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Los instrumentos de planificación del 

desarrollo y del territorio sin duda cons-

tituyen una gran herramienta a nivel de-

partamental y municipal para dar una 

aproximación de los impactos positivos 

y negativos del cambio climático. Este al-

cance está plasmado en el Plan Nacional 

de Desarrollo (2014-2018) “Todos por un 

Nuevo País” a través de la estrategia en-

volvente de crecimiento verde.

Con el ánimo de contribuir al desa-

rrollo sostenible del país, la Dirección 

de Cambio Climático y Gestión del Ries-

go del Ministerio de Ambiente y Desa-

rrollo Sostenible ha venido trabajando 

en la construcción de la Política Nacio-

nal de Cambio Climático, que busca pro-

mover una gestión del cambio climático 

que contribuya a avanzar en una senda 

de desarrollo resiliente al clima y baja 

en carbono y reduzca los riesgos aso-

ciados a las alteraciones por efectos del 

cambio climático. Adicionalmente, y si-

guiendo este mismo camino, se adoptó 

en febrero de 2016 el Decreto 298, que 

constituye el Sistema Nacional de Cam-

bio Climático (Sisclima), el cual tiene por 

objeto “coordinar, articular, formular, ha-

cer seguimiento y evaluar las políticas, 

normas, estrategias, planes, programas, 

proyectos, acciones y medidas en materia 

de adaptación al cambio climático y de 

mitigación de gases efecto invernadero, 

cuyo carácter intersectorial y transver-

sal implica la necesaria participación y 

corresponsabilidad de las entidades pú-

blicas del orden nacional, departamen-

tal, municipal o distrital, así como de las 

entidades privadas y entidades sin áni-

mo de lucro”.

En este sentido, y reconociendo las es-

trategias en materia de cambio climático 

Plan nacional de adaptación (PNACC), 

Estrategia colombiana de desarrollo bajo 

en carbono (ECDBC), Estrategia nacional 

de reducción de emisiones por degrada-

ción y deforestación (ENREDD), la Di-

rección de Cambio Climático y Gestión 

del Riesgo ha elaborado este documento 

con el fin de brindar consideraciones de 

cambio climático para tener en cuenta a 

la hora de revisar y ajustar los planes de 

ordenamiento territorial, planteando una 

visión de modelo de desarrollo territorial 

baja en carbono y resiliente al clima que 

tendrá que seguir siendo perfeccionada 

en la medida en que la información sea 

nutrida por la ciencia. 

Esperamos que este documento con-

tribuya a construir instrumentos de or-

denamiento territorial más estratégicos, 

más innovadores y, por supuesto, más 

resilientes y con modelos de desarrollo 

bajo en carbono.  

 
 
 
 
 
 
Mariana Rojas Laserna  

Directora de Cambio ClimáticoPRESENTACIÓN



INTRODUCCIÓN 

El cambio climático tiene manifestacio-

nes en los ecosistemas y su prestación de 

servicios, en actividades productivas, en 

infraestructuras y en la población en ge-

neral. La forma en que incide en el te-

rritorio puede conllevar a que actores 

públicos, privados y sociales incurran 

en gastos no previstos al verse afectados 

por eventos causados por aumentos en 

la temperatura o por cambios en la pre-

cipitación. De igual forma, las manifes-

taciones de cambio climático pueden 

significar una oportunidad para el cre-

cimiento económico, el desarrollo so-

cial y el manejo responsable y sostenible  

de los ecosistemas.

Por otra parte, el país ha avanzado en 

el desarrollo de las estrategias de cambio 

climático en adaptación y mitigación que 

han sido el marco técnico para la realiza-

ción de acciones en los territorios. En-

tre estas estrategias se encuentra el Plan 

nacional de adaptación al cambio climá-

tico (PNACC), que busca promover en el 

país un desarrollo territorial, sectorial, y 

ambiental planificado, compatible con la 

evolución e incidencia del cambio climá-

tico mediante acciones en el corto, me-

diano y largo plazo. 

Por otro lado, la estrategia ENRE-

DD+ tiene como objetivo ayudar a que 

las emisiones de dióxido de carbono 

producidas por la deforestación y de-

gradación de bosques (selvas) se reduz-

can, para así atenuar el cambio climático. 

Con REDD+ se espera además contribuir 

a conservar y mejorar los servicios que 

prestan los bosques (selvas) y al desarro-

llo de las comunidades que los habitan o 

dependen de estos. 

