cuentan con una estrategia de mercados 
locales, campesinos, étnicos y agroecológicos donde 
buscan crear espacios para la comercialización directa 
de productos agrícolas y de transformación agroindus-
trial bajo criterios de mercado y precio justo que mejore 
la calidad de vida de las familias involucradas 7.

• Promover prácticas agrícolas que reduzcan drásticamente 
las pérdidas de nitrógeno al ambiente y brindar incentivos 
financieros para la transición de los sistemas agrícolas ha-
cia la agroecología y sistemas de producción orgánicos. 
Además, se recomienda que globalmente se consideren 
las emisiones de óxido nitroso en la contabilidad de los GEI 
para promover una adecuada gestión del nitrógeno 19.

• Reconocer y visibilizar el rol de las mujeres como princi-
pales guardianas de semillas y de especies nativas, ya 
que esto permite garantizar la seguridad alimentaria, la 
producción constante de alimentos y el cuidado de la bio-
diversidad 20.

Caso de estudio 2.3. - Recuperación de semillas 
propias de los sistemas agrícolas tradicionales 
Inga. Durante la ejecución del proyecto “Recuperación 
de semillas propias de los sistemas agrícolas tradicio-
nales Inga” financiado por Visión Amazonía en su pri-
mera convocatoria a la Asociación de Cabildos Indíge-
nas Tandachiridu – Inganokuna, se llevaron a cabo tres 
encuentros culturales que permitieron identificar más 
de 138 especies de semillas tradicionales en riesgo de 
desaparecer. Se estableció una chagra comunitaria en 
5 resguardos indígenas del departamento de Caquetá. 
Cada chagra funciona como un banco de semillas y las 
mujeres, guardianas de semillas del pueblo Inga, son 
las responsables de propagarlas, identificarlas, prote-
gerlas y mantenerlas en cada cosecha 24.

• Implementar y apoyar programas de agricultura regenerati-
va; estos sistemas productivos aumentan la productividad 
de los cultivos y, al mismo tiempo, permiten el crecimiento 
natural del ecosistema. Esta estrategia se implementa a 
través de cultivos de sombra, cobertura del suelo con ma-
terial vegetal, pastoreo controlado, alelopatía, entre otros 25.

Caso de estudio 2.4. - 3 millones de hectáreas 
para promover la ganadería y agricultura rege-
nerativa. The Nature Conservancy pondrá en marcha 

un proyecto agrícola de seis años de duración para 
cinco países latinoamericanos en consorcio con el 
Centro Helmholtz de Investigación Medioambiental 
(UFZ), la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y Nestlé. 

• El consorcio planea transformar 3 millones de hectáreas 
de tierras agrícolas en paisajes regenerativos a través de la 
adaptación basada en los ecosistemas, proyectando im-
pactar hasta 22,000 personas y busca reducir en 25% de 
las emisiones de CO2 a través de la agricultura y la ganade-
ría regenerativa 26.

• Crear un sistema de formación técnico y/o tecnológico de 
escuelas agroecológicas que permita la inclusión del enfo-
que agroecológico en las prácticas productivas, incluyendo 
componentes ecológicos, sociales, económicos, políticos 
y culturales. Esto implica capacitar al cuerpo docente y es-
tructurar un currículo acorde con las necesidades naciona-
les y territoriales, por ejemplo, a través del fortalecimiento 
de los programas que ya tiene implementados entidades 
como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

Caso de estudio 2.5. - Metodología de escuelas 
de campo para agricultores (ECAS). En el 2020 
en Colombia se creó una alianza entre el SENA y la 
FAO para capacitar instructores y extensionistas (per-
sonas que acompañan a productores rurales en la ac-
tualización de conocimientos) en temas relacionados 
con el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, 
la agroecología, el manejo sostenible de los recursos 
naturales y el fortalecimiento de las comunidades ru-
rales. El proyecto cuenta con seis centros de forma-
ción alrededor del país. En 2021, se creó la Escuela 
Nacional de Extensión Rural, con el fin de fortalecer 
los procesos pedagógicos del SENA 27.

• Instaurar programas de emprendimiento rural para pro-
mover negocios sostenibles en ecoturismo y agricultura 
sostenible, así como la formación de redes de trabajo y 
cooperación que pongan en circulación el conocimiento 
local. Para esto se requiere la participación intersectorial, 
incluyendo Cámaras de Comercio, Corporaciones Autó-
nomas Regionales (CAR), programas de negocios verdes 
y otras entidades públicas y privadas 7.

Casos de estudio 2.6. - Experiencias de pesca 
y agricultura. La Asociación de Pescadores, Cam-
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pesinos, Indígenas y Afrodescendientes para el desa-
rrollo comunitario de la Ciénaga Grande del bajo Sinú 
(ASPROCIG) lleva más de dos décadas de existencia 
y se ha dedicado a la organización campesina, la cul-
tura anfibia, y la agroecología. El territorio de la ciéna-
ga hace parte de la economía familiar y comunitaria, 
esto hace que sus actividades productivas tengan que 
adaptarse constantemente, no solo por las condicio-
nes del ambiente, también por las presiones de pro-
yectos hidroeléctricos y de la pesca y la ganadería ex-
tensiva. A partir de esto, ASPROCIG formuló un plan 
de desarrollo, donde el aspecto central es la agroeco-
logía como una apuesta de vida, desde la cual se des-
pliegan otros aspectos sociales, culturales, políticos y 
buscan replicar la experiencia en todos los territorios 
donde se encuentra la organización por medio de los 
diferentes grupos de base 28.

Caso de estudio 2.7. - Caficultura sostenible a 
través de la Federación Nacional de Cafeteros. 
La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en alian-
za con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), en el marco del proyecto Inversio-
nes Verdes para la Paz, INVERPAZ, llevó a cabo un 
piloto en Norte de Santander sobre la transformación 
del sector cafetero hacia sistemas más resilientes a 
la variabilidad climática y libres de deforestación, con 
impactos adicionales sobre la recuperación, con-
servación y protección de los recursos naturales. El 
proyecto beneficia a 300 pequeños caficultores de 
3 municipios en la implementación de acciones que 
promuevan la reducción o captura de gases de efec-
to invernadero, así como la conservación de biodi-
versidad y fuentes hídricas 29.

B
POTENCIAL ECONÓMICO 

• Aumentar los créditos para el agro y generar mecanismos 
de fácil acceso a los fondos de crédito agropecuarios que 
permitan la implementación de sistemas agroecológicos. 
Además, se recomienda generar incentivos financieros 
adicionales como bajas tasas de interés y créditos flexi-
bles y, a su vez, es importante brindar asistencia técnica 
y asesoría sobre las formas más eficientes de usar los 
fondos para obtener mayores niveles de rentabilidad. 

• Estimular desde las instituciones públicas la compra a 
productores locales que ofrezcan estándares de soste-
nibilidad, calidad y equidad y priorizando beneficiar a la 
población femenina y afrodescendiente buscando reducir 
las brechas de acceso a oportunidades. En particular, se 
recomienda vincular a los comedores escolares y progra-
mas como el Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
con organizaciones de la Agricultura campesina, familiar 
y comunitaria 7.

Caso de estudio 2.8: Mercados institucionales 
y desarrollo rural en el sur de Brasil. Hace diez 
años Brasil desarrolló una estrategia para mejorar la 
seguridad alimentaria con los “mercados instituciona-

les”: sistemas de compras preferenciales realizadas 
por la administración pública (gobierno federal, estado 
o municipio) que buscan impulsar los productos de 
cierta población, por ejemplo, las cosechas de la agri-
cultura campesina o familiar. Los productos son para 
suplir la demanda de edificios públicos como escue-
las, hospitales, guarderías y distintos sectores de la 
población en situación de inseguridad alimentaria 30. 

• Proporcionar apoyo financiero y técnico a las micro y pe-
queñas empresas que reutilizan materiales y/o procesos 
orgánicos, en su cadena productiva y logística. Esto debe-
ría articularse como parte de la estrategia de economía cir-
cular del país (ENEC). Algunos ejemplos son los alimentos 
bio-orgánicos, biomateriales, bioinsumos y bioenergías 25.

Caso de estudio 2.9. - Descubrir el potencial 
de la bioeconomía en la plaza de mercado. En 
este proyecto se destaca el papel de la plaza para 
conservar la flora autóctona basándose en los cono-
cimientos tradicionales a la vez que se demuestra la 
importancia de la economía campesina para el desa-
rrollo de las ciudades 31. 
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D

OPORTUNIDADES POLÍTICO-SOCIALES

C

• Fomentar las asociaciones entre pequeños agricultores 
para que pueda existir una competitividad justa en los pre-
cios de compra y venta, hacer negociaciones más renta-
bles y vender mayores cantidades, reduciendo sus costos 
de transacción y aumentando su demanda de productos.

• Implementar efectivamente la Ley 731 de 2002 para mejo-
rar la calidad de vida de la mujer rural. Dicha ley busca el 

fortalecimiento estructural de la economía de las mujeres 
campesinas, garantizando el acceso justo a la tierra, ayudas 
económicas y productivas, salud y seguridad social digna, 
fortalecimiento de los mercados campesinos y redistribu-
ción de las responsabilidades dentro y fuera de los hogares. 
Además, esta la ley procura también implementar políticas 
públicas, programas y proyectos rurales con enfoque de gé-
nero promocionados desde las entidades territoriales 20.

USOS DEL SUELO 

• Acelerar y fortalecer la ejecución del catastro multipro-
pósito: es de vital importancia desarrollar un sistema na-
cional para identificar y monitorear con precisión la pro-
piedad, valor y el uso de la tierra para evitar despojo del 
territorio y pagos injustos a los campesinos 7.

• Apoyar y reconocer la gestión por parte de los resguardos 
indígenas y consolidar su rol como autoridades ambien-
tales territoriales de acuerdo como lo indica la Constitu-
ción Política. La deforestación en los Parques Nacionales 
Naturales (PNN) ha venido aumentando sostenidamente 
desde la firma del acuerdo de paz, mientras que en los 
territorios protegidos por las comunidades indígenas y 
afro se ha mantenido constante en el mismo periodo de 
tiempo 25, lo que evidencia un esfuerzo de conservación 
por parte de estas poblaciones que suma a la estrategia 
contra la deforestación del país.

• Promover y educar en prácticas de gestión sostenible que 
promuevan la protección, conservación y regeneración 
de los ecosistemas estratégicos reconociendo y poten-
cializando el conocimiento ancestral de las comunidades 
sobre sus territorios. De la mano de las comunidades es 
posible realizar prácticas de aprovechamiento sostenibles 
y tradicionales, haciendo un seguimiento al territorio a tra-
vés de quienes lo conservan. 

Caso de estudio 2.10 - Familias campesinas 
en la gestión del Parque Nacional Natural 
Chingaza. Gracias a las familias campesinas se 
ha podido implementar en el parque Sistemas Sos-
tenibles para la Conservación (SSC) que garanti-
zan la economía familiar y la soberanía alimentaria 
de los habitantes de este territorio. Actualmente, 
el parque nacional natural cuenta con 64 acuer-
dos de conservación vigentes en un total de 552 
hectáreas. Las familias campesinas han jugado un 
papel fundamental en el cuidado de los recursos 
naturales, la fauna y la flora a través del conoci-
miento propio de su territorio, y este conocimiento 
ha permitido implementar la SSC con resultados 
increíbles, como el monitoreo participativo y la in-
volucración de diferentes actores en la restaura-
ción ecológica de fuentes hídricas priorizadas 32.

• Promover el manejo comunitario de bosques (MCB), 
empoderando y apoyando la gestión de comunidades. 
El MCB es una estrategia de gobernabilidad descentra-
lizada de recursos que se gestiona por parte de grupos 
o asociaciones comunitarias locales que pueden incluir 
procesos de producción, planificación y conservación del 
territorio en general lo que puede generar un impacto po-
sitivo en la conservación de la biodiversidad e incremen-
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tar la calidad de vida de las comunidades. Para llevarlos 
a cabo es necesaria la voluntad del Estado para generar 
convenios entre el gobierno local y las comunidades con 
potencial para implementar un MCB 33.

• Aumentar los incentivos económicos a pequeños pro-
pietarios de tierras para la protección de ecosistemas 
de interés en los municipios y comunidades, mostrando 
que la protección de sus bosques y restauración de sus 
ecosistemas es una alternativa rentable y sostenible a lar-
go plazo; por ejemplo, a través de créditos financieros, 
alianzas público-privadas para compensación de impac-
tos negativos por medio de financiación al programa de 
incentivos, entre otros 7.

• Apoyar la aplicación de los sistemas silvopastoriles en 
donde se combina la actividad ganadera y otras tareas 
productivas como plantaciones de árboles nativos para 
aprovechamiento forestal no maderable, arbustos forraje-
ros y pastos, así como la implementación de cercos vivos 
y barreras rompeviento. Gracias a esto se obtiene un ma-
yor rendimiento en la producción agropecuaria, contribu-
yendo simultáneamente a la regeneración del suelo y de 
los ecosistemas 7.

• Implementar y fortalecer los territorios agroalimentarios 
para garantizar la soberanía alimentaria de los campe-
sinos, comunidades étnicas e indígenas; contribuyendo 
a su vez a aumentar y diversificar la disponibilidad de 
alimentos para las ciudades, lo que puede influir en la 
disminución de precios y contribuir a aumentar la varie-
dad dietaria 34.

Caso de estudio 2.11. - Territorios agroalimenta-
rios en el departamento de Arauca. El municipio 
de Saravena está conformado por 18 veredas, don-
de los campesinos se reúnen en grandes asambleas 
para definir las temáticas centrales para la gobernanza 
del territorio. Las estrategias principales buscan ga-
rantizar la soberanía alimentaria a través de carava-
nas de carrozas con productos agrícolas y mercados 
campesinos en puntos estratégicos 35.

• Generar apoyo técnico y económico para la ganadería re-
generativa, buscando ampliar la cobertura y generar pro-
cesos más eficaces de producción y acceso a recursos 
financieros, junto con mecanismos de asesoría y capa-
citación técnica que permitan hacer la transición de los 
modelos tradicionales a los regenerativos 7.

Caso de estudio 2.12. - Reestructuración de la 
gestión predial y la relación con la biodiversidad 
desde la reconversión productiva en la cuenca 
del río Cocorná. 1,227 hectáreas influenciadas por 
paisajes ganaderos se incorporaron a una propuesta 
de gestión territorial basada en estrategias de con-
servación, restauración y reconversión productiva 
pactando 15 acuerdos de conservación-producción 
(ACP). 67 personas fueron capacitadas con talleres 
sobre cambio climático, finanzas básicas, buenas 
prácticas agrícolas, ganadería regenerativa y apicul-
tura. Este proyecto resalta que las labores de conser-
vación también deben cumplir un propósito socioeco-
lógico, brindando seguridad alimentaria y bienestar a 
las comunidades 36.

© [SALMONNEGRO] /Adobe Stock
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CONTEXTO

Colombia es el tercer país más biodiverso 
del mundo, se estima que por cada 10 
especies que existen en el planeta una 

habita en nuestro territorio  1.

La deforestación y degradación de hábitats son los principales 
impulsores directos de transformación y disminución de 

biodiversidad, afectando entre el 80% y el 100% de los ecosistemas 
vulnerables en peligro o en estado crítico 2.

3°
80-100%

De cara a la crisis de biodiversidad que vive el mundo, se 
hace urgente la necesidad de avanzar en la protección de los 
ecosistemas claves para garantizar derechos como el acce-
so al agua y al alimento que se ven amenazados por la degra-
dación de los ecosistemas. Por esto el país, así como otras 

187 naciones durante la COP 15 (Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre la Diversidad Biológica) se comprometen a 
detener y revertir las pérdidas de la naturaleza de acá al 2030 
al menos en un 30%. A continuación, enunciamos algunos 
de los retos que tiene el país en esta materia. 
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Para el caso de Colombia se estima que el 34% de la superficie terrestre son territorios 
colectivos de comunidades indígenas y afrodescendientes que conservan cerca del 50% 
de los bosques naturales que ofrecen bienes y servicios de los cuales dependen tanto las 

comunidades locales como la sociedad en general 4.

Más de la mitad de las ecorregiones de Colombia requieren áreas 
complementarias de conservación y manejo para alcanzar un área 

de protección interna del 30% 3.

30%
34%
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PROBLEMÁTICAS 
Y RETOS

A
DEGRADACIÓN DE ECOSISTEMAS Y PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD

Deforestación: esta mala práctica de gestión del suelo y las 
coberturas vegetales, es la principal generadora de GEI del país. 
Además, la deforestación elimina el hábitat de miles de espe-
cies, afectando directamente la calidad, cantidad y disponibili-
dad de recursos y especies de flora y fauna. 

Homogenización de ecosistemas: los monocultivos, 
al ser grandes extensiones de área donde solo se cultiva 
una única especie, generan una pérdida de biodiversi-
dad y de servicios ecosistémicos y contribuyen al cam-

bio climático 5. Esta práctica agrícola también puede ge-
nerar conflictos sociales al poner en riesgo los recursos 
hídricos de las comunidades bien sea agotándolos y/o 
contaminándolos debido a un mayor uso de herbicidas, 
fungicidas e insecticidas 6. 

Malas prácticas agrícolas: el uso indiscriminado de plagui-
cidas químicos de uso agrícola afecta el desarrollo vital de los 
insectos y polinizadores, lo que influye en la disminución y ex-
tinción de las especies 7.

B
PROLIFERACIÓN DE ESPECIES INVASORAS

Especies invasoras: actualmente se estima que en Colom-
bia hay por lo menos 508 especies exóticas de fauna y flora, 
de las cuales 22 especies son invasoras 8. Las especies in-
vasoras desarrollan características especiales que les permi-
te adaptarse a nuevos lugares, por ende, son de muy difícil 
erradicación y rápida propagación, compitiendo directamen-
te con los recursos de las especies nativas y endémicas 9.