Finalmente, la Estrategia colombia-

na de desarrollo bajo en carbono (EC-

DBC) es un programa de planeación 

del desarrollo a corto, mediano y largo 

plazo, que busca desligar el crecimiento 

de las emisiones de gases de efecto in-

vernadero (GEI) del crecimiento econó-

mico nacional. Bajo la estrategia se ha 

vinculado a los diferentes sectores eco-

nómicos para que presenten sus com-

promisos de reducción de emisiones, 

generando así una gestión comparti-

da y coordinada de las acciones fren-

te al cambio climático. Para efectos del 

presente documento, cabe destacar los 

avances del Ministerio de Vivienda, Ciu-

dad y Territorio en la formulación de ac-

ciones en el marco de su Plan de acción 

sectorial, que contiene siete líneas estra-

tégicas, entre ellas una línea denominada 

“desarrollo territorial sostenible”, que se 

fundamenta en promover el desarrollo 

incorporando criterios de cambio climá-

tico a través de asistencias técnicas, en 

particular para procesos de ordenamien-

to territorial, así como para apoyar en la 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DEL 
DESARROLLO, LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO COBRAN 
RELEVANCIA PUESTO QUE INCIDEN EN UN TERRITORIO MODIFICANDO 
PARCIAL O DRÁSTICAMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRINCIPALES 
COMPONENTES Y, EN GENERAL, AFECTANDO EL DESARROLLO. 

planeación del desarrollo urbano a tra-

vés de  soluciones integrales de movili-

dad local y regional sostenibles (Plan de 

Acción Sectorial, Minvivienda).  

Así las cosas,  las aproximaciones 

desde el cambio climático y el desarro-

llo territorial han cobrado relevancia en 

un contexto donde el cambio climático 

es transversal a los diferentes modelos 

de desarrollo que se ejecutan a través de 

variados instrumentos de gestión y pla-

nificación del desarrollo (i.e.: planes de 

desarrollo), del ambiente (i.e.: planes de 

gestión ambiental regional), del terri-

torio (i.e.: planes de ordenamiento de-

partamental, planes de ordenamiento 

territorial) y de los sectores (i.e.: planes 

maestros). Por tal razón, una forma de 

preparar los territorios para anticiparse 

a los efectos de las manifestaciones del 

cambio climático es hacer uso de dichos 

instrumentos normativos con que cuen-

ta Colombia, con el fin de planificar en 

el corto, mediano y largo plazo acciones 

acordes a los retos que impone este fenó-

meno y aprovechar sus oportunidades.  

En este sentido, se ha construido 

esta guía de consideraciones de cambio 

climático en el ordenamiento territorial, 

que invita a los municipios y distritos 

a considerar en su proceso de ordena-

miento territorial las condiciones actua-

les y futuras del clima, en tanto que esto 

condiciona su desarrollo y crecimiento. 

Asimismo, se brindan orientaciones ge-

nerales a municipios con el fin de consi-

derar su instrumento de ordenamiento 

territorial como una herramienta útil 

para gestionar las manifestaciones del 

cambio climático y promover un de-

sarrollo bajo en carbono y resiliente  

al clima desde:

Estos deben ser insumos claves para las 

etapas de diagnóstico y formulación de:

A su vez, en esta guía se incluyen 

anexos técnicos y metodológicos 

que facilitarán la comprensión de las 

orientaciones, entre otros elementos 

útiles para la implementación de 

acciones frente al cambio climático 

que tienen incidencia directa en la 

ocupación o el desarrollo territorial. 

Adicionalmente, cabe resaltar que para 

tener en cuenta las consideraciones 

dadas en la presente guía no será 

necesario contratar una consultoría 

exclusiva, ya que pueden aplicarse con 

el equipo de planeación municipal o la 

consultoría vigente para el proceso de 

revisión y ajuste del POT. 

01 02 03 04 05 06 07 08

El plan de ordenamien-

to territorial (POT). 

El plan básico de ordena-

miento territorial (PBOT). 

El esquema básico de  

ordenamiento  

territorial (EOT). 01

02

03
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SIGLAS  
Y ACRÓNIMOS
CMNUCC
Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 

DANE 
Departamento Administrativo 

Nacional de Estadísticas.

DNP
Departamento Nacional de Planeación.

ECDBC
Estrategia colombiana de 

desarrollo bajo en carbono.

EOT
Esquema de ordenamiento territorial.

GLP
Gas licuado de petróleo. 

GEI
Gases de efecto invernadero.

IAvH
Instituto Alexander von Humboldt.

IDEAM
Instituto de Hidrología,  

Meteorología y  

Estudios Ambientales.