Las especies invasoras y el cambio climático: algunas 
especies que se encuentran actualmente en nuestro país 
también pudieron haber llegado por los cambios que está 
sufriendo el planeta. Un ejemplo son los huracanes, capaces 
de trasladar especies de una zona a otra. Estas especies, 
sin maneras de regresar a su hábitat, proliferan en el nuestro 
convirtiéndose en un problema de grandes proporciones. 
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

C

E

D

Ordenamiento territorial: existe una desactualización de los 
catastros que dificulta identificar y resolver los conflictos de ges-
tión de la tierra y delimitar las áreas de protección estratégica, 

por lo que los procesos de conservación y de creación de áreas 
protegidas en muchos casos, no tienen los resultados espera-
dos tanto para el ambiente como para las comunidades 7

FALTA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

Listas o inventarios desactualizados de especies: se 
debe continuar avanzando en la evaluación de especies y la 
actualización de los registros de la lista roja (una herramienta 
que clasifica por categorías de riesgo de extinción a especies 
y ecosistemas) y actualizarla periódicamente con el objetivo 
de conocer el área geográfica dentro de la cual se puede 
encontrar dicha especie y poder reconocer su importancia 
biológica para el ecosistema 5.

Carencia en los datos espaciales: una evaluación de las 
necesidades de los usuarios de 60 países, miembros del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), entre los que 
se encuentra Colombia, identificó cuatro obstáculos importan-

tes para la integración de los datos espaciales en las políticas 
nacionales: son inaccesibles, son inutilizables, no están vali-
dados a nivel nacional y los gobiernos carecen de capacidad 
para utilizar los datos espaciales 10. 

Falta actualización de políticas claves para la protec-
ción de la biodiversidad: Colombia no cuenta con una le-
gislación clara que encamine correctamente las estrategias 
de protección de la biodiversidad hacia los escenarios futu-
ros. Falta concretar las metas de ganancia de biodiversidad, 
establecer indicadores y metodologías para medir las metas 
que permitan evidenciar de manera clara los avances hacia 
una naturaleza positiva 2.

GOBERNANZA DÉBIL

Baja inclusión de las comunidades: la baja inclusión y 
reconocimiento de los saberes tradicionales de las comuni-
dades étnicas y rurales en la toma de decisiones frente a las 
particularidades de cada territorio ha impedido potenciar el 
rol de sus habitantes en la conservación ambiental y en la 

implementación de mecanismos de protección de los eco-
sistemas, los cuales muchas veces no tienen en cuenta la 
conectividad biológica y los arreglos espaciales sostenibles, 
que por el contrario, sí son aplicados en las comunidades 
ancestrales como clave para la garantía de la biodiversidad 2. 
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES
A

PRÁCTICAS PARA EL CUIDADO DE ECOSISTEMAS 

Y DE LA BIODIVERSIDAD

• Impulsar la regeneración natural como una solución ba-
sada en la naturaleza (SbN) que aporta herramientas va-
liosas para el manejo y recuperación de los ecosistemas 
degradados del país. Se estima que “las SbN podrían 
proporcionar alrededor de 30% de la mitigación cos-
to-efectiva necesaria de aquí al 2030 para estabilizar el 
calentamiento global por debajo de 2 ºC” 2.

• Impulsar y liderar alianzas intersectoriales entre el sector 
público, la academia y demás instituciones privadas y 
públicas para implementar y coordinar eficientemente las 
iniciativas de siembra en los territorios e impulsar así la 
recuperación de ecosistemas degradados 5. 

Caso de estudio 3.1. - Plataforma Regeneración 
en acción. Es una plataforma que une a personas 
y organizaciones interesadas en la regeneración. Su 
objetivo es generar y propiciar el intercambio de cono-
cimientos y prácticas, además de visibilizar ejemplos 
inspiradores que ayuden a escalar y fortalecer el im-
pacto de la regeneración 11.

• Implementar eficientemente el programa de erradica-
ción de cultivos ilícitos y prohibir el uso de glifosato 
como agente exterminador, transitando al uso de otras 
formas de erradicación como la eliminación manual 
incluyendo a productores, comunidades perjudicadas 
y demás actores en la estrategia. También, se deben 
investigar y diseñar procesos para regenerar los suelos 
contaminados con glifosato a través de la agrobiotec-
nología, por ejemplo, por medio de la biorremediación, 
fitorremediación y rizorremediación 12. 

• Impulsar la crianza tanto de abejas nativas como de 
especies introducidas (meliponicultura), que junto con 
prácticas de manejo sostenible contribuye al conoci-
miento, conservación y uso de la biodiversidad en áreas 
urbanas y rurales, ayudando a la transición sostenible 
del país y a la generación de medios de subsistencia 
para las comunidades 5. 

Caso de estudio 3.2. - Reserva Natural Madre 
Monte: este es un santuario de flora y miel, don-
de la actividad apícola sigue siendo desarrollada e 
impulsada por parte del gobierno como alternativa 
de desarrollo productivo en programas instituciona-
les como el de la erradicación de cultivos ilícitos y la 
minería ilegal, o como parte de las estrategias pro-
ductivas de adaptación a los impactos del cambio 
climático en la alta montaña 13. 

Caso de estudio 3.3. - Programa Sweet Cities: se 
dio en Costa Rica, a raíz de los retos de la urbanización 
de la ciudad de Curridabat. Esta ciudad se ha reinven-
tado en torno a sus habitantes no humanos e incorpora 
especies polinizadoras como eje central. Los espacios 
verdes se tratan como infraestructura con servicios eco-
sistémicos que pueden ser aprovechados y ofrecidos a 
los habitantes 14. 

• Reconocer el conocimiento ancestral y el aporte de las 
comunidades, organizaciones sociales y grupos de base 
comunitaria en la protección de la biodiversidad, además 
de promover el monitoreo comunitario de la biodiversi-
dad. Un mayor apoyo y acompañamiento por parte de los 
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gobiernos debe contribuir a que las comunidades puedan 
mejorar sus condiciones de vida y a seguir protegiendo 
los ecosistemas 4. 

Caso de estudio 3.4. - El Corredor de Conser-
vación Chocó-Darién es un proyecto diseñado 
por el Consejo Comunitario COCOMASUR ubicado 
en Acandí, Chocó, con el apoyo financiero y técnico 
de Anthrotect S.A. y Fondo Acción. El proceso inició 
en 2010 y en el 2012, y fue validado por el Estándar 
de Carbono Verificado (VCS). Se verificaron 104 mil 
créditos de carbono para ofrecer al mercado volun-
tario, los cuales evitaron la deforestación de apro-
ximadamente 250 hectáreas de bosque tropical y 
la emisión de alrededor de 104,000 toneladas de 
carbono a la atmósfera 15. 

NOTA: Es importante resaltar que aunque los proyec-
tos REDD son un mecanismo de reducción de emi-
siones de GEI y protección de ecosistemas, tienen 
impactos positivos y también negativos en ocasiones, 
principalmente para las comunidades que reciben los 
proyectos, por lo tanto, es deber de las autoridades lo-
cales reglamentar medios de seguimiento y denuncia 
con el fin de garantizar los derechos de las comunida-
des. En la sección de finanzas climáticas se brindan 
algunas recomendaciones para continuar fortalecien-
do los instrumentos. 

Caso de estudio 3.5. - Conflicto en el territorio 
de Pirá Paraná. Las autoridades del Territorio Indíge-
na del Pirá Paraná, en el sur de Vaupés están pidiendo 
dejar sin efectos un proyecto REDD+ ya que afirman 
que los responsables del proyecto no respetaron la au-
toridad ni los mecanismos de participación e informa-
ción oportuna para concertar con las comunidades en 
la zona. Este caso llegó hasta la Corte Constitucional, 
quienes apenas revisarán la tutela para determinar los 
pasos siguientes. A partir de casos como este, desde 
DeJusticia denuncian que desde el Estado no se han 
desarrollado mecanismos de respuesta efectivos ante 
los llamados de las comunidades étnicas y organiza-
ciones de la sociedad civil por las posibles vulneracio-
nes de los derechos de las comunidades asociadas a 
los proyectos REDD+. Este sentará un precedente ya 
que será la primera vez que la Corte Constitucional se 
pronuncie ante estos proyectos16.

• Implementar y promover la infraestructura verde urbana in-
tegrando la naturaleza dentro y fuera de las construcciones 
a través del uso de flora, aprovechamiento de luz y aireación 
natural y atracción de fauna, de modo que se mejore la pro-
visión de los bienes y servicios que ofrece la biodiversidad 
en los entornos urbanos y a su vez, se pueden revertir los 
efectos de la fragmentación y el aislamiento de los ecosiste-
mas, a partir de la ejecución de estrategias de preservación 
y restauración antes y después de los proyectos 5. 

Caso de estudio 3.6. - La revitalización de los es-
pacios públicos momposinos a través del agua. 
Por medio de un proyecto paisajístico, urbano y ar-
quitectónico de 2.7 km de extensión y un área de 18 
hectáreas, se busca revitalizar el eje urbano de “La 
Albarrada de Mompox”, articulando las distintas varia-
bles ambientales, patrimoniales, sociales y culturales 
que caracterizan al lugar 17.

• Fomentar otras técnicas de adaptación basada en ecosis-
temas (AbE) que han sido reconocidas por el IPCC como 
una medida eficaz para reducir los riesgos climáticos aso-
ciados a las inundaciones y el aumento del calor en zo-
nas urbanas. Estos sistemas incluyen, pero no se limitan 
a: enverdecimiento urbano, restauración de humedales, 
sistemas silvopastoriles, agricultura orgánica, declaración 
de áreas protegidas, cosecha de agua, entre otros. Estos 
contribuyen al bienestar de una población combinando 
métodos de protección de la biodiversidad y de los eco-
sistemas con el desarrollo socioeconómico sostenible 5. 

• Promover las Biodiverciudades, estrategia que busca 
promover que la conservación de la biodiversidad sea 
una parte central de la planificación, el ordenamiento del 
territorio y el desarrollo socioeconómico de las ciudades. 
Las Biodiverciudades pueden restaurar el equilibrio entre 
la gestión urbana y la naturaleza, promoviendo nuevos 
vínculos positivos entre lo rural y lo urbano 18. 

Caso de estudio 3.7. - Institución educativa para 
la restauración. Desde 1967, el colegio Gimnasio 
Femenino está ubicado en un terreno de 74 hectáreas, 
actualmente llamado Reserva Natural Mano de Oso. 
Ahora, la comunidad escolar y su red de aliados han 
participado en la restauración de la reserva con espe-
cies nativas, lo que ha convertido este espacio natural 
en un escenario educativo, de investigación, cultural, 
deportivo y recreativo 19. 
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Caso de estudio 3.8. - El valor del bosque urba-
no: con el objetivo de fortalecer la gestión de la in-
fraestructura verde, específicamente evaluando sus 
beneficios, la autoridad ambiental de Medellín desa-
rrolló una metodología que tuvo su primera aplicación 
piloto en el arroyo La Hueso, ubicado en la zona del 
estadio de fútbol Atanasio Girardot. La experiencia 
puede replicarse en diferentes regiones municipales, 
estableciendo esquemas de pago por servicios am-
bientales (PSA). Además, a través de esta metodolo-
gía, se han podido identificar medidas para abordar 
los problemas que aquejan a la ciudad, como las islas 
de calor y la calidad del aire. 20.

• Gestionar la biodiversidad urbana de manera integral a 
diferentes escalas (región, metropoli, localidad, comunas 
y barrios) por medio de los esquemas de gobernanza me-
tropolitana, los cuales sirven como insumo para diseñar 
paisajes que brindan múltiples funciones. Por ejemplo: 
gestión de los bordes urbano-rurales como estrategia de 
contención, la gestión de áreas protegidas urbanas para 
la investigación y disfrute de los ciudadanos y la protec-
ción de cuencas hídricas 5.

Caso de estudio 3.9. - Ríos de cambio. En 2002, 
Montería propuso un novedoso modelo de licencia 
pública para cien parques, incluido un tramo de la ri-
bera del río Sinú. Este modelo requería que los licen-
ciatarios diseñarán, construyeran y mantuvieran los 
espacios públicos delimitados durante veinte años e 
iniciaría una transformación importante para Montería. 
Desde entonces, la recuperación de la ribera del río 
Sinú ha estado guiada por una visión estructurante de 
la ciudad, pues no solo busca intervenir la ribera sino 
también conectar el tejido urbano con el río, estable-
cer un diseño bajo los principios de respeto y puesta 
en valor de su biodiversidad y promover nuevos esce-
narios para el crecimiento y bienestar de los ciudada-
nos de Montería 21. 

Caso de estudio 3.10. - Escenarios gana-gana 
por los humedales en Villavicencio. Los Decretos 
304 de 2020 y 152 de 2021, buscan promover la pro-
tección de los humedales del municipio. En el primero 
de ellos se creó un amplio comité interinstitucional que 
ha realizado diferentes diagnósticos de seis humeda-
les de Villavicencio para reconocer el potencial de es-
tas áreas y gestionarlas de la mejor manera posible. 

Los problemas identificados en este primer trabajo 
dieron lugar al segundo decreto, el cual permite a pro-
pietarios y constructores cederle los terrenos protegi-
dos, como los humedales, al municipio, a cambio de 
que este último le otorgue derechos de edificabilidad 
adicionales en sus propiedades aptas para la cons-
trucción. Es un escenario gana-gana ya que le permi-
tió al municipio tener áreas protegidas al servicio de la 
ciudadanía, mientras que a los propietarios les permi-
tió cambiar su percepción acerca de una propiedad, 
que antes la veían como una carga y que ahora les 
puede generar un beneficio adicional 22. 

• Garantizar la existencia de corredores biológicos, a tra-
vés del reconocimiento y delimitación de áreas de espe-
cial interés ambiental en todo el territorio, que permitan 
la movilidad segura de diferentes especies, por ejemplo, 
ampliando la cobertura de los Parques Nacionales Natu-
rales (PNN). También, mediante la regeneración de áreas 
degradadas, se pueden devolver las condiciones natura-
les del lugar que permitan repoblar las especies de fauna 
y flora nativas 23. 

• Emigrar a agriculturas que no dependan de químicos y 
reglamentar e implementar urgentemente la eliminación 
de los pesticidas y agroquímicos más perjudiciales para 
el suelo, como se espera que se defina en el nuevo Plan 
Nacional de Biodiversidad, a través de la generación de 
compromisos colectivos de todos los sectores para hacer 
la transición hacía prácticas agroecológicas que promue-
van la regeneración 24. 

• Promover la creación de reservas de la sociedad civil, estas 
reservas deben incluir fundamentalmente a las comunida-
des étnicas, territorios campesinos, redes locales, entre 
otros, como estrategia de gobernanza que podría forta-
lecer los mecanismos de protección existentes de áreas 
protegidas. También, es necesario generar incentivos eco-
nómicos que cubran los gastos que acarrean estas áreas, 
con el fin de garantizar su permanencia en el tiempo y la 
mejora de la calidad de vida de las comunidades que de-
penden de ellas 3. 

Caso de estudio 3.11. - Asociación Red Colom-
biana de Reservas Naturales de la Sociedad 
Civil. RESNATUR es una red nacional de personas y 
organizaciones de la sociedad civil, que decidió ma-
nejar sus predios como reservas naturales, contribu-
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yendo así a la conservación de la biodiversidad y a sus 
servicios ecosistémicos, la producción sostenible y la 
construcción de tejido social 25.

Caso de estudio 3.12. - Colectivo de reservas 
comunitarias y campesinas de Santander: 
como una alternativa a las instituciones estatales, 
las diversas asociaciones campesinas y comuni-
tarias integrantes de la Escuela Agroecológica de 
Promotores Campesinos de Santander decidieron 

crear un espacio que sirviera a la protección y con-
servación del bosque. Por medio del trabajo familiar 
y comunitario, el fortalecimiento de la agroecología, 
la apicultura, los mercados locales y las energías al-
ternativas, los campesinos y campesinas propician 
un futuro para las familias, la tierra y las próximas 
generaciones. El colectivo ha conseguido recupe-
rar selvas altoandinas, involucrar a los jóvenes en 
la conservación y el cuidado de la naturaleza y el 
diálogo campo-ciudad 26.

B
GESTIÓN DE SEMILLAS

• Fortalecer los centros comunitarios de semillas para la pro-
pagación y circulación de semillas nativas y criollas adap-
tadas a las condiciones locales, con el fin de generar pro-
cesos de recuperación de algunas especies en peligro de 
extinción. En este mismo contexto se ayuda a garantizar la 
seguridad alimentaria de las poblaciones que hacen uso 
de dichas semillas y de quienes consumen sus derivados. 

Caso de estudio 3.13. - La red de guardianes de 
semillas Espora. Este colectivo tiene un centro co-
munitario de semillas en Medellín integrado por guar-
dianes que cultivan y producen semillas en 7 depar-
tamentos de Colombia, 23 municipios de Antioquia y 
2 corregimientos de Medellín quienes cuentan con la 
participación clave de comunidades campesinas, in-
dígenas y afro desde la siembra, hasta la comerciali-
zación y el uso, además procuran la transferencia de 
saberes intergeneracionales asociados a la protección 
de semillas nativas 27.

• Incentivar la investigación para avanzar en el conoci-
miento de las especies vegetales promisorias, como el 
chachafruto, chontaduro, árbol del pan, el achiote, entre 
otras, que son usadas principalmente en las comunida-
des indígenas y campesinas. Avanzar en valorar sus be-
neficios económicos, ambientales y sociales; rescatar y 
mantener su rol cultural, sus usos alimenticios y efectos 
terapéuticos derivados, permitiría ampliar sus mercados 
y generar mayores oportunidades para las comunidades 
productoras, así como conservar el conocimiento empí-
rico asociado 28.

Caso de estudio 3.14. - Investigación sobre el 
uso potencial de especies promisorias en el de-
partamento de Antioquia. Mediante una investiga-
ción bibliográfica se determinó el uso potencial para 
cada especie (medicinal, alimentación, colorantes, 
etc.) y las especies con mayor cantidad de usos por 
las comunidades 28. 

© [Arturo] /Adobe Stock

36

Guia de acción climática justa



C
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

• Implementar oportunamente las reservas de recursos 
naturales de manera temporal, instrumento jurídico 
que permite delimitar temporalmente los espacios de 
interés ambiental y minero, con el fin de no otorgar allí 
nuevos títulos, mientras la autoridad ambiental decide 
sobre la estrategia de protección a aplicar, la cual po-

drá implicar o no una exclusión definitiva de la activi-
dad minera. Este instrumento puede ayudar a reducir 
el conflicto por la tenencia de la tierra y evitar la vul-
neración de los derechos de las comunidades locales, 
incluso podría replicarse en otros sectores como el de 
hidrocarburos o el de infraestructura 5. 

D
FALTA DE INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES

• Fomentar la ciencia participativa de forma que se in-
cluyan diversos actores sociales en la recopilación de 
datos que contribuyan a reducir vacíos de información 
en áreas submuestreadas dentro de las ciudades. Esto 
permitirá analizar y tomar decisiones sobre los cambios 
en la biodiversidad a diferentes escalas espaciales y 
temporales, contribuyendo a entender la respuesta de 
la biodiversidad a cambios globales como el cambio cli-
mático o las pandemias 5. 

Caso de estudio 3.15. - Plataforma eBird: es la 
plataforma de ciencia ciudadana que más datos so-

bre biodiversidad aporta en Colombia. Con cerca de 
2.5 millones de registros, sus usuarios han contribuido 
con datos sobre el 95% de las especies de aves del 
país convirtiéndola en la iniciativa de ciencia ciudada-
na que más datos sobre biodiversidad aporta a nivel 
nacional 29. 

• Incluir información sobre la valoración de los servicios 
ecosistémicos en el proceso de formulación de instru-
mentos de planificación territorial, que orienten a los to-
madores de decisión en la conservación y gestión soste-
nible del territorio 5. 

E
GOBERNANZA

• Promover el uso de la tecnología para aportar a las políti-
cas de protección y conservación de la biodiversidad, de 
manera que el uso de datos espaciales y la información 
recopilada permita priorizar áreas y acciones de protec-
ción y restauración para cada territorio y que junto a la 
colaboración entre científicos y expertos en política públi-
ca se genere información suficiente que sustente la toma 
de decisiones 5. 

Caso de estudio 3.16. - Mapeo de las áreas esen-
ciales para el soporte de la vida (ELSA) en Costa 
Rica. Con esta iniciativa se elaboran mapas de base 
científica para la aplicación de políticas basadas en las 
prioridades nacionales. En el mapeo participaron 30 
instituciones nacionales y 20 internacionales. Juntos, 
estos asociados están transformando los datos espa-
ciales y las prioridades políticas en mapas aplicables 
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F
INVERSIÓN E INCENTIVOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

• Impulsar la aplicación de la taxonomía verde del país como 
herramienta para promover la financiación climática y el fo-
mento de proyectos ambientales de alto impacto positivo 
y de prioridad en el país, por medio del apalancamiento de 

inversiones por parte de empresas, inversionistas locales y 
extranjeros, entidades públicas y privadas, reguladores fi-
nancieros y consumidores, que aporten a la competitividad 
del país y a los instrumentos de financiación climática 31.

para salvaguardar las Áreas Esenciales para el Sopor-
te a la vida de Costa Rica 30.

Caso de estudio 3.17. - Herramienta web de pla-
nificación sistemática de la conservación en 
Colombia. La asociación Mapping Nature for People 
and Planet reúne a científicos y expertos en políticas 
para aprovechar las observaciones de la Tierra para 
cumplir las prioridades nacionales. Para ello, la aso-
ciación colabora estrechamente con los países para 
identificar sus Áreas Esenciales para el Soporte de la 
Vida (ELSA), definidas como áreas donde las acciones 
basadas en la naturaleza pueden salvaguardar la bio-
diversidad y los servicios ecosistémicos clave 10.

• Generar articulación multisectorial para promover una 
gobernanza multinivel de la naturaleza urbana, en la que 
colegios, universidades, empresas y organizaciones de 
base comunitaria aporten con sus áreas y planes de ac-
ción a las metas de sostenibilidad con miras a biodiver-
ciudades 5. También, se debe contar con la participación 
de colectivos de campesinos, mujeres y comunidades 
étnicas para que aporten a la perspectiva de desarrollo 
desde un enfoque alineado a los procesos naturales y de 
respeto por la gobernanza de estos pueblos, desde lo ru-
ral y hasta lo urbano.

© [Christopher] /Adobe Stock
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CONTEXTO

El cambio climático está cambiando el régimen de lluvias. 
En Colombia, es probable que el aumento de la temperatura 
global haga más húmedas las regiones andinas centrales y 

más secas las tierras bajas del norte y el sureste 4.

El 70% de la población tiene acceso a servicios de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento. En las zonas 

rurales, la cobertura desciende al 40% 4.

70%

Según el Banco Mundial el cambio climático se manifiesta 
principalmente a través del agua 1 afectando en mayor me-
dida a los más vulnerables. Aunque en nuestro imaginario 
colectivo Colombia es, gracias a su geografía, un país rico 
en agua, la inseguridad hídrica es una realidad. Entre 1990 
y 2017, Colombia pasó de ser el 5º país con mayor riqueza 
hídrica a nivel mundial al 24º 2. Recordemos que nuestros ríos 
y cascadas no solo garantizan nuestro suministro de agua, 
sino que también son cruciales en la matriz energética y para 
garantizar la seguridad alimentaria. 

Aunque el agua es un derecho fundamental y en el país se ha 
progresado para que se garantice con decisiones jurídicas 
como el mínimo vital de agua, aún hay brechas y relaciones 

desiguales en el acceso a este servicio. En varias ocasiones 
se ha priorizado su uso industrial y agrícola, negándole este 
mismo derecho a comunidades enteras. 

Por otra parte, los fenómenos meteorológicos extremos im-
pactan de manera diferente las regiones del territorio, algu-
nas con lluvias más intensas y otras con sequías prolongadas 
con efectos como que 391 municipios estuvieran en riesgo 
de desabastecimiento de agua en 2018 3. Además, se gene-
rantambién efectos diferentes entre las personas según su 
edad, género, identidad racial o su situación socioeconmó-
mica, por lo que los efectos se deben analizar también desde 
la interseccionalidad para definir mejores estrategias de pre-
vención y respuesta.
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Los páramos, ecosistemas únicos de gran altitud, abastecen de agua a más del 70% de la 
población nacional. Más de la mitad de los páramos del mundo se encuentran en Colombia 4.

El 17% del territorio nacional es susceptible 
de sufrir inundaciones extremas 4.

70%
17%
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PROBLEMÁTICAS 
Y RETOS

A
CALIDAD DEL AGUA

La deforestación y la contaminación: estos factores es-
tán deteriorando la calidad del agua, afectando al entorno na-
tural (biodiversidad) y a la salud pública. El índice de riesgo de 
la calidad del agua para el consumo humano ha identificado 
289 municipios con riesgo sanitario alto o muy alto debido a 
la baja calidad del agua.

Infraestructuras de abastecimiento de agua y sanea-
miento: menos de la mitad de los municipios disponen de 
sistemas de tratamiento de aguas para su potabilización. Al-
rededor del 50% de los sistemas de tratamiento de agua en 
uso en Colombia funcionan al máximo de su capacidad 4.

Contaminación minera: en 2012, la industria minera con-
taminó la tierra y el agua de 179 municipios colombianos con 
205 toneladas de mercurio 4. La extracción de oro ha pro-
vocado niveles altos de contaminación por mercurio en las 
fuentes naturales de agua, poniendo en riesgo la salud de 
centenares de personas 5.

Agricultura y cambio en el uso del suelo: la agricultura 
es una de las tres causas principales de la deforestación en 
Colombia 6. La deforestación provoca un empeoramiento de 
la calidad del agua, debido al aumento de la erosión del suelo 
y de los sedimentos en las fuentes de agua. Los pesticidas 
utilizados en la agricultura también contribuyen a la contamina-
ción del agua, debido al uso de productos químicos. A saber, 
el cultivo del café es el tercer mayor contaminador del agua, 
después de los sectores industrial y doméstico 2

Impacto en la salud pública: en Colombia, la desnutri-
ción, el suministro de agua y la falta de saneamiento con-
tribuyeron a 905 muertes y 2.9 millones de casos de enfer-
medad en 2015 4.

Caso de estudio: 4.1. - Los impactos neurológi-
cos en niños cerca de Bogotá expuestos a agua 
contaminada con plaguicidas. Este estudio confir-
mó la asociación entre síndromes neuropsiquiátricos 
y la exposición a algunos plaguicidas utilizados con 
fines agrícolas en el área rural de Bogotá, específica-
mente en las regiones de Sumapaz y Usme. La po-
blación estudiada fue de 231 niños y niñas entre las 
edades de 7 y 10 años y todos los participantes del 
estudio tenían en su cuerpo trazas de estos plaguici-
das tóxicos 7.

Impacto económico: el impacto en la salud pública li-
mita la capacidad productiva de la población, creando un 
impacto secundario en la economía. La baja disponibilidad 
de agua potable y saneamiento básico le cuesta a la eco-
nomía colombiana un estimado de COP 2.2 billones por 
año (US$800 millones) o el equivalente al 0.27% por ciento 
del PIB en 2015 4. Las mujeres y las niñas son las más 
afectadas por este impacto económico, ya que son más 
vulnerables a las enfermedades relacionadas con el agua 
y además deben invertir más tiempo recolectándola lejos 
de sus hogares 8.

42

Guia de acción climática justa



DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

C

B

Deterioro de los páramos: las actividades humanas, prin-
cipalmente la minería y la agricultura, ya han dañado más de 
la mitad de estos ecosistemas, limitando su capacidad para 
captar, filtrar y retener el agua 4.

Desigualdad en el acceso al agua potable: ‘La disponi-
bilidad de agua en Colombia en general es 7.6 veces mayor 
que el promedio mundial, sin embargo, ciertas zonas del país 
tienen solo una décima parte del promedio mundial’ 4. Las 
poblaciones de la costa norte de Colombia, especialmente 
los pueblos indígenas de La Guajira, son las que menos ac-
ceso tienen al agua potable. Además, en ocasiones se hace 
un uso desproporcionado del limitado recurso hídrico, como 
en el Cerrejón -la mina de carbón más grande de Latinoa-
mérica- donde se han utilizado hasta 45 millones de litros de 
agua al día 9.

Alta dependencia del sector agrícola del agua: la in-
dustria agrícola es la mayor consumidora de agua, incluso 
poniendo en riesgo el acceso al líquido vital para ciertas po-

blaciones. En el Valle del Cauca, el 73% del agua subterránea 
utilizada se destina al cultivo de la caña de azúcar 4. Sin una 
gestión y un control adecuados, se están agotando los recur-
sos hídricos de Colombia. 

Impacto en el bienestar de la población, especialmen-
te en las mujeres y las niñas: hay una correlación entre la 
disminución de las precipitaciones y la mortalidad infantil, que 
aumenta un 3.3% durante las sequías 4 sumado a que las en-
fermedades relacionadas con el acceso al agua repercuten 
significativamente en la salud materna e infantil 10. Además, se 
limita la libertad de las mujeres, quienes en zonas de bajos 
ingresos son las que más tiempo dedican a buscar agua 11 lo 
que limita que puedan realizar otras actividades económicas o 
de bienestar por la necesidad de recoger agua para sus ne-
cesidades básicas y también este problema afecta de forma 
diferenciada a la población femenina porque la falta de acceso 
a agua limpia reduce la higiene menstrual 8. En este mismo 
contexto, la falta de agua repercute negativamente en el nivel 
educativo y los ingresos de las mujeres 4.

RIESGOS DE INUNDACIÓN

Fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes: 
estos se dan por el aumento de las temperaturas globales. El 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
prevé un aumento del 31% de las precipitaciones en Colombia 
a finales de siglo 12. Esto ha aumentado el riesgo de inundacio-
nes en muchas comunidades vulnerables de Colombia, lo que 
tiene repercusiones tanto económicas como sociales. 

Casi la mitad de la población colombiana es altamente vulne-
rable a los fenómenos hidrometeorológicos, según el Índice 
de Necesidades Básicas Insatisfechas del PNUD 4. Las po-
blaciones con menores ingresos son las más expuestas.

Las zonas de alto riesgo de inundación son Cuenca del río 
Atrato (Chocó), Región de la Mojana (Sucre), Región del Ori-
noco (Santander), Cuencas del Cauca y Magdalena 4.

El aumento de las inundaciones podría tener un impacto 
económico de entre el 2.76% y el 3.08% del PIB anual 4. Las 
inundaciones y los deslizamientos de tierra afectan consi-
derablemente las vías de transporte, lo que limita la activi-
dad económica. En el 2017, el 30% de los 6.2 billones de 
USD de daños causados por La Niña se produjeron en el 
sector del transporte. 
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES 

A
CALIDAD DEL AGUA

• Aumentar el control y estándares de la calidad del agua 
utilizando los criterios del Índice de Análisis Integrado del 
Agua 13. Además de los beneficios sociales, hay grandes 
ventajas económicas como que por cada dólar invertido 
en agua y saneamiento, se calcula que hay un retorno de 
4.30 dólares 4.

Caso de estudio 4.2. - Sistema de indicadores 
Hídricos. Para hacer seguimiento a la cantidad y cali-
dad del agua se desarrolló el “Sistema de indicadores 
Hídricos” por parte del IDEAM, con el fin de tener cla-
ridad respecto a las inquietudes relacionadas con la 
disponibilidad y las restricciones de este recurso y los 
factores que puedan afectar su oferta y calidad. Estos 
índices se asocian al régimen natural (Índice de Aridez 
- IA, Índice de Regulación Hídrica - IRH) y a la interven-
ción antrópica (Índice de Uso del Agua - IUA, Índice 
de Vulnerabilidad al desabastecimiento- IVH, Índice 
de Amenaza Potencial por Afectación a la Calidad del 
Agua - IACAL e Índice de Calidad del Agua - ICA) 13.

• Mejorar y ampliar el tratamiento de las aguas residuales.

Caso de estudio 4.3. - Planta de tratamiento de 
aguas residuales. El Gobierno de Colombia, apo-
yado por el Banco Mundial, rediseñó la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre a fin de 
dar cuenta de una ampliación de su capacidad para 
tratar 7 m3/s de aguas residuales y cubrir el 30 por 

ciento de las aguas residuales generadas por la Ciu-
dad de Bogotá; además el nuevo diseño de la plan-
ta incluyó una provisión de recuperación de energía 
generando una parte importante del consumo de 
la planta y un proceso de tratamiento adicional de 
desinfección de hasta 14 m3/s para reutilizar estas 
aguas residuales con fines agrícolas en el futuro. Este 
proyecto contempla además procesos que contribu-
yen a la economía circular con la producción de 132 
toneladas/día de biosólidos que se pueden usar con 
fines agrícolas 14.

NOTA: estos procesos deben garantizar el bienes-
tar de las comunidades aledañas a los mismos, que 
muchas veces se ven afectadas por ejemplo por los 
olores provenientes de las plantas de tratamiento que 
pueden generar problemas físicos y mentales en las 
personas como falta de apetito, insomnio y afectación 
en la cotidianidad de las personas, así como la desva-
lorización de la propiedad.

• Dar prioridad a la salud de las mujeres y la población vul-
nerable como niños y niñas y adultos mayores, en el su-
ministro de agua potable.

• Redoblar los esfuerzos para acabar con la minería ilegal, 
garantizando el cumplimiento de la normativa medioam-
biental en todo el sector minero apostándole a la transi-
ción justa hacia otras actividades económicas.
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DISPONIBILIDAD DEL AGUA 

B

• Se sugiere una reforma tarifaria en el cobro de la tarifa de 
agua. Las CAR podrían aumentar los cobros por el uso (o 
abuso) del agua, específicamente para los usuarios que 
superen el mínimo vital o para servicios no esenciales: as-
persores domésticos, piscinas, técnicas poco eficientes 
de riego en el sector agricultura, entre otros. De esto se 
desprende la posibilidad de subsidiar la tarifa del servicio 
de acueducto en hogares de bajos recursos o usar el di-
nero adicional para ampliar la infraestructura y la cobertu-
ra de servicios de acueducto a las poblaciones que aún 
no tienen acceso a agua potable. 

Caso de estudio 4.4. - Tarificación del agua. Las 
variaciones en las condiciones ambientales desenca-
denadas por el cambio climático causan estrés hídri-
co en muchos lugares alrededor del mundo, incluso 
en aquellos lugares donde hay altos niveles de lluvias 
dado que la extracción y limpieza del agua puede 
significar altos costos económicos y ambientales. En 
Europa hay muchas regiones que se encuentran bajo 
este estrés, lo cual impulsa a redoblar esfuerzos en 
cuanto al uso eficiente del agua y en respuesta a este 
problema, un informe presentado por la Agencia Eu-
ropea de Medio Ambiente (AEMA) afirma que el precio 
del agua se debe establecer a un nivel en que se pro-
mueva su uso eficiente, donde se incluyan los costos 
de purificación y transporte, además se sugieren que 
los costos ambientales y agotamiento de recursos se 
deberían internalizar en el precio puesto que sistemas 
naturales como los humedales prestan “servicios eco-
sistémicos” como la purificación de y la prevención de 
inundaciones15.