IPCC
Panel Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático. 

MINAMBIENTE
Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

REDD+
Reducción de emisiones 

de GEI provenientes de la 

deforestación y degradación.

ENREDD+
Estrategia nacional de reducción de 

emisiones de GEI provenientes de 

la deforestación y degradación.

PNACC
Plan nacional de adaptación 

al cambio climático.

POT 
Plan de ordenamiento territorial.

PBOT 
Plan básico de ordenamiento territorial.

PIGCCT
Planes integrales de gestión del 

cambio climático territoriales.

SIMEC
Sistema de Información Minero 

Energético de Colombia. 

SUI
Sistema Único de Información 

de Servicios Públicos. 

UNGRD
Unidad de Gestión del 

Riesgo de Desastres.

UPME
Unidad de Planeación 

Minero Energética.

UPRA
Unidad de Planeación 

Rural Agropecuaria.
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EL PLAN DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL Y  
LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO 

FIGURA 1: CONVERGENCIA DE LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
MUNICIPAL EN LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
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LA DINÁMICA 
TERRITORIAL Y EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La Ley 388 de 1997 establece, en relación con el ordenamiento 

territorial, dos objetivos fundamentales: 

Así mismo, el artículo segundo de la Ley Orgánica de Orde-

namiento Territorial define el instrumento de ordenamiento 

territorial como una manera de organización político-admi-

nistrativa de los territorios. Sus propósitos son: 

Promover el desarrollo institucional. 01

Regular la utilización, transformación y ocupa-

ción del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía 

con el medio ambiente y las tradiciones histó-

ricas y culturales.

02

Fortalecer la identidad cultural y el desarro-

llo territorial atendiendo a la diversidad cul-

tural y físico-geográfica de Colombia. Dicho 

desarrollo debe caracterizarse por ser: 

02
Orientar el desarrollo del territorio. 01

En este sentido, para la determinación de un adecuado ordena-

miento es necesario contemplar un gran conjunto de variables 

y la forma en que inciden sobre la dinámica territorial.    

Socialmente justo. 

Económicamente competitivo. 

Ambientalmente y fiscalmente sostenible. 

Culturalmente pertinente.  

Regionalmente armónico.  
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Estos impactos y manifestaciones del 

cambio climático en el territorio se pre-

sentan en el anexo 1 de este documento. 

En los últimos años, como evidencia de 

estos cambios, han aumentado las pérdidas 

económicas atribuidas a desastres relacio-

nados con el clima a nivel global, pasando 

de pocos millones de dólares en 1989 a casi 

200 mil millones de dólares en 2010; esto 

sin contar pérdida de vidas, de patrimonio 

cultural o de ecosistemas que hoy son di-

fíciles de valorar económicamente y que 

por ende no se ven bien reflejadas en la es-

timación total de pérdidas (IPCC, 2012). 

En Colombia este panorama no ha sido di-

ferente: se calcula en el Estudio de impac-

tos económicos del cambio climático (DNP, 

2014) que entre 2011 y 2100 en promedio 

habría pérdidas anuales del producto inter-

no bruto (PIB) del 0,49% por el cambio cli-

mático para importantes subsectores de la 

 economía tales como: 

 A su vez, también se reportan pérdi-

das en otros subsectores que aportan a 

la economía del país a través de la pro-

visión de servicios ecosistémicos como 

el recurso hídrico y las especies nativas 

(DNP-BID, 2014).

Es importante resaltar que, si bien 

las manifestaciones del cambio climá-

tico superan los límites político-ad-

ministrativos, se requiere hacer una 

aproximación a las entidades territo-

riales puesto que es una de las formas 

de gestionar los efectos y oportunida-

des del cambio climático sobre la visión 

de desarrollo territorial en el corto, me-

diano y largo plazo. Por ende, es preciso 

utilizar los instrumentos de ordena-

miento como herramientas para con-

siderar acciones de cambio climático 

sobre el territorio y, en especial, sobre 

los sistemas que lo estructuran, entre los  

que se encuentran:

Pesca

Ganadería

Agricultura

Transporte

Servicios públicos domiciliarios

El patrimonio cultural

Vivienda y hábitat

Espacio público

Movilidad, vías y transporte

Estructura ecológica

Equipamientos colectivos

Sistemas productivos

Forestal

Cambios en frecuencia, extensión  
espacial y duración de eventos  

climáticos extremos asociados a la 
variabilidad del clima.

Eventos de lento avance asociados 
al cambio climático directamente. 