• Ampliar el uso de sistemas de riego en la agricultura, prio-
rizando la agricultura regenerativa, agroecológica, fami-
liar y comunitaria, apoyando la implementación de estos 
sistemas, gracias a ello se mejoraría la eficiencia del uso 
del agua.

Casos de estudio 4.5. - Programa Campesino 
a Campesino, Nicaragua. Un programa para con-
servar el suelo y el agua. En Nicaragua se cuenta con 

el ‘Programa Campesino a Campesino’ que busca la 
conservación del agua y del suelo. Respecto al cui-
dado del agua, en las zonas secas de país instalan 
cisternas para recoger el agua de lluvia en las casas 
de los agricultores. Para describir brevemente el pro-
ceso, se excavan estanques en el suelo y canalizan 
el agua hacia estanques de almacenamiento, donde 
el agua se acumula en las cisternas y cuando alcanza 
un cierto nivel se pone en marcha una bomba debi-
damente ajustada. El agua que se recolecta puede 
ser arrastrada por gravedad a diferentes sitios y ser 
reutilizada para fines domésticos o para abastecer 
sistemas de riego 16. 

Caso de estudio 4.6. - Sistema de riego gran-
de, Malí – África occidental. En el centro de Mali, 
en un terreno alimentado por el río Níger, una in-
fraestructura inicial que fue construida con trabajo 
forzoso sirvió como tierra del cultivo que inicialmen-
te, en 1932, cuando se creó la Autoridad del Níger, 
pretendía crear un sistema de riego por gravedad 
para un millón de hectáreas a lo largo del río. La ur-
banización de terrenos y otras problemáticas socia-
les invitaron a la intervención del gobierno, que con 
la creación de contratos pequeños que involucrasen 
al gobierno, la Autoridad del Níger y los agricultores 
organizados, logró implementar un plan de trabajo 
que permite monitorear y evaluar las contribucio-
nes y el desempeño de cada una de las tres partes. 
Este marco de asociación combina el monitoreo por 
parte de los agricultores del uso de las tarifas del 
servicio de agua con la administración de la agencia 
y la autoridad gubernamental para el cumplimiento. 
Esta experiencia ilustra que los gobiernos pueden 
adoptar medidas para ampliar el campo de apoyo 
a las reformas del riego y reducir la resistencia a 
su implementación. Al alentar a los agricultores, los 
institutos nacionales de gestión, las ONG y otras 
partes interesadas secundarias, así como al propio 
departamento de riego, es posible probar solucio-
nes que incluyan puntos de vista y prácticas de ges-
tión modernas 17.
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• Aumentar el pago por servicios ambientales (PSE): con 
este aumento se incentiva a los agricultores y propietarios 
de tierras a que gestionen su territorio de forma sosteni-
ble. Se hace además el llamado a establecer mecanis-
mos de verificación que certifiquen el cumplimiento del 
servicio por el tiempo en el que pacte el contrato; además 
se debe avanzar en el reconocimiento que acredite como 
propietarios a campesinos que han recibido las tierras 
como parte del proceso de paz para que puedan acce-
der a este beneficio. También se pide establecer meca-
nismos de verificación que certifiquen el cumplimiento del 
servicio por el tiempo pactado en el contrato; además, se 
debe avanzar en el reconocimiento como propietarios de 
los campesinos que han recibido tierras como parte del 
proceso de paz para que puedan acceder a este bene-
ficio. Muchos campesinos no cuentan con documentos 
oficiales que acrediten la propiedad de la tierra, por lo que 
no pueden acceder a estos recursos financieros 18.

• Utilizar los principios de la economía circular incentivan-
do la reutilización de las aguas residuales tratadas para 
ser usadas de nuevo en la cadena productiva cuando 
sea posible 4. 

• Extender el monitoreo y protección de los acuíferos ya que 
solo 1/3 de los sistemas de aguas subterráneas identifica-
dos en el país están siendo monitoreados y gestionados 3.

Caso de estudio 4.7. - Westcountry CSI - Pro-
yecto científico ciudadano de medición de la 
calidad del agua. La organización benéfica West-
country Rivers Trust en Inglaterra, desarrolló este 

proyecto de ciencia ciudadana con el objetivo de 
construir una red de voluntarios, quienes ayudan a 
la recolección de datos sobre los ríos y ambientes 
acuáticos. La recolección periódica de muestras de 
la calidad del agua no solo produce buenos datos, 
que se pueden utilizar para identificar áreas de in-
terés, sino que también permite al científico ciuda-
dano y a la comunidad conocer su río, lo que ayuda 
a identificar cambios positivos y negativos y realizar 
acciones oportunas cuando sea necesario para evi-
tar daños de mayor magnitud 19.

• Brindar apoyo financiero y técnico a las comunidades en 
la gestión y gobernanza hídrica comunitaria. Apostarle a 
las comunidades que ya están haciendo sus propios pro-
yectos enfocados en la protección y gestión de las fuentes 
hídricas o que quieran llevar a cabo proyectos dirigidos 
por ellas mismas para conservar sus fuentes de agua.

Caso de estudio 4.8. - Red Nacional de Acueduc-
tos Comunitarios, Colombia. Esta red la integran 
gestores sociales y públicos del agua, sin ánimo de lu-
cro que desde los valores y principios de la economía 
social y solidaria defienden el derecho al agua como un 
bien común a través de acciones jurídicas y la promo-
ción de políticas públicas y demás instrumentos legis-
lativos para proteger la gestión comunitaria del agua 20.

• Respaldar el derecho al acceso al agua como un derecho 
fundamental para comunidades y población vulnerable 
y un bien común 8. Para ello, es importante promover y 
apoyar la gobernanza comunitaria de las fuentes de agua.

C
RIESGOS DE INUNDACIÓN

• Reducción de riesgos: los municipios deberían aplicar 
mejor los planes de gestión de las cuencas fluviales de 
los Regímenes de Caudales Ambientales (RCA) y los Pla-
nes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA)21 al realizar cualquier planificación o construc-
ción cerca de los ríos, especialmente en la construcción 
de instalaciones eléctricas y servicios sanitarios. Los pla-

nes de reducción de riesgos deben incluirse en toda la 
planificación territorial. 

Caso de estudio 4.9. - Utilización de mapas de 
riesgos locales en Europa. La información conte-
nida en estos Planes de Gestión de Cuencas Hidro-
gráficas disponible en el repositorio digital común 
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WISE1, incluye los mapas que con las demarcaciones 
hidrográficas y sus subunidades, las masas de agua 
superficiales (categoría de masas de agua, estado 
ecológico o potencial y estado químico), las masas de 
agua subterránea (tipo de acuífero, estado cuantitativo 
y estado químico) y los sitios de monitoreo. La entrega 
de mapas de riesgo de inundación a los residentes y 
empresas expuestas es una buena práctica para crear 
consciencia en la población sobre los riesgos relacio-
nados con el agua 22.

• Aumentar la vigilancia de los riesgos de inundación y me-
jorar los sistemas de alerta y aprovechar las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC) para comu-
nicar los riesgos a los habitantes. 

Casos de estudio 4.10. - Sistema comunitario de 
alerta temprana de inundaciones en India. Para 
generar y mejorar espacios de trabajo resilientes en 45 
comunidades vulnerables a peligros de inundación en 
la región india del Himalaya, se creó un sistema comu-
nitario de alerta temprana de inundaciones que apo-
yan diferentes instituciones como ICIMOD (Institución 
intergubernamental que trabaja por un Himalaya más 
verde, Inclusivo y resiliente al clima). Este sistema, habi-
litado por TIC, usa sensores de inundación conectados 
a transmisores para detectar el aumento del nivel del 
agua, que en caso de alcanzar un nivel crítico difunde 
una alerta a través de los teléfonos móviles a las corres-
pondientes agencias y a las comunidades que se en-
cuentren en riesgo río abajo. Durante la temporada de 
inundaciones de 2013, el sistema de alerta temprana 
de inundaciones instalado en el río Jiadhal informó con 
éxito a los miembros de la comunidad sobre las inunda-
ciones inminentes, ayudando a salvar vidas y bienes 23.

Caso de estudio 4.11. – SIATA. El Sistema de Alerta 
Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá es un pro-
yecto de Ciencia y Tecnología del Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín, apoyado 
por EPM e Isagen. Desde el año 2010 se ha desa-
rrollado una estrategia regional desde el conocimien-
to científico, el desarrollo tecnológico y la innovación, 
para identificar y pronosticar la ocurrencia de fenóme-
nos naturales y antrópicos que alteren las condiciones 
ambientales de la región, o puedan generar riesgos a 
la población; todo a partir de monitoreo en tiempo real 
y modelación hidrológica y meteorológica ajustada al 

territorio. Esta información es de libre acceso y a partir 
de ella se generan procesos de comunicación y sensi-
bilización sobre los datos recolectados para apoyar la 
gestión de riesgo en los territorios 24.

• Incluir a las comunidades locales y líderes comunitarios y 
a la Junta Administradora Local en los procesos de toma 
de decisiones sobre la gestión hídrica, promoviendo la 
gobernanza del agua y la gestión de riesgos. 

Recurso: Marco de indicadores de gobernanza del 
agua de la OCDE: este se puede entender como una 
herramienta de autoevaluación voluntaria para evaluar el 
estado de los marcos de políticas de gobernanza del 
agua, las instituciones y los instrumentos y las mejoras 
necesarias a lo largo del tiempo. Su motivación principal 
es lograr ser aplicable en todos los niveles de gober-
nanza. Además, dentro de su objetivo principal está la 
estimulación del diálogo transparente, neutral, abierto, 
inclusivo y con visión de futuro entre todas las partes 
interesadas sobre qué funciona, qué no, qué se debe 
mejorar y quién debe hacer cada gestión 25. Link: https://
www.oecd.org/regional/OECD-Water-Governance-Indi-
cator-Framework.pdf 

• Brindar ayuda financiera y técnica a las comunidades 
expuestas a un alto riesgo de inundación, la capacita-
ción y los subsidios son importantes en esta instancia, 
pero es también importante lograr que los ciudadanos 
sean partícipes de los procesos de restauración de los 
ecosistemas, reduciendo los riesgos de inundación, mo-
nitoreando señales de riesgo y adaptando viviendas e 
infraestructuras para que puedan ser más resistentes a 
las inundaciones. 

Caso de estudio 4.12. - Reducción del riesgo y la 
vulnerabilidad al cambio climático en la región 
de la depresión Momposina. La asociación local 
de agricultores, productores, guardabosques y eco-
logistas (ASOPASFU), con el apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Colombia, 
el PNUD y el Fondo de Adaptación, se embarcó en 
un proyecto para restaurar 900 hectáreas de hume-
dales en Chinchorro, Cecilia y Mata de Caña. En total, 
3,901 mujeres de 44 comunidades participaron en el 
proyecto, que restauró 900 hectáreas de humedales 
y recuperó 40.3 kilómetros de canales, mejorando la 
vida de unas 15,928 personas 26.
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CONTEXTO

El espacio público y su uso representa un factor funda-
mental cuando es preciso tomar acción climática. En este 
capítulo se describen algunos problemas asociados al es-
pacio público, movilidad y a las afecciones en relación con 
la salud pública. Contaminación, ausencia de medición, 
sistemas de transporte masivos contaminantes, falta de 

condiciones para una movilidad alternativa y desconexión 
con la ruralidad son algunas de las problemáticas que más 
afectan esta dimensión. Sin embargo, hay acciones que los 
tomadores de decisiones pueden implementar desde la in-
fraestructura, la cultura ciudadana y los sistemas que hoy 
mueven las ciudades. 

La mayoría de colombianos, equivalente al 82% de la 
población, viven en zonas urbanas 1. En 2015, el 64% de la 
población estaba viviendo en ciudades, 25% en pueblos y 

11% en zonas rurales 2.

El 97% del transporte de 
mercancías se realiza por camiones. 

La variedad geográfica en Colombia limita la 
interconectividad entre ciudades y pueblos, 

especialmente en las regiones más montañosas 3. 

La mayoría de la inversión pública en transporte 
(71%) va para carreteras 4.

82%

97% 71%
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PROBLEMÁTICAS 
Y RETOS 

A
SALUD PÚBLICA Y CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

La contaminación del aire y el cambio climático normalmente 
se tratan por separado 5, pero se deben tratar en conjunto, 
dado que la fuente principal de ambos problemas es la mis-
ma: la quema de combustibles fósiles. Ambas problemáticas 
tienen consecuencias en la salud pública y se deberían abor-
dar también como una cuestión de salud pública. 

El 8% de la mortalidad anual del país se debe a factores de 
riesgo ambiental, de las cuales casi el 90% de las muertes 
están asociadas a la mala calidad del aire 6 y representa alre-
dedor de 8,000 decesos 7.

La exposición a partículas finas (PM2.5) fue responsable de 
más de 34,800 muertes prematuras entre 2014 y 2019 8.

En las principales ciudades y centros urbanos del país, donde 
se concentra la mayoría de la población, la principal fuente de 
material particulado son las fuentes móviles, las cuales generan 
cerca del 80% del PM2.5 y el 20% restante son generadas por 
las fuentes fijas como las industrias de la energía, los procesos 
industriales y el tratamiento e incineración de residuos 9.

Se evidencia falta de acceso a redes de monitoreo de la 
calidad del aire en las ciudades. En el 2021 Colombia solo 
contaba con 22 sistemas oficiales de Vigilancia de Calidad 
del Aire, de acuerdo con el IDEAM, disminuyendo en número 
desde el 2018 cuando se tenían 27. Estos sistemas cubren 
solo 77 municipios de 1,102 que tiene el país, es decir el 7.3% 
del total 10.

El sistema de transporte está dominado por los motores 
de combustión, que corresponden mayoritariamente a ve-
hículos privados (carros y motos). De hecho, entre 2010 y 
2017, el número de motocicletas aumentó más del doble y el 
número de carros aumentó 58% 2. 

El sector de transporte produce el 12% de emisiones GEI y el 
90% de estas vienen del transporte por carretera 2. 

La mayoría del transporte de carga se realiza en camiones 
viejos con normas de emisiones deficientes 11 y se estima 
que el transporte de carga genera el 50% de las emisiones 
del transporte 12.
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NO HAY SUFICIENTE ESPACIO PÚBLICO EN LAS CIUDADES 

C

B

D

Según la regulación nacional cada ciudadano debería tener 
entre 10 a 15m2 de espacio público. Aparte de Popayán, San-
ta Marta, y Soacha, las demás ciudades está abajo de esta 

meta en Colombia 2. En relación con las ciudades principales, 
se destaca que en Medellín hay menos de 4 m2 13, y en Cali y 
Barranquilla hay 4.3 m2 2.

INFRAESTRUCTURA VIARIA DE BAJA CALIDAD 

Y CON CAPACIDAD LIMITADA

La calidad de las carreteras en Colombia está muy por de-
bajo de la media de los países de América latina y el caribe 14, 
dado que el 90% de las mercancías se transportan por 
carretera. Esta mala conectividad tiene un impacto signi-
ficativo en la economía. En el caso de agricultura, 34% de 
los alimentos producidos cada año, se pierden o desperdi-
cian 15. Esto puede explicarse, en gran parte, por el hecho 
de que el 75% de las zonas rurales están a más de cuatro 
horas de distancia de una de las 18 principales ciudades 
y también porque el 5% de estas zonas son inaccesibles 
por tierra 16. 

En general, los barrios más desfavorecidos de las ciudades 
son los más alejados de los centros de empleo y son los 
menos articulados al sistema de transporte. Los residentes 
de estos barrios se enfrentan a desplazamientos más lar-
gos al trabajo y tienen que gastar una mayor parte de sus 
ingresos en transporte 17. En la capital, los bogotanos de 
renta baja gastan hasta una cuarta parte de sus ingresos 
en transporte 18.

La congestión del tráfico en Colombia costó aproximada-
mente 2% de PIB cada año 19. 

INSEGURIDAD Y POCAS GARANTÍAS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Persiste la inseguridad de las ciclorrutas en las ciudades. En 
Bogotá, una de las ciudades más relevantes frente a movilidad 
en bicicleta, el 17% de los fallecidos en accidentes de tránsito 
fueron ciclistas en 2020 20. Este 2023 en Medellín, el 5.6% de 
los fallecidos en accidentes viales fueron ciclistas 21.

En promedio las mujeres dedican más tiempo a desplazarse 
que los hombres (un 11% más en Bogotá), sobre todo las que 
viven en barrios de bajos ingresos. En Bogotá, alrededor del 
85% de las mujeres sufren o han sufrido acoso sexual duran-
te sus desplazamientos por la ciudad 22. 
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES 

A
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 

• Fortalecer el monitoreo de la calidad del aire siguiendo 
las recomendaciones de la Organización Panamericana 
de la Salud, teniendo en cuenta que no se puede gestio-
nar ni mitigar lo que no se mide. Se pueden implementar 
sistemas de monitoreo con información en tiempo real y 
accesible al público para mejorar la toma de decisiones e 
implementar estrategias para reducir la exposición a nive-
les de contaminación peligrosos para la salud, especial-
mente en la población más vulnerable. 

Caso de estudio 5.1. - Red Colaborativa de Mi-
crosensores, Bogotá. Este proyecto se puso en 
marcha en septiembre de 2022, con la instalación de 
20 microsensores en toda Bogotá para medir la con-
centración de material particulado en entornos espe-
cíficos (carreteras, carriles bici, cerca de colegios) y la 
alcaldía de esta anunció su plan de instalar 200 micro-
sensores más en los 3 años siguientes 23.

• Incluir en los sistemas de monitoreo sensores para el 
Black Carbon y el Brown Carbon que proviene de los in-
cendios y las quemas de biomasa, y representan hasta el 
15% de PM2.5 en ciudades grandes 24. Su monitoreo per-
mite tener información más precisa acerca de las fuentes 
de material particulado para realizar una mejor prioriza-
ción y toma de decisiones.

• Medir los contaminantes secundarios (que se generan por 
la reacción de varias sustancias en la atmósfera) como el 
ozono el cual se forma a partir de la reacción de hidrocar-
buros provenientes de la quema de combustibles fósiles, 
que mezclado con óxido de nitrógeno y por la radiación 
solar forma ozono que tiene efectos perjudiciales para la 

salud. Avanzar investigando y monitoreando la presencia 
de contaminantes atmosféricos asegurará mejores medi-
das para cuidar a la población. Con las mediciones actua-
les de este gas se sabe que en el país sobrepasamos el 
nivel máximo recomendado por la OMS pero aún falta la 
capacidad para tener datos más precisos 25.

• Adoptar medidas diferenciadas para las zonas urbanas 
y para las zonas rurales, donde para las primeras las 
fuentes móviles y fijas necesitan más control, mientras 
que, para las segundas, se deben fortalecer las me-
didas para reducir los incendios forestales, la quema 
de leña usada para consumo doméstico y las quemas 
agrícolas. Las administraciones locales de zonas urba-
nas también deben participar en la creación de estra-
tegias para la prevención y gestión de las emisiones de 
las zonas rurales debido a que estas emisiones tam-
bién pueden afectar de manera importante la calidad 
del aire en las ciudades.

• Adoptar los nuevos límites de la OMS, actualizados en 
2021, en las normas locales para la gestión de la cali-
dad del aire para los principales contaminantes atmos-
féricos (contaminantes criterio) y realizar un seguimiento 
más juicioso de los actores contaminantes. Una mayor 
regulación y la disminución de las principales fuentes de 
material particulado (quema de combustibles fósiles, por 
el transporte automotor y el sector industrial) mejora la 
calidad del aire y la salud pública, a la vez que permite 
avanzar en el cumplimiento de las metas climáticas.

• Fortalecer el monitoreo del aire comunitario, creando y 
formando redes de ciudadanos científicos que permitan 
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obtener datos complementarios para la toma de decisio-
nes y la democratización de la información. 

Caso de estudio 5.2. - CanAirIO, monitoreo ciu-
dadano del aire. CanAIRIO es un sensor de bajo 
costo que mide el material particulado PM2.5 y es una 
de las herramientas con las que cuentan 20 personas 
gracias al proyecto financiado por la fundación Hein-
rich Böll Stiftung. Con los kits ha sido posible, a través 
de la monitorización, obtener datos sobre la calidad 
del aire en 20 lugares de todo el país y generar nue-
vas acciones en torno a la calidad del aire y la justicia 
climática. Se resalta que el ejercicio de este proyecto 
ha sido gracias al esfuerzo ciudadano por divulgar y 
democratizar el conocimiento sobre calidad del aire 
buscando avanzar en la justicia climática 26.

• Reemplazar los vehículos diésel, tanto de servicio público 
como particulares, para que se cumplan las regulaciones 
Euro VI, como lo indica la ley 1972 de 2019. Para las mo-
tocicletas también se debe planear la renovación de la 
flota, con el fin de que se cumpla mínimamente con la 
normativa Euro III. 

• Expandir las flotas de buses eléctricos con infraestruc-
tura de recarga en todas las ciudades y con aliados in-
ternacionales. 

Caso de estudio 5.3. - Buses eléctricos para Bo-
gotá. En 2022 Bogotá inauguró La Rolita, primera y 
única operadora de transporte público en la historia de 
la ciudad, compuesta por buses 100% eléctricos, con 
equidad de género, en donde el 50% de sus colabora-

dores son mujeres que se desempeñan en labores de 
conducción, técnicas y administrativas 27.

• Asignar un presupuesto para implementar la Ley 1811 de 
2016, que incentiva la bicicleta como medio principal de 
transporte en todo el país, y ampliar significativamente la 
infraestructura ciclista segura en las ciudades 28.

• Incluir de manera efectiva y continua a la ciudadanía en la 
revisión y creación de políticas relacionadas con el uso de 
la bicicleta y de los medios de transporte bajo en emisio-
nes tal como se indica en el Artículo 10 de la ley 1811 29.

• Crear sistemas compartidos de bicicletas, aumentar 
el acceso a las bicicletas en la ciudad y ofrecer cur-
sos de ciclismo desde niños a adultos para fomentar 
el uso de medios sostenibles. De igual forma, ga-
rantizar el acceso de estos servicios también para 
personas con movilidad reducida. 

• Apoyar la colaboración intersectorial y la gobernanza de 
la calidad del aire creando espacios en los que el sector 
público, la academia, el sector privado y la sociedad civil 
puedan reunirse para monitorear y co-desarrollar solucio-
nes a la contaminación atmosférica. 

Caso de estudio 5.4. - Monitoreo comunitario de 
olores. Algunas comunidades de Bello y Copacaba-
na, al norte de Antioquia, tienen su propio sistema de 
monitoreo de olores. La iniciativa nace debido a los 
fuertes olores registrados por la PTAR de Aguas Cla-
ras. Mediante un sistema de comunicación por medio 
de Whatsapp, los habitantes reportan los olores de 
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acuerdo con la intensidad (escala de 1 a 5) y tipo de 
olor (huevo podrido, cañería, etc.). Esto permite la im-
plementación de estrategias para mitigar el olor impul-
sadas también en gran parte por la participación de la 
comunidad y convocar acciones de pedagogía frente 
al tema 30.

• Promover alianzas en pro de la ciencia ciudadana y edu-
cación ambiental con organizaciones de la sociedad civil 
permite cerrar brechas sociales entre la ciencia y la ciu-
dadanía, al generar puentes que permiten la activación 
de la ciudadanía en acciones por la calidad del aire en las 
ciudades. 

Caso de estudio 5.5. - Mesa técnica ciudadana 
por la calidad del aire de Bogotá. Este espacio es 
un ejercicio de carácter técnico dirigido por el público, 
con el objetivo de promover la gobernanza de la cali-
dad del aire. El objetivo de esta mesa técnica ciudada-
na es facilitar una mayor comprensión del problema, 
de los diferentes actores y generar soluciones para la 
contaminación del aire en Bogotá. Este ejercicio está 
enfocado en tres proyectos específicos: 1. Resaltar la 
importancia de una buena calidad del aire y su rela-
ción con la salud y la calidad de vida de las personas;  
2. Articular motivaciones y capacidades bajo un espa-
cio técnico común para lograr un esquema de gober-
nanza que permita alcanzar el objetivo primordial: me-
jorar la calidad del aire de los bogotanos; 3. Incidir de 
modo directo en los procesos de la ciudad para favore-
cer con carácter participativo, propositivo y transforma-
dor la calidad del aire e incentivar el empoderamiento 
ciudadano, mediante el conocimiento y la educación 31.

• Las acciones en momentos de contingencia deben venir 
en rutas de respuesta inmediata articuladas entre las Se-
cretarías de Salud y las de Medio Ambiente para proteger 
la vida de las personas, especialmente de las poblaciones 
más sensibles. Para esto se debe tener acceso oportuno 
a datos sobre la calidad del aire.

• Limitar el transporte de carga en las ciudades y fomentar 
la movilidad suave (transporte no motorizado) para los úl-
timos kilómetros, siguiendo el Plan de Acción Sectorial 32.

Caso de estudio 5.6. – La revolución de la última 
milla. En la ciudad de Medellín se viene implemen-
tando un sistema de microdistribución de mercancía, 

usando bicicletas de carga que sumadas a bodegas 
colaborativas permite que varias empresas tengan 
espacios compartidos de almacenamiento y realizar 
las entregas en vehículos no motorizados. Algunos 
beneficios reportados además de la disminución de 
la contaminación atmosférica son la optimización de 
los procesos de entrega y han podido atender las 
diversas ventanas horarias de los clientes teniendo 
mayor versatilidad que con el modelo de entregas 
convencional 33. 

• Crear corredores externos para el transporte de mercan-
cía de manera que se limite el ingreso del transporte de 
carga a las ciudades y se reduzca la exposición de la po-
blación al material particulado. 

• Incentivar y promover la electrificación de la flota del 
transporte de carga y apostar al desarrollo de alternativas 
como las vías férreas 34. 

• Aumentar el espacio público destinado a los peatones en 
las ciudades 

• Ampliar las zonas de bajas emisiones. 

Caso de estudio 5.7. - Zonas Urbanas de Aire Pro-
tegido (ZUAP). Se trata de zonas o polígonos en la 
ciudad de Medellín donde se aplican una serie de me-
didas con el objetivo de reducir las emisiones y mejorar 
la salud de los habitantes del territorio. Estas medidas 
pretenden aumentar el uso de la movilidad sostenible 
(a pie y en bicicleta) En estas zonas se lleva a cabo un 
seguimiento de la calidad del aire, la circulación, y el 
espacio público es monitoreado y controlado 35.

• Peatonalizar más zonas de la ciudad como incentivo para 
la movilidad de bajas emisiones como la caminada y el 
uso de la bicicleta. 

Caso de estudio 5.8. - Niños Primero. El programa 
Niños Primero en Bogotá abarca distintas iniciativas 
que buscan brindar espacios más seguros y eficientes 
para el desplazamiento diario de la población infantil 
de Bogotá. Estas iniciativas incluyen la creación de ca-
ravanas lúdicas para los estudiantes que se desplazan 
a pie, un programa de fomento del uso de la bicicleta y 
la implantación de carriles preferenciales para el trans-
porte escolar 36.
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B
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD 

• Aumentar la oferta y el uso del transporte multimodal en las 
ciudades para tener una infraestructura de transporte pú-
blico integrada con una mayor interconectividad entre los 
distintos modos de transporte público y de cero emisiones. 
Esto debe estar articulado con la implementación de la es-
trategia nacional de la electrificación del transporte, suma-
do a una asignación presupuestal desde los municipios. 

• La planificación urbana debe dar prioridad a que los bienes y 
servicios esenciales, incluido el transporte, sean accesibles a 
todos los residentes, con especial atención a los barrios más 
desconectados y a las personas con movilidad reducida. 

Caso de estudio 5.9. - Manzanas del cuidado. Las 
manzanas del cuidado son una estrategia de planea-
ción urbana que presta diversos servicios centrada en 
hacer más accesibles las oportunidades de formación 
desde la culminación del bachillerato hasta la forma-
ción complementaria, donde además pueden acce-
der a “Escuela de la Bici” donde aprenden a montar 
en bicicleta lo cual les permite acceder a un medio de 
transporte sostenible 37. 

• Aumentar y mejorar la seguridad de la infraestructura 
peatonal y ciclista, evitando que vehículos como moto-
cicletas puedan invadir los espacios para la movilidad de 
baja emisiones. 

• Mejorar la calidad y seguridad de los pavimentos y pasos de 
peatones, y aumentar la regulación de las zonas de parqueo. 

• Generar mapas de infraestructura ciclista en las ciuda-
des para incentivar la movilidad en bicicleta e incorporar 
sistemas de reporte de daños que permitan mantener la 
infraestructura en buen estado.

Caso de estudio 5.10. – SIG en Bici. Este proyec-
to de Cartografía colaborativa de cicloinfraestructura 
realizado por el colectivo Siclas y el Semillero GeoLab 
de la Universidad de Antioquia inició en el 2019. Este 
proyecto que se basa en software abierto y genera 
información sobre la infraestructura existente en las 
ciudades, pero también sobre las características de 
la población ciclista como género y edad, así como la 
percepción de seguridad y comodidad que tienen los 
ciclistas sobre las cicloinfraestructura. Todo ha sido 
construido gracias a la participación de la comunidad 
ciclista y el proyecto invita a que el sector público uti-
lice el conocimiento de la ciudad que tienen los ciu-
dadanos, para que las políticas y proyectos realmente 
satisfagan las necesidades de estos a partir de meto-
dologías participativas y de articulación entre distintos 
sectores 38. 

• Garantizar el funcionamiento de sistemas de denuncia de 
conductas sexuales inapropiadas en el transporte público 
para aumentar la seguridad de las mujeres. 

• Llevar a cabo campañas públicas contra el acoso sexual 
en la calle y en el transporte público y como fomentar 
estas campañas en el sector privado. 
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Gestión del riesgo 
de desastres y 
movilidad humana
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CONTEXTO

Los efectos generados por el cambio climático cada vez nos 
pondrán más frecuentemente a prueba debido a que ya he-
mos incrementado la temperatura promedio del planeta en 
1.1 °C y de no limitar este incremento tendremos aún más 
cantidad e intensidad de eventos climáticos extremos. La 
gestión adecuada de los riesgos busca evitar pérdidas y da-
ños tanto humanos como materiales, sin embargo, se debe 
realizar con base en las condiciones específicas de cada po-
blación y cada territorio, siendo algunas zonas mucho más 
vulnerables ante los efectos del cambio climático aun sin te-

ner un aporte significativo al problema. Como país, siendo al-
tamente vulnerable, debemos impulsar rápidamente la adap-
tación de los territorios para construir resiliencia priorizando 
a las poblaciones más vulnerables y articulando a diferentes 
sectores y territorios ya que lograrlo requiere acción conjun-
ta. Así mismo, debemos hacer el llamado para que los secto-
res y países que han tenido una mayor responsabilidad frente 
a la crisis climática, sean quienes financien en mayor medida 
las acciones para la adaptación de los territorios como una 
forma de justicia.

Los fenómenos de El Niño y La Niña han tenido importantes 
repercusiones en el ritmo y la intensidad de inundaciones, sequías 

y los deslizamientos de tierras. Se estima que el 28% de la 
población colombiana está expuesta a un riesgo importante de 

inundación y el 31% a un riesgo alto o medio de deslizamientos 1.

Según la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030 es fundamental para los 
candidatos de Gobernaciones y Alcaldías el reconocimiento 
de la gestión del riesgo de desastres como un determinante 
y condicionante para el desarrollo seguro y sostenible de los 

territorios, y su inclusión en la formulación y adopción del 
Plan de Desarrollo 2. 

Estos siniestros causan, en promedio, 160 muertes 
y la destrucción de 2800 viviendas al año, y afectan 

principalmente a los sectores más pobres y vulnerables 1. 

31% 160
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PROBLEMÁTICAS Y RETOS

A

C

ALTA VULNERABILIDAD AL RIESGO DE DESASTRES 

El cambio climático a largo plazo y la variabilidad climática a 
corto plazo generan gran incertidumbre sobre futuros eventos 
de desastre 3. Por parte del IDEAM se prevé un aumento del 

31% de las precipitaciones en Colombia a finales de siglo 4 y 
se estima que casi la mitad de la población colombiana es 
altamente vulnerable a los fenómenos hidrometeorológicos.

B
GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN 

Deficiencia en el ordenamiento territorial: la urbaniza-
ción acelerada y no planificada en áreas propensas al peligro 
ha contribuido al incremento del riesgo de desastres, con un 
impacto significativo en las poblaciones en condición de po-
breza que a raíz del desplazamiento forzoso y el ingreso mi-
gratorio de población venezolana ha aumentado la tendencia 
de construir en áreas propensas al peligro 3.

Deficiencia en las políticas públicas y la planificación: 
falta de articulación clara y de aplicación de la política na-
cional de gestión de catástrofes a nivel municipal, en par-
ticular en los procesos de planificación, ya que no existe 
una política eficiente en temas de vivienda a nivel local ni 
tampoco un ordenamiento territorial estructurado en base 
al cambio climático 5.

EFECTOS ECONÓMICOS

Pérdidas humanas y de servicios básicos: se estima que 
las pérdidas por amenazas naturales generan en promedio 160 
muertes y la pérdida de 2800 viviendas cada año que afectan 
desproporcionadamente a la población con menos recursos 1. 

Gasto económico para la reparación y reconstrucción: 
las estimaciones de las pérdidas anuales medias por amena-

zas naturales en Colombia oscilan entre 177 millones de USD 
y 381 millones de USD. Mayor parte de los recursos tras un 
desastre los aporta el Gobierno. En 2011 y 2012, el Gobierno 
invirtió el 0.9% y el 0.7% del producto interior bruto (PIB), res-
pectivamente, en la respuesta a las inundaciones 3. 
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MOVILIDAD HUMANA ASOCIADA A FACTORES CLIMÁTICOS 

E

D

F

Aumento de la movilidad humana: se prevé que en Amé-
rica Latina para 2050 habrá 17 millones de migrantes en la re-
gión asociados a los impactos sobre los medios de vida (baja 
producción de alimentos, escasez de agua, aumento del nivel 
del mar, etc.) y a la inhabitabilidad de ciertos lugares por los 
efectos del cambio climático, además de los desplazados y 
migrantes generados por conflictos internos 6.

El grado de vulnerabilidad según el género: las mujeres, 
niños, niñas, personas discapacitadas y adultos mayores, 

son los más vulnerables a sufrir los efectos del cambio cli-
mático y sentirlos en mayor magnitud. Específicamente, las 
mujeres y las niñas son más vulnerables al desplazamien-
to forzado debido a los efectos del cambio climático y a la 
significativa dependencia de los recursos naturales para su 
sustento ya que son las principales proveedoras de alimentos 
preparados, agua y energía. También, son más propensas a 
sufrir fenómenos de violencia 7.

GOBERNANZA CLIMÁTICA 

Falta de colaboración con los ciudadanos y las comu-
nidades en la gestión de riesgos: muchas comunidades 
han desarrollado sus propias estrategias y procesos para 
gestionar los riesgos medioambientales a los que se enfren-
tan ya que estas suelen ser las que tienen mayor conocimien-

to específico del territorio. Sin embargo, falta articulación con 
las entidades gubernamentales y fortalecer la transferencia 
de conocimiento entre las comunidades y los entes guberna-
mentales para mejorar la resiliencia ante los eventos climáti-
cos extremos.

JUSTICIA CLIMÁTICA

Los más vulnerables son los que menos han contribui-
do al cambio climático: las comunidades más expuestas a 
las catástrofes climáticas suelen ser las más pobres y las que 
menos han contribuido a la generación de GEI, principal cau-
sa del cambio climático. La gente más pobre y vulnerable, 
que viven en “lugares de bajo alquiler, pero de alto riesgo” 
son los más expuestos a las catástrofes relacionadas con el 
cambio climático 8.

Las comunidades indígenas habitan el 28% del territorio 
del país 9, y han contribuido mucho a la conservación de 
los ecosistemas de estos territorios 10. Dada su estrecha 
relación con la naturaleza, también se ven muy afectados 
por la contaminación y el cambio climático 11. A pesar de 
todo esto, se les excluye de los procesos de toma de de-
cisiones en torno a la conservación, y reciben poco apoyo 
gubernamental 12.
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES

A
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

• Integrar la Gestión del Riesgo de Desastres en los Planes 
de Desarrollo Territorial. Para esto primero se deben de-
finir las líneas estratégicas teniendo en cuenta las condi-
ciones de riesgo de desastre existentes en el territorio, las 
capacidades actuales y las capacidades a fortalecer para 
un desarrollo seguro, sostenible y resiliente. Siguiendo los 
lineamientos establecidos por la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres y la Ley 1523 de 2012 
“Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” 13. 

• Articular los planes de gestión del riesgo de desastres 
con los planes de gestión del cambio climático con el fin 
de alinear las estrategias y los programas con un enfoque 
que priorice la prevención y mitigación del riesgo. 

• Fortalecer las capacidades para la gestión de riesgo de 
desastre desde todos los sectores e implementar una es-
trategia de gestión que articule: vivienda, ambiente, salud, 
educación, infraestructura vial, servicios públicos, sector 
agropecuario, industria, comercio, entre otros.

• Garantizar que el Fondo Departamental y Municipal para 
la Gestión del Riesgo de Desastres establecido en el 
Plan de Desarrollo sea suficiente para atender las nece-
sidades del territorio, no solo para responder ante emer-
gencias sino para fortalecer las capacidades territoriales 
que permitan aumentar la resiliencia ante eventos climá-
ticos extremos. 

• Identificar las condiciones de riesgo de desastres a nivel de-
partamental y municipal, utilizando el Plan Departamental 
y Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y el Índice 
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. En este índice 

se identifican los municipios que enfrentan los mayores nive-
les de riesgo y se mide su capacidad para gestionarlos 14.

• Reforzar los servicios hidrometeorológicos y los sistemas 
de alerta temprana (SAT) a través de programas comunita-
rios con acceso y capacitación en el uso de los SAT; estos 
juegan un papel fundamental en la comunicación oportu-
na y adecuada de la información de la alerta para que las 
personas pongan en marcha las acciones necesarias para 
su protección y se eviten pérdidas humanas y materiales.

Casos de estudio 6.1. - Sistema de Alerta Tem-
prana Comunitario (SATC). Se trata de una estra-
tegia liderada por el SIATA, en la ciudad de Medellín 
que cuenta con 27 alarmas comunitarias, sensores y 
monitores que detectan la emergencia, desatan una 
alarma que se riega por el barrio convertida en men-
sajes de Whatsapp y llamadas que coordinan una eva-
cuación segura 15. 

Caso de estudio 6.2. - Proyecto Inform@risk. Es el 
sistema de alerta temprana del barrio Bello Oriente de 
Medellín para prevenir deslizamientos que con la parti-
cipación de la academia, la comunidad y mediante coo-
peración internacional impactó positivamente los Barrios 
Bello Oriente y Los Alpes Bávaros con la puesta de 100 
sensores que detectan el movimiento de tierra a 50 me-
tros, los cuales ante el riesgo, desatan una alarma que se 
riega por el barrio convertida en mensajes de Whatsapp 
y llamadas que coordinan una evacuación segura 15. 

• Hacer uso de la tecnología como aliada para la gestión 
del riesgo de desastres, empleando Sistemas de Infor-
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mación Geográfica (SIG) junto con Inteligencia Artificial 
por ejemplo para la identificación de las zonas de mayor 
riesgo de incendios, lo que mejora la gestión y facilita las 
decisiones de planificación que permitan una respuesta 
oportuna para evitar graves afectaciones 16. 

Caso estudio 6.3. - Inteligencia Artificial para la 
detección de incendios. La empresa Indra de España 
tiene un sistema propio basado en las tecnologías SIG, 
que permite visualizar el estado del incendio y su evo-
lución, además permiten una toma de decisiones más 
precisa al estimar mejor las rutas de evacuación y ayu-
da a identificar mejor las poblaciones que pueden verse 
afectadas por el evento 17. Además, utilizan la Inteligencia 
Artificial para ayudar en la detección temprana de co-
natos de incendio en 100 mil hectáreas desde 20 km 
de distancia en menos de tres minutos y de esta forma 
acelerar la respuesta ante una posible emergencia 18. 

• Promover infraestructuras resilientes, establecer criterios 
mínimos de resiliencia y seguridad de la infraestructura ur-
bana. Según estos criterios, evaluar la vulnerabilidad de la 
infraestructura y los sistemas existentes ante los eventos 
climáticos extremos, para fortalecer los que tengan debi-
lidades. Además, se recomienda dar a las comunidades 
apoyo financiero y técnico para mejorar las infraestructu-
ras y las viviendas de modo que sean más resilientes 19. 

Caso de estudio 6.4. - Invirtiendo en medidas de 
reducción de riesgo de desastres. Mediante un 
proyecto llevado a cabo por el gobierno municipal en 
colaboración con grupos de ciudadanos se realizó la 
inversión en medidas de reducción de riesgo de desas-
tres en Pune, India. Este incluía la aplicación de medidas 
estructurales y de planificación para restaurar el drenaje 
natural, ensanchar los arroyos, ampliar los puentes y 
aplicar métodos de infiltración con el fin de reducir la 

exposición a los riesgos de inundación, problemática 
que ha tenido esta ciudad durante décadas 19. 

• Promover en todo el territorio nacional las escuelas de 
gestión comunitaria del riesgo de desastres y escuelas 
populares de autonomía en cada localidad o barrio para 
articular el trabajo comunitario organizado en la gestión 
del riesgo enfocado en el cambio climático. 

Caso de estudio 6.5. - Escuela de Gestión Comu-
nitaria del Riesgo. En el Barrio el Pacifico en Medellín 
esta escuela ha sido un ejemplo ya que desarrollaron 
su propio plan comunitario de gestión de riesgos des-
de la educación popular y comunitaria, logrando que 
la comunidad pudiera identificar las amenazas propias 
del territorio, así como los aspectos que componen su 
fragilidad y a su vez, también todas aquellas fortalezas 
e insumos que se convierten, en última instancia, en 
capacidades de gestión comunitaria de riesgo 20.

• Implementar el enfoque de Adaptación basada en Comu-
nidades (AbC), el cual se basa en las necesidades, prio-
ridades, conocimientos y capacidades de la comunidad 
para aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación 
frente a los efectos del cambio climático. Además, es im-
portante plantear estrategias que orienten e influyan la 
formulación de políticas públicas y los planes de desarro-
llo para que promueva la creación de redes de apoyo y se 
mejore la relación entre las administraciones locales y las 
comunidades como factor clave para una eficiente AbC 21. 

• Reconocer la relevancia de los ecosistemas en la gestión del 
riesgo de desastres y avanzar en la valoración de los servi-
cios ecosistémicos y promover un enfoque de Reducción 
del Riesgo Basado en Ecosistemas Eco-RRD, el cual permi-
te generar oportunidades de gestión de recursos a partir de 
los co-beneficios obtenidos de aplicar este enfoque 22.

© [EGT] /Adobe Stock
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MOVILIDAD HUMANA ASOCIADA A FACTORES CLIMÁTICOS 

B

• Incluir y visibilizar el factor climático como causante de 
fenómenos de movilidad humana forzada. De igual for-
ma, se hace necesario avanzar en la definición y recono-
cimiento de las figuras de migración, desplazamiento y 
refugio en contextos climáticos con el fin de asignar res-
ponsabilidades y obligaciones por parte de los Estados y 
las ciudades.

• Establecer sistemas de alojamiento y atención a migran-
tes climáticos 7, así como avanzar en la implementación 
de un mecanismo para realizar el seguimiento a las perso-
nas que han sido desplazadas por los efectos asociados 
a efectos climáticos. Se debe avanzar en sistematizar los 

casos, como un paso para avanzar en la justicia climática 
y la justicia migratoria, que permita brindar una respuesta 
justa y oportuna para dichos casos.

Caso de estudio 6.6. - Estrategia Nacional de la 
Cruz Roja Colombiana para la Atención a Po-
blación Migrante. Desde el año 2018 esta entidad 
ha prestado casi seis millones de servicios en los 
sectores de: atención integral de salud, protección, 
alojamiento, agua, saneamiento e higiene, asistencia 
humanitaria e integración y desarrollo a más de tres 
millones de beneficiarios en 23 departamentos del te-
rritorio colombiano 23.

C
GOBERNANZA CLIMÁTICA 

• Implementar los mecanismos de participación ciudadana 
en los proyectos y planificación de la Gestión del Riesgo de 
Desastres, en concordancia con el acuerdo de Escazú 5, 
para generar una perspectiva de bienestar y calidad de 
vida óptima para toda la población.

Caso de estudio 6.7. - Acuerdo Local para la Ac-
ción Climática en la Comuna 8 de Medellín. El 
Proyecto de Acuerdo Local 008 fue construido a lo lar-
go de dos años, con la participación de organizacio-
nes sociales y ambientales como la Mesa de Vivienda 
y Hábitat de la Comuna 8, así como de los ediles. Este 
documento condensa estrategias comunitarias para 
una acción climática incluyente y contempla princi-
pios, objetivos, enfoques y medidas para la mitigación 
del riesgo y la adaptación al cambio climático 24.

• Articular las diferentes entidades públicas, privadas y co-
munitarias que conforman el Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres (SNGRD) en la generación de 
conocimiento e información esencial, así como en la toma 

de decisiones, para fomentar el liderazgo y el desarrollo 
de capacidades en los territorios, con un empoderamien-
to institucional y comunitario que fortalezca los procesos 
de gobernanza regionales y locales 25.

Caso de estudio 6.8. - El Panel Interbarrial de 
Cambio Climático. Este proyecto liderado por el co-
lectivo ‘Movimiento de Laderas’ en la comuna 8 de 
Medellín, tiene como objetivo enseñar sobre la cien-
cia del cambio climático y aportar a la comprensión 
de los impactos del cambio climático y las estrategias 
de adaptación desde distintas experticias del territo-
rio. En la sede de la JAL tienen mapas de riesgo por 
sector y han identificado ante qué se sienten en riesgo 
las personas; además, cuentan con información de 
los habitantes y la condición de vulnerabilidad de las 
personas que vive en cada casa de la comunidad 26. 

• Fortalecer las capacidades de gestión del riesgo de los 
pueblos indígenas y comunidades étnicas y las estrate-
gias que tienen implementadas en materia de gestión del 
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riesgo de desastres, a partir de capacitaciones, incenti-
vos económicos y herramientas tecnológicas, respetando 
e incluyendo el conocimiento ancestral del territorio. 

Caso de estudio 6.9. - Los indígenas de la et-
nia Nasa tienen su propio plan de gestión del 
riesgo. A través de los sentidos, interpretación, mo-
nitoreo de las señales del territorio, la percepción de 
los riesgos e investigación de campo, los resguardos 
elaboran lo que denominaron como una cartografía 
social, donde se consideran estrategias de reducción 
de contingencias como la alerta temprana a través 
de la observación del comportamiento de la fauna 
silvestre frente a los eventos volcánicos y formas de 
resiliencia como la siembra de cultivos resistentes a 
la emisión de cenizas 27. 

• Fortalecer las alianzas público-populares propuestas 
en el plan de desarrollo 2022-2026, como instrumento 
de asociación para el desarrollo de proyectos de in-
fraestructura social, vías terciarias y caminos vecina-
les, eficiencia energética, gestión comunitaria del agua, 

saneamiento básico, entre otros. Dichas alianzas entre 
entidades públicas y asociaciones de origen popular y 
comunitario incentivan la autonomía de las comunidades 
para garantizar el manejo de los bienes públicos locales 
y el fortalecimiento de la gestión ambiental y comunita-
ria en pro del desarrollo 28. Esto se puede llevar a cabo 
mediante acuerdos de acción colectiva o transferencia 
monetaria condicionada 29. 

Caso de estudio 6.10. - Alianzas público popu-
lares para implementación de ‘Ollas Comunita-
rias’. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) firmó la formalización de las 
primeras 25 alianzas público populares con Juntas 
de Acción Comunal (JAC) y asociaciones sociales 
para la implementación del programa de ‘Ollas Co-
munitarias’ en la subregión de La Mojana. El pro-
grama benefició a las comunidades afectadas por la 
temporada de lluvias, mediante las ‘Ollas Comunita-
rias’, que tienen como fin brindar alimento a las fami-
lias que estuvieron en los sitios donde se presentaron 
las afectaciones 30.

D
JUSTICIA CLIMÁTICA

• Incluir la visión de la justicia climática así como la justicia 
social en las políticas y acciones de gestión del riesgo de 
desastres, las cuales deben tener en cuenta las disparida-
des sociales y económicas, así como las vulnerabilidades 
específicas de las comunidades más afectadas. Esto sig-
nifica garantizar una distribución equitativa de los recursos 
y promover la participación inclusiva de todas las partes 
interesadas 19.

• Implementar estrategias de recuperación sostenible tras 
un evento climático extremo que luego de realizar las 
evaluaciones de daños y necesidades, se desarrollen 
programas de recuperación y reconstrucción basados 
en la necesidad de “reconstruir mejor” a la vez que se 
deben continuar fortaleciendo las capacidades de res-

puesta y de recuperación post emergencia mediante 
equipos, herramientas, protocolos, procedimientos, do-
taciones, entre otros. La recuperación tras la catástrofe 
debe centrarse en las comunidades afectadas y estar 
dirigida por ellas 19.

Caso de estudio 6.11. - Proyecto de reconstruc-
ción de viviendas dirigido por la comunidad. 
En Sri Lanka en el 2004 tras el tsunami, el Estado 
entregó dinero directamente a los ciudadanos con 
viviendas dañadas para apoyar proyectos de recons-
trucción. Este programa aprovechó la experiencia 
local para garantizar que las nuevas construcciones 
fueran más resistentes 19.
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La economía circular y la gestión de residuos representan 
un potencial para Colombia en aras de la acción climática. 
Contando con una estrategia actual liderada desde el gobier-
no, es preciso incentivar e integrar a los diferentes sectores 
para que se articulen en favor de la gestión adecuada de los 
residuos. Adicional a los beneficios en la lucha contra el cam-
bio climático, esta gestión y el aprovechamiento de diferentes 

recursos representa un potencial para la economía del país 
y de cada colombiano. Sin embargo, hay que afinar algunos 
elementos, sobre todo, en relación con la población que ejer-
ce la recolección de residuos y el espacio para la reducción o 
reutilización de los mismos. En los apartados posteriores se 
enmarcan los principales retos, pero también las soluciones 
frente a esta dimensión.

CONTEXTO

83%
83% de los residuos municipales van a los rellenos sanitarios 1.

⅔
Casi ⅔ de los residuos producidos en el país son orgánicos 1.

11.1%
Del total de residuos sólidos generados en Colombia en 

2018, sólo el 11.1% fue reciclado o reutilizado 2.

50%
El 50% de los vertederos alcanzará su capacidad en 2031 3.

60-100 mil El sector del reciclaje está dominado por 
trabajadores informales. En Colombia hay entre 
60,000 y 100,000 recicladores informales 3.

Economía circular y gestión de residuos
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PROBLEMÁTICAS 
Y RETOS 

A
GESTIÓN DEL SECTOR 

Ausencia de normas sólidas de reciclaje en los hoga-
res: Menos de la mitad de los hogares en Colombia separan 
sus residuos 4.

No hay separación en la fuente: Uno de los principales 
retos para la implementación de las medidas en el país sigue 
siendo la separación en la fuente y la recolección diferencia-
da de residuos, sin lograr este paso la generación de alterna-
tivas de gestión de residuos no es viable 5.

Falta de acción gubernamental sustantiva local y na-
cional para implementar la Estrategia Nacional para 
la Economía Circular: Aparte de la Resolución 1407 de 
2018 6, que señala que para 2030 todas las empresas tie-
nen que reutilizar el 30% de sus residuos, y la Ley 2232 de 
2022 para la prohibición y sustitución gradual de productos 
plásticos de un solo uso 7, no hay políticas públicas, ni una 
hoja de ruta para la implementación de esta estrategia. Sin 
acciones y políticas públicas sustantivas, los sectores no 
implementan de manera efectiva estrategias de economía 
circular. 

Políticas ineficientes: Las políticas públicas incentivan la 
disposición final de residuos en rellenos sanitarios, no el re-
ciclaje o reutilización. 83% de los residuos municipales van 
a los rellenos sanitarios 1. Esto significa que la mayoría del 
dinero que los hogares y las empresas dedican a la recogida 
de residuos se destina a la eliminación de estos en rellenos 
sanitarios, en lugar de ir a procesos de reciclaje. No hay re-
cursos ni políticas públicas para desarrollar la infraestructura 
para reciclaje y compostaje. 

Falta de incentivos: Los incentivos financieros en Colombia 
no apoyan el desarrollo de tecnología y sistemas de reciclaje 

que apoyen la implementación de la economía circular en lo 
local, a pesar de todas las oportunidades económicas po-
tenciales que se presentan en esta 8. Sin apoyo financiero o 
la infraestructura necesaria, como puntos de recolección, no 
es rentable para las pequeñas empresas recoger residuos 
para reutilizarlos o reciclarlos en determinados productos, 
por ejemplo, debido a los costos de transporte.

El sector del reciclaje está muy fragmentado y carece 
de coordinación: Además de las empresas públicas hay 
empresas privadas que trabajan en reciclaje, sumado a un 
gran sector informal de recicladores. Del total de residuos 
domésticos el 60% son orgánicos y otro 30% reciclables, 
pero el 83% acaba en rellenos sanitarios 1 9. Los recicladores 
recuperan sólo un 17% de material reciclable 3. Esto demues-
tra la falta de coordinación entre las empresas públicas de 
recolección de residuos y los recicladores. 

Existe un alto nivel de informalidad en el sector: Un es-
tudio sobre recicladores en Colombia reveló que la mitad son 
contratados por cooperativas de reciclaje sólo mediante con-
tratos “verbales” y menos del 25% de organizaciones pagan 
la tasa por la prestación de servicios públicos a los recicla-
dores 10. Estos recicladores no reciben apoyo psicosocial y 
viven en condiciones muy precarias.

Falta de regulación: No hay control del depósito de resi-
duos y el posterior impacto medioambiental, especialmente 
en comunidades vulnerables. A saber, 34% de los rellenos 
sanitarios en Colombia no están autorizados, siendo Bolívar, 
Chocó, Magdalena y Nariño los departamentos con más re-
llenos en esta condición. Es importante recordar que, estas 
son algunas fuentes de ‘contaminación de suelos, aguas y de 
emisión de metano’ 9.
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FALTA DE INFRAESTRUCTURA E INNOVACIÓN

B

Hay espacio limitado y una rápida reducción de la ca-
pacidad y vida útil en los rellenos sanitarios actuales: 
El 50% de los vertederos alcanzará su capacidad en 2031 3., 
y en ellos se eliminará el 96% de los residuos municipales. 
Adicionalmente, las zonas en las que se desarrollan los re-
llenos sanitarios tienen problemas como olores, presencia 
de plagas y enfermedades en la población así como con-
taminación a fuentes hídricas y al ecosistema; todas estas 
externalidades generan efectos negativos en la salud pública 
y en el ambiente.

Falta inversión del sector público en los sistemas de 
reciclaje formal e informal: El decreto 2412 de 2018 y 
802/2 del incentivo al aprovechamiento que genera recur-
sos para invertir en operación y logística del sector no se ha 
estado ejecutando de forma eficiente. Por ejemplo, de acuer-
do a Enka, una empresa referente en economía circular en 
Latinoamérica, nos indican que en Medellín estos recursos 
llegan a $19,000 millones, pero de los proyectos presentados 

ninguno fue aprobado entre 2021 y 2022 lo cual limita el cre-
cimiento del sector del reciclaje y el desarrollo de estructura 
empresariales que impulsen la formalización.

No hay cultura ni infraestructura circular para los orgá-
nicos: Faltan sistemas públicos de compostaje, la mayor par-
te de los residuos domésticos producidos en Colombia son 
residuos orgánicos, aproximadamente dos tercios. Cuando 
los residuos orgánicos se procesan en un vertedero sin oxíge-
no, se produce metano, un gas con 21 veces más potencial de 
calentamiento que el dióxido de carbono o CO2 

11, por el con-
trario, cuando los residuos orgánicos se convierten en abono, 
en presencia de oxígeno, sólo se produce CO2. 

Falta infraestructura para recoger y reciclar materia-
les de construcción. Las obras de construcción y demo-
lición en Colombia producen 25 millones de toneladas de 
residuos cada año, pero solo 2% está recuperado para su 
reutilización o reciclaje 1. 
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OPORTUNIDADES Y 
RECOMENDACIONES

A
NORMATIVAS SOCIALES

• Realizar campañas de educación sobre consumo respon-
sable para prevenir la producción de desechos, informando 
a los y las ciudadanas sobre el ciclo de vida completo de los 
residuos, la energía implicada y la contaminación producida 
y cómo esto podría reducir el consumo innecesario utilizan-
do modelos de economía circular.

Caso de estudio 7.1. - Piloto Mayapo Centro Co-
munitario de Economía, La Guajira. Este proyecto 
piloto liderado por la empresa Plastieco se está pla-
neando con las comunidades de Mayapo en La Gua-
jira y está centrado en la gestión y el reciclaje, gracias 
al cual se espera construir para 2024 un centro comu-
nitario para la economía circular. El proyecto empezará 
con una recogida de residuos plásticos en las zonas 
cercanas a las rancherías y busca evitar que el plásti-
co llegue a los mares, ríos y selvas 12.

• Incentivar empresas y hogares a reciclar más, mediante 
una tasa progresiva por uso de los rellenos sanitarios, 

de manera que, a partir de una determinada cantidad 
de residuos, aumente la tasa por tonelada de residuos 
depositada en el vertedero. También, se debería crear 
un sistema de tarifas que diferencie entre los distintos 
materiales, cobrando más por los que causan mayor 
contaminación. Actualmente la disposición final de los 
residuos sólidos en rellenos sanitarios es una de las al-
ternativas de menor costo. Incluir el valor del costo las 
externalidades causadas por este modelo de disposi-
ción final a la salud pública y al ambiente, permitiría una 
transición más rápida hacia otras alternativas que pro-
muevan la economía circular.

• Implementar un sistema de recolección diferenciada 
de residuos, teniendo días diferentes para los residuos 
aprovechables, los orgánicos y los no aprovechables, 
que incentive la separación en la fuente. Esto debe ir 
acompañado de una normatividad que permita que se 
haga la gestión adecuada de los residuos en el sector 
doméstico, comercial e industrial.
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MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

C

B
MEJORAR LA GESTIÓN DEL SECTOR 

• Asignar recurso público para actualizar el Plan de Ges-
tión Integral de Residuos Sólidos Regional (PGIRS) con 
una hoja de ruta definida y una normativa con meca-
nismos de verificación y seguimiento que garanticen 
su cumplimiento.

Caso de estudio 7.2. - Hoja de ruta para un Chile 
circular 2040: Para acelerar la transición a la econo-
mía circular, en el 2019 el Ministerio de Medio Ambien-
te diseñó esta hoja de ruta con un Comité Estratégico 

compuesto por 33 representantes del mundo público, 
el mundo privado, la sociedad civil y la academia. Con-
tó también con espacios de participación ciudadana y 
un proceso de consulta ciudadana de la versión previa 
del documento. Para lograr alcanzar las metas rela-
cionadas a la economía circular, Chile se propone una 
serie de 28 iniciativas, cada una de las cuales contiene 
distintas acciones. Estas se agrupan en torno a cua-
tro grandes ejes de acción: innovación circular, cultura 
circular, regulación circular y territorios circulares 13.

• Implementar más contenedores soterrados para recicla-
je y residuos, que incluya la formalización y empleabili-
dad de los recicladores. Con este sistema los residuos 
son depositados en una especie de urna subterránea, 
evitando la exposición al sol, a las plagas y la generación 
de malos olores en las grandes ciudades. Pueden alma-
cenar hasta 60% más que los contenedores actuales 14.  
Esta infraestructura debe estar acompañada de una la-
bor de mantenimiento constante, pues en varios casos 
funciona de manera hidráulica. El uso de estos contene-
dores puede ser estimulado a través de un sistema de 
bonos, donde los usuarios reciben descuentos al depo-
sitar reciclaje como botellas PET.

Caso de estudio 7.3. - Contenedores soterrados 
para mejorar la disposición de residuos. En Bo-
gotá los nuevos contenedores soterrados tienen una 
mayor capacidad, pasando de 3,200 a 6,400 litros. Adi-
cionalmente, dada su tecnología, ayudarán al buen uso 
del espacio público ocupando mucho menos espacio 
que un contenedor tradicional y utilizando herramientas 
de funcionamiento que facilitarán no solamente la dis-
posición de los residuos por parte de los usuarios, sino 
un proceso de recolección más ágil y automatizado 15.

• Implementar y/o ampliar la flota de vehículos eléctricos 
para la recogida de residuos.

• Crear puntos de compostaje en cada barrio, y en espa-
cios verdes, donde el abono puede ser usado para fer-
tilizar las plantas. En estos mismos espacios se puede 
apoyar y promover la construcción y mantenimiento de 
huertas comunitarias.

Caso de estudio 7.4. - Proyecto de compostaje 
Green Plastic Containers (GPC). es una estrate-
gia que tiene como objetivo inculcar buenos hábitos 
de gestión de residuos a nivel doméstico mediante la 
separación en la fuente de los residuos orgánicos, la 
recolección y el compostaje. El programa comenzó en 
2008 en algunos barrios y hasta el 2019, se habían 
recogido y convertido en abono más de 400 tone-
ladas mensuales de residuos orgánicos. En IBICOL, 
una planta de compostaje a 20 minutos de Cajicá, el 
compost se produce apilando materia orgánica en lar-
gas hileras a través de torneado mecánico, donde se 
agregan inoculantes para acelerar el proceso de com-
postaje. Para garantizar un producto de buena cali-
dad, se toman medidas de control estándar, como la 
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medición continua de temperatura y humedad, entre 
otras; además, algunas fincas comerciales, producto-
ras de hortalizas, usan el compost producido, cerran-
do el ciclo 16.

• Crear más puntos centralizados para depositar residuos, 
donde las empresas pequeñas pueden recoger residuos 
más fácilmente.

Caso de estudio 7.5. - Reutilización de los resi-
duos de construcción en Bogotá. La Unidad Admi-
nistrativa de Servicios Especiales (UAESP) trabaja para 
aprovechar cerca de 600 toneladas diarias de residuos, 
a través de estrategias como ‘Juntos Limpiamos Bogo-
tá’ que consiste en ubicar cerca de los puntos críticos, 

‘eco puntos’. Estos son lugares a los cuales los ciuda-
danos se pueden acercar, de acuerdo con las jornadas 
establecidas y dejar sus residuos de construcción sin 
ningún costo, con el propósito de enfrentar la proble-
mática de los puntos críticos de residuos que anual-
mente le cuestan a la ciudadanía aproximadamente 
30,000 millones de pesos de sus impuestos. Estos son 
aprovechados en ‘Punto Limpio’, ubicado en Doña Jua-
na; allí se construyó una planta de separación donde 
se preparan los residuos de construcción y demolición, 
se realiza la separación manual y después se hace el 
aprovechamiento donde los residuos se convierten en 
gravilla y se mezclan con arena para convertirse nue-
vamente en concreto, que es usado para compactar y 
restaurar vías 17.

D
INCENTIVAR LA INNOVACIÓN PARA LA ECONOMÍA 

CIRCULAR Y BIOECONOMÍA 

• Desarrollar más incentivos para la innovación en econo-
mía circular para las pequeñas y medianas empresas (PY-
MES). En Colombia las Pymes representan el 99.5% del 
parque empresarial nacional, además cuentan con una 
organización interna más simple que les permite mayor 
adaptación al cambio 18. Por el tamaño y diversidad de 
muchas Pymes, la transición a modelos de economía cir-
cular está en una etapa temprana, por lo que se necesitan 
diversas innovaciones y prácticas más respetuosas con el 
ambiente. Los incentivos se pueden dar en forma de be-
neficios tributarios y/o créditos blandos para inversión en 
tecnologías de economía circular. También es importante 
lograr que el sector Pymes introduzca cambios que van 
más allá de estrategias aplicadas por actores individuales, 
sino apuntar a cambios corporativos sistémicos dentro de 
los diferentes clústeres de producción y distribución 19.

• Crear una plataforma de intercambio de información, don-
de los diferentes actores del ecosistema puedan ver dónde 
está la oferta y la demanda de los distintos tipos de re-
siduos en los diferentes municipios. Mediante este siste-
ma se podría, por ejemplo, ayudar a la consolidación de 
cargas de material reciclable entre diferentes cooperativas 

para su transporte a plantas de transformación, contribu-
yendo a la disminución de costos logísticos en el sector.

Caso de estudio 7.6. - Rescycle: es una platafor-
ma en línea que crea una comunidad consciente que 
ayuda a las empresas e industrias a vender, comprar 
y donar sus residuos, conectando oferta y demanda, 
con el fin de reducir su impacto ambiental. Centrada 
en la economía circular, crea oportunidades para el 
reciclaje óptimo de los residuos a partir de la conexión 
correcta de los agentes responsables: generadores, 
gestores de residuos y transformadores 20.

Recurso - Sistema de Información de Economía 
Circular (https://www.dane.gov.co/index.php/estadis-
ticas-por-tema/ambientales/economia-circular/siste-
ma-de-consulta-de-informacion ): El SIEC es un conjunto 
articulado de elementos (entidades públicas y privadas 
productoras o usuarias de información, políticas, normas, 
procesos técnicos e infraestructura involucrada en la ges-
tión de la información relacionada con la economía circular), 
que interactúan entre sí para recopilar, consolidar y difun-
dir la información estadística relacionada con la economía 
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circular; su finalidad es facilitar la toma de decisiones en 
materia de política pública y evidenciar la transición del país 
hacia este modelo de producción y consumo circular 21.

• Incorporar los principios de la economía circular y la bioe-
conomía a las prácticas de contratación y adquisición pú-
blica y construcción de obras públicas.

Caso de estudio 7.7. - Integración y normaliza-
ción de la contratación circular a un nivel muni-
cipal, Lisboa, Portugal. Lisboa ha tomado medidas 
para implementar los principios de la economía circu-
lar de manera estructurada en todo el municipio en 
las áreas de adquisición de bienes e infraestructura. 
Esto lo están haciendo mediante el desarrollo de una 
Plataforma de Planificación de Adquisiciones (PPP) e 
implementando la norma ISO 20400. La PPP permite 
a los departamentos registrar sus necesidades anua-
les de bienes, obras y servicios e identifica medidas 
sociales, ambientales y económicas a considerar en 
futuras licitaciones 22.

• En lugares con pocas alternativas, se puede implementar 
tecnologías para el uso de residuos para la producción 
de energía y buscar oportunidades para implementar esta 
tecnología de manera que se minimicen las emisiones.

Caso de estudio 7.8. - Planta de conversión de 
residuos en energía en San Andrés. Desde el 2012 
se instaló una planta que permite incinerar los resi-
duos sólidos para generar electricidad a partir de la 
quema y los gases generados que ayuda a que las 
aproximadamente 80 ton/día que llega a la isla de 26 
km2 tengan una disposición final. Además, con la ayu-
da de la academia se están estudiando posibles usos 
para los residuos que quedan de la incineración y con-
tribuir a la economía circular en el territorio 23. 

• Implementar sistemas de captura y aprovechamiento de 
biogás en los rellenos sanitarios, los cuales incluso lue-
go de su clausura siguen emitiendo GEI, como metano, 
producto de la descomposición anaerobia de los resi-
duos orgánicos 5. 
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En aspectos generales, el financiamiento climático se refiere 
a los recursos destinados a financiar acciones de mitigación 
y adaptación. En últimas, la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) señala 
que estas finanzas buscan “reducir emisiones y mejorar los 
sumideros de GEI al tiempo que busca reducir la vulnerabi-
lidad y mantener e incrementar la resiliencia de los sistemas 
humanos y ecológicos ante los efectos negativos del cam-
bio climático” 1.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Financiamiento Cli-
mático, para lograr los objetivos de reducción de emisiones 
se requiere una inversión entre $8.76 y $14.19 billones de pe-
sos anuales hasta el 2030 y entre $5.8 y $10.5 para gestionar 
la adaptación al cambio climático 2. 

En busca de la justicia climática, el siguiente apartado expon-
drá algunas razones por las que es necesario apostarle a las 
finanzas climáticas.

CONTEXTO

$8.76 $5.8
y

Entre Entre

billones billones

y

$14.19 $10.5

Para lograr los objetivos de reducción de emisiones se 
requiere una inversión entre $8.76 y $14.19 billones de 

pesos anuales hasta el 2030

Entre $5.8 y $10.5 billones de pesos 
anuales para gestionar la adaptación al 

cambio climático.
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OPORTUNIDADES 
Y RETOS

A
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE DESDE EL TERRITORIO SE MOVILICEN 

RECURSOS EN CAMBIO CLIMÁTICO?

• El impacto agregado del cambio climático en la econo-
mía del país sería negativo, especialmente para los sec-
tores de transporte, forestal, pesca, ganadería y agricul-
tura. En promedio habría pérdidas anuales del PIB del 
0.49% (de 2011 a 2100), lo que significa que cada año 
el PIB sería 0.49% menor que en un escenario macro-
económico sin cambio climático. Las pérdidas estima-
das por cambio climático son equivalentes a que el país 
sufriera, cada cuatro años, pérdidas similares a las de La 
Niña 2010-2011 3.

• Los eventos climáticos extremos generan un impacto 
económico significativo en el país, manifestándose a 
través de desastres climáticos y sus consecuencias ne-
gativas para el crecimiento económico a largo plazo. Un 
análisis del período entre 1980 y 2010 destacó que un 
aumento del 20% en el número de víctimas fatales, he-
ridos y afectados por eventos climáticos se vinculó con 
una disminución del 1.5% en el PIB durante ese lapso. 
Además, la inversión en gestión de riesgos de desastres 
resulta claramente costo-efectiva, sugiriendo que elevar 

la inversión pública al 1% del gasto actual podría dismi-
nuir la tasa de desastres en un 60% 3.

• El cambio climático impacta directamente en los hogares 
reduciendo su bienestar y generando una disminución de 
aproximadamente un 2.9% en el consumo en comparación 
con situaciones sin cambio climático. Este impacto es dife-
renciado: los departamentos de Chocó, Amazonas y gran 
parte de la región Caribe se verán particularmente afecta-
dos, enfrentando pérdidas en bienestar cercanas al 4.5%. 
Por el contrario, la región central del país vería las pérdidas 
más bajas, con una disminución aproximada del 2.2% en el 
consumo promedio anual durante el período 2011-2100 3.

• Para movilizar recursos en proyectos que contribuyan a la 
mitigación y a la adaptación del cambio climático es impor-
tante: i) Estructurar adecuadamente los proyectos; ii) iden-
tificar los instrumentos financieros con los que cuenta su 
entidad territorial para apalancar recursos e iii) identificar las 
instituciones nacionales e internacionales que apoyan el fi-
nanciamiento climático. 

B
ESTRUCTURACIÓN ADECUADA DE PROYECTOS

Previo a la presentación de proyectos, es preciso estructu-
rarlos de tal forma que sean viables y que tengan un impac-
to concreto. Se propone realizar este encuadre a la luz de 
las cinco etapas: ideación, perfil, prefactibilidad, factibilidad 

y evaluación. Asimismo, es importante que estos proyectos 
implementen un sistema de monitoreo efectivo, que promue-
va la participación comunitaria para fortalecerlo y garantizar 
su impacto sostenible.
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C
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS PARA 

APALANCAR RECURSOS DESDE LAS ENTIDADES 

TERRITORIALES EN PROYECTOS CLIMÁTICOS

Dentro de los instrumentos financieros existentes para abor-
dar el cambio climático se encuentran aquellos que les per-
miten a las entidades territoriales generar ingresos para apa-
lancar proyectos que gestionan esta problemática. Algunos 
de estos son:

Bonos Vinculados a la Sostenibilidad o Sustainability 
linked Bonds (SLB): Instrumento de financiamiento en los 
que se establecen condiciones de resultado y cumplimiento 
de metas Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) para 
el pago. Su singularidad radica en que los pagos están vincu-
lados al logro de metas específicas.

Préstamos verdes: Instrumento de financiación que le otor-
ga a los prestatarios recursos para apalancar oportunidades 
que aportan a un objetivo ambiental.

Mercados de carbono: En Colombia existen dos tipos de 
mercado: el voluntario, en el que cualquier entidad, pública 
o privada, instituciones de gobierno o empresas, pueden 
aportar a la reducción de emisiones de GEI y compensar sus 
emisiones de forma voluntaria; por otro lado, el obligatorio, 
conocido como el sistema de comercio de emisiones, fue 
creado por la Ley 1931 de 2018, pero aún no está reglamen-
tado ni está en funcionamiento.

Instrumentos de financiamiento basados en la tierra: Ins-
trumentos de carácter fiscal que tienen como objetivo obtener 
una retribución por parte del sector privado por los beneficios 
económicos que estos reciben cuando el valor de sus propie-
dades aumenta. Esto puede suceder producto de acciones exó-
genas a ellos, tales como inversiones o decisiones administra-
tivas de los gobiernos locales. El impuesto predial unificado, el 
impuesto de delineación urbana, la contribución por valorización, 
Titularización de Impuestos Futuros (TIF) y el reparto equitativo de 
cargas y beneficios son algunos de estos tipos de instrumentos.

Tasas ambientales: Instrumento fiscal que se exige como 
contraprestación por el uso de un recurso biológico o por la 
presión que se ejerce sobre los recursos naturales. Son una 
fuente de financiación que las autoridades ambientales utili-
zan para realizar inversiones en los ecosistemas.

Créditos de aguas pluviales: Instrumento de financiación 
enfocado en gestionar las aguas pluviales y la contaminación 
provocada por los vertimientos de aguas pluviales.

Bonos verdes: Instrumento de deuda de renta fija que permi-
te obtener capital a los gobiernos nacionales, subnacionales 
o a las empresas para invertir en proyectos de infraestructura 
gris-verde o únicamente verde.

Para acceder a la financiación de proyectos orienta-
dos a abordar las necesidades de cambio climático, es 
esencial ajustarse a los lineamientos requeridos por 
los financiadores. Esto se puede hacer de manera autóno-
ma, o con el apoyo de fondos como:

Readiness Programme

Banco Interamericano de Desarrollo

Fondo Colombia en Paz

Fondo de Energías no Convencionales (FENOGE)

Cooperación Alemana Colombia (GIZ) 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID)

Banco de Exportaciones e Importaciones de Corea 
(KEXIM)
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Fondos de dotación: son instrumentos que pueden em-
plearse para diversificar las fuentes de recursos que finan-
cian los objetivos de los fondos de agua, trabajan en pro de 
garantizar la seguridad hídrica de las ciudades, a través de 
la implementación de iniciativas territoriales que mejoran la 
oferta hídrica y la gobernanza del recurso.

Fondos de fomento: Mecanismo de financiación para ges-
tionar y promover las inversiones públicas. Permiten agrupar 

las fuentes de financiación de diversa índole para proyectos 
de conservación de la biodiversidad y de SbN, optimizando 
la utilización de recursos y sus costos de operación.

Financiamiento mixto o combinado: Mecanismo que 
busca combinar estratégicamente recursos de diferentes 
fuentes: públicas, privadas, de cooperación internacional 
para avanzar en el cumplimiento de los ODS en los países 
en desarrollo.

D
INSTITUCIONES QUE APOYAN LA FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

Este subcapítulo se enfoca en examinar diversas instituciones 
involucradas en la financiación climática. Se exploran fondos 
climáticos y financieros internacionales, enfoques bilaterales 
y agencias de desarrollo de países como Alemania, Japón y 
Estados Unidos. Además, se mencionan fondos regionales y 
nacionales, junto con el papel de fundaciones privadas.

Fondos climáticos e instituciones financieras 
internacionales

• Fondo de Adaptación (FA) de Naciones Unidas
• Fondo para los Países menos Desarrollados (LDCF)
• Fondo Especial para el Cambio Climático (FECC)
• Fondo Verde del Clima (GCF)
• Banco Mundial

Financiamiento climático bilateral

• Alianza Global para el Cambio Climático + (GCCA)
• Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (BMZ) de Alemania
• Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ)
• Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
• Iniciativa Climática Internacional (IKI)
• Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)
• Agencia Danesa de Desarrollo Internacional (Danida)
• Fondo Nórdico para el Clima (NCF)
• Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD)
• Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el De-

sarrollo (Sida)

• Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (CO-
SUDE)

• Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID) del 
Reino Unido

• Fondo Internacional para el Clima (ICF)
• Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-

cional (USAID)

Fondos regionales e instituciones financieras 
internacionales

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
• Fondo del Amazonas

Fondos nacionales

• Fondo de Energías no Convencionales (FENOGE)
• Fonenergía
• Fondo Colombia Sostenible
• Fondo para la Sustentabilidad y Resiliencia Climática 

(FONSUREC)
• Fondo de ascenso tecnológico 
• Regalías

Fundaciones privadas y agencias donantes

• Bloomberg Philanthropies
• Fundación ClimateWorks
• Fundación Ford
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• Fundación Hewlett
• Fundación KR
• Fundación MacArthur
• Fundación Oak
• Fundación Packard
• Fundación Carvajal

• Fundación ANDI
• Fundación Bill and Melinda Gates
• Fundación Natura

RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES

E

Teniendo en cuenta la importancia de las finanzas climáticas 
y conociendo los actores y fuentes importantes, es preciso 
tener presente las siguientes recomendaciones de cara a la 
toma de decisiones:

• Para guiar la toma de decisiones informadas, es
fundamental acceder a información precisa sobre
los escenarios climáticos específicos de la región.
Esta comprensión enriquecerá la planificación y permitirá
anticipar de manera efectiva los impactos climáticos, lo
que resulta crucial para la creación de estrategias sólidas
de mitigación y adaptación.

• La alineación de proyectos climáticos con las di-
rectrices y regulaciones nacionales y territoriales
es un pilar fundamental. Evaluar y considerar estas
normativas no solo garantiza la viabilidad y legitimidad
de los proyectos, sino que también brinda un marco só-
lido para la implementación efectiva y sostenible en el
largo plazo.

• No se trata simplemente de buscar financiamien-
to, sino de diseñar proyectos sólidos y estratégicos
para abordar los desafíos climáticos. Buscar orien-
tación experta en la estructuración de proyectos asegura
que las propuestas sean coherentes, sólidas y alineadas
con los objetivos climáticos y de desarrollo. Una estrategia
eficiente es integrar acciones climáticas en proyectos ya
en curso. Esta integración no solo optimiza los recursos ya
comprometidos, sino que también maximiza los resultados
y el impacto. Al abordar el cambio climático dentro de pro-
yectos preexistentes, se evita la duplicación de esfuerzos
y se garantiza una gestión más eficiente de los recursos.

• Reconocer el carácter intersectorial del cambio
climático es esencial. Establecer alianzas con el Go-
bierno nacional, el sector privado y socios internaciona-
les amplía las perspectivas, los recursos y las capaci-
dades disponibles. Esta colaboración no solo aumenta
la viabilidad financiera, sino que también enriquece la
visión y la experiencia. Desde la etapa de concepción
hasta el monitoreo y evaluación, incorporar considera-
ciones climáticas en cada fase del proyecto es crucial;
esta integración garantiza la resiliencia a largo plazo y
permite una adaptación continua a las condiciones cam-
biantes, asegurando resultados duraderos y efectivos.

• El cambio climático puede ser un catalizador para
la innovación. Buscar soluciones que generen benefi-
cios económicos y sociales mientras abordan los desa-
fíos climáticos convierte obstáculos en oportunidades.
Esta perspectiva transformadora puede llevar a solu-
ciones creativas y beneficios duraderos. La inversión en
la capacitación y sensibilización de los actores locales
fortalece la implementación exitosa y la apropiación de
los proyectos. Empoderar a las partes interesadas con
el conocimiento y las habilidades necesarias es un pilar
esencial para lograr resultados duraderos y sostenibles.

• Alineados a la Comisión de Estudio para la Promoción
y Desarrollo de los Mercados de Carbono en Colom-
bia (CEMCO2), se recomienda establecer un Sistema
Nacional de salvaguardas robusto y vinculante que
establezca de forma precisa las normativas que los
proyectos, programas e iniciativas de mitigación
deben seguir en términos ambientales y sociales en
Colombia. Entre los aspectos fundamentales a promo-
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ver se encuentra la equitativa distribución de beneficios 
como componente esencial de las salvaguardas sociales. 

• Estos beneficios deben dirigirse no solo a las comu-
nidades étnicas, sino también a las comunidades 
locales del país. Las medidas ambientales y sociales 
que se originen de la interpretación de las Salvaguardas 
de Cancún (medidas para anticipar, minimizar, mitigar o 
gestionar los posibles riesgos ambientales y sociales)4 no 
deben limitarse solo a los proyectos y programas dentro 
de REDD+, estas deben ser aplicadas a todas las iniciati-
vas de mitigación llevadas a cabo en el país. Esto garanti-
zará que las salvaguardas no se conviertan en un criterio 
arbitrario entre diferentes mecanismos de mercado.

Caso de estudio 8.1. - Programa Visión Amazo-
nía. Éste ilustra cómo el financiamiento climático no 
solo puede restaurar ecosistemas vitales, sino también 
empoderar a las comunidades locales, proporcionan-
do un modelo sostenible para el desarrollo ambiental 
y social en Colombia. Pues el objetivo del programa 
es contribuir a la conservación y desarrollo sostenible 
de la Amazonía colombiana, preservando la biodiver-
sidad, mitigando el cambio climático y fomentando la 

participación de las comunidades indígenas y locales 
en la gestión sostenible de sus territorios. El proyecto 
es financiado a través de una combinación de recur-
sos internacionales, inversiones privadas y fondos gu-
bernamentales y es implementado por organizaciones 
no gubernamentales en colaboración con comunida-
des locales. Se han establecido asociaciones sólidas 
con instituciones científicas y organizaciones de con-
servación para garantizar que las prácticas de restau-
ración sean basadas en evidencia y respetuosas con 
la biodiversidad local. Además, el programa se adhiere 
a los principios de justicia climática al generar empleos 
y oportunidades económicas sostenibles para las co-
munidades locales. Al empoderar a las comunidades 
indígenas y locales en la gestión sostenible de sus te-
rritorios, se fomenta la participación activa y la toma 
de decisiones inclusivas, avanzando hacia un enfoque 
más equitativo en la lucha contra el cambio climático 
en Colombia 5

• Para fomentar una gestión climática sólida y socialmente 
equitativa, se insta a establecer el cumplimiento estricto 
de las salvaguardas como un requisito fundamental para 
la inclusión de proyectos en la agenda climática del país. 

© [William Perez] /Adobe Stock
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CONCLUSIONES

• La crisis climática actual requiere una acción conjunta de to-
dos los sectores de la sociedad y especialmente de un lide-
razgo público que movilice, ya que no abordarla representa 
una amenaza para la calidad de vida de personas, comunida-
des y demás especies con las cuales compartimos el hábitat 
y que soportan los servicios ecosistémicos y bienes comu-
nes de los cuales dependemos (agua, aire, suelo, entre otros).

• El ordenamiento territorial debe hacerse considerando los 
límites naturales del territorio y no basarse principalmente 
en intereses económicos, en este sentido, el crecimien-
to territorial desorganizado que se ha tenido en el país 
nos exige la integración de medidas de adaptación y ge-
neración de resiliencia ante los impactos inminentes del 
cambio climático y la actualización de los instrumentos de 
planificación territorial alrededor del agua como plantea el 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para reducir los 
riesgos y/o evitar exacerbarlos. Avanzar en la definición 
de una agenda para la adaptación con enfoques regene-
rativos y centrado en el empoderamiento de las comuni-
dades es imperativo, ya que permitirá reducir las pérdidas 
y daños tanto humanos como materiales.

• Algunas actividades humanas y los impactos del cambio 
climático generados ponen en riesgo el acceso a servicios 
básicos como el acceso al agua y saneamiento, acceso a 
alimentos sanos, de calidad y en cantidad suficiente, el de-
recho a un aire y ambiente limpios, acceso a la educación 
(en caso de desastres y eventos climáticos extremos), entre 
otros derechos de las generaciones presentes y futuras; por 
lo que la acción climática debe ser un eje central y transver-
sal en los planes de desarrollo y en la agenda pública de 
todos los municipios y departamentos, contribuyendo así a 
los ejes sociales y económicos además de los ambientales, 
buscando reducir las brechas existentes y evitar, que por el 
contrario, estas se intensifiquen como es el caso actual.

• La definición de medidas y estrategias para dar solución 
a la crisis climática debe  hacerse con la participación 
ciudadana y reconociendo la interseccionalidad, que 
ocasiona que las personas que han sido históricamente 
subrepresentadas y las menos responsables del cambio 
climático, sean las que  más se vean afectadas por sus 
impactos. Garantizar una efectiva gobernanza y partici-
pación ciudadana de estos grupos representa una opor-
tunidad para que la acción climática contribuya a reducir 
las brechas sociales en lugar de perpetuar las causas 
históricas que las generan. Adoptar una perspectiva in-
tersectorial, de género e intergeneracional es necesario 
para lograr una justicia climática.

• Se debe integrar un enfoque de abajo hacia arriba o Bo-
ttom-up para la generación de políticas públicas y pro-
yectos que afecten directamente las comunidades y el 
ambiente o territorio del cual dependen; este propone un 
diagnóstico y diseño que parte del reconocimiento de que 
las comunidades tienen información valiosa y relevante 
sobre las necesidades y potencialidades de los territorios, 
contribuyendo a una transición justa.

• Es importante reconocer a las comunidades como mo-
tores del desarrollo local y proporcionar apoyo técnico y 
financiero para la consolidación de la gobernanza comu-
nitaria del territorio y de los recursos naturales y para la 
gestión de proyectos comunitarios que busquen sobe-
ranía y autonomías, son una oportunidad para abordar 
desafíos como la pobreza, el hambre y la falta de acceso 
a servicios básicos. Estos proyectos y procesos no solo 
contribuyen a la justicia climática y al cumplimiento de los 
ODS, sino que también empoderan a las comunidades 
para gestionar sus territorios y mejorar su calidad de vida, 
que con el apoyo adecuado pueden generar además 
co-beneficios ambientales y económicos.
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• Se deben aumentar los flujos financieros para el cumpli-
miento de los objetivos climáticos y especialmente buscar 
cerrar la brecha de financiación existente para la adaptación 
al cambio climático, donde los recursos para la protección 
y apoyo de las comunidades y territorios ante los impactos 
de la crisis climática son mínimos comparados con las ne-
cesidades; además se deben implementar mecanismos y 
estrategias para que estos recursos lleguen realmente a las 
comunidades que más los necesitan. De igual manera se 
debe avanzar en el reconocimiento y acompañamiento de 
las personas afectadas por el cambio climático y plantear 
estrategias para evitar que estos impactos generen nuevos 
conflictos territoriales por el acceso a tierra, agua, alimento 
y demás recursos amenazados por factores climáticos.

• Se debe avanzar en la transición energética justa y recono-
cer la necesidad de la transición, no únicamente para cum-
plir con la reducción de emisiones de GEI sino también por 
la necesidad de diversificar la economía, que actualmente 

es altamente dependiente de la industria de combustibles 
fósiles que con los compromisos de carbono neutralidad 
globales, tiende a reducirse significativamente, poniendo en 
riesgo a cientos de miles de familias que hoy dependen de 
este sector directa e indirectamente. Para hacerlo se debe 
contemplar la reorientación económica y reconversión labo-
ral liderada por las administraciones municipales y departa-
mentales acompañada de un amplio diálogo social que con-
sidere las necesidades y potencialidades de cada territorio.

• Los compromisos derivados del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica - CDB (el acuerdo sobre biodiversidad 
equivalente en importancia al Acuerdo de París sobre 
cambio climático, aunque mucho menos mediático) de-
ben incluirse en la agenda pública y los planes de desa-
rrollo deben alinearse con los compromisos asumidos a 
nivel país para avanzar en el cuidado y conservación de la 
biodiversidad como pilar fundamental de la salud plane-
taria que sostiene la vida.

 Alejandro Cortés Claro
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