TALES TRANSFORMACIONES, A SU VEZ, HAN CONDUCIDO A:

POR OTRA PARTE, NUMEROSOS ESTUDIOS HAN REVELADO CÓMO EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ 
OCASIONANDO ALTERACIONES SOBRE EL MEDIO BIOFÍSICO AFECTANDO, ENTRE OTROS: 

MASAS  GLACIARES
ECOSISTEMAS MARINOS  

Y CONTINENTALES 
RECURSOS HÍDRICOS 
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Los siguientes son algunos ejemplos de acciones que pueden promo-

verse o regularse a través de normas para el ordenamiento territorial 

considerando el cambio climático:

Orientar y regular el uso del suelo del 

municipio o distrito, previendo las opor-

tunidades y afectaciones futuras a causa 

de los cambios proyectados de tempera-

tura, precipitación y ascenso del nivel 

del mar, favorecerá: 

a

b
c

d
e

f

La capacidad de respuesta de los 

territorios frente a la ocurrencia 

de fenómenos climáticos. 

La disminución de las emisiones de 

gases efecto invernadero (GEI). 

El incremento de las áreas de refo-

restación y restauración. 

La reducción de 

 la deforestación. 

La prestación   

servcios  ecosistémicos. 

El máximo provecho de las oportu-

nidades económicas derivadas del 

cambio climático. 

Con miras a lograr lo anterior, y para 

disminuir la vulnerabilidad frente a 

la ocurrencia de eventos extremos, se 

debe planificar el territorio reconocien-

do el aporte de los sistemas naturales en 

el mejoramiento de los servicios ecosis-

témicos en cuanto a: 

Así mismo, es esencial prever cómo el 

municipio o el distrito puede contribuir a 

la reducción y captura de gases de efecto 

invernadero mediante el diseño y la pro-

yección de:

LA CAPTURA DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, 
LA REGULACIÓN HÍDRICA Y LA REDUCCIÓN 

DE LA EROSIÓN DEL SUELO SON APORTES DE 
LOS SISTEMAS NATURALES QUE PUEDEN SER 
MEJORADOS AL PLANIFICAR EL TERRITORIO.

La captura de gases 

de efecto invernadero.

La regulación hídrica.

La reducción de la 

erosión del suelo.

01

02

03

01 Ubicar los rellenos sanitarios o centros de 

acopio en lugares centrales. Esto permitirá re-

ducir los tiempos y distancia de viaje y así, el 

consumo de energía en el transporte.

02 Planear la ubicación de los elementos urba-

nísticos cerca de las viviendas o el desarrollo 

orientado al transporte. De este modo se po-

drán reducir el número y el tiempo de los via-

jes que se hacen con medios motorizados.

03 Poner en funcionamiento ciclorrutas u otros 

medios de transporte alternativo (Ministerio 

de Transporte, 2014). 

04 Incorporar espacios para la carga de los ve-

hículos eléctricos en espacios públicos. Así 

se promoverá el uso de estos vehículos, que 

reducen las emisiones de CO2 y eliminan las 

emisiones del material particulado que trae 

afectaciones sobre la salud.

05 Adelantar construcciones y diseños bioclimá-

ticos que disminuyan el estrés térmico y opti-

micen el uso de la energía o el agua (Ministerio 

de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2014).  

Servicios públicos domiciliarios

El patrimonio cultural

Vivienda y hábitat

Espacio público

Movilidad, vías y transporte

Estructura ecológica

Equipamientos colectivos

Sistemas productivos

La figura 1 presenta cómo los sistemas estructurantes son un im-

portante eje para la gestión del cambio climático desde el ordena-

miento territorial.



02

03

04

A

20 21

CO
N

SID
ER

ACIO
N

ES D
E CAM

B
IO

 CLIM
ÁTICO

 PAR
A EL O

R
D

EN
AM

IEN
TO

 TER
R

ITO
R

IAL
PO

T 
Y 

CA
M

B
IO

 C
LI

M
ÁT

IC
O

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Figura 1: Convergencia de la gestión del cam-

bio climático y la planificación territorial mu-

nicipal en los sistemas estructurantes 

Planeación del 
ordenamiento 

territorial

Regulación de la 
ocupación

Orientar el desarrollo 

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS

ESPACIO 
PÚBLICO

VIVIENDA  
Y HÁBITAT

PATRIMONIO 
CULTURAL

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS

SERVICIOS PÚBLICOS  
DOMICILIARIOS

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO SISTEMAS  
ESTRUCTURANTES 
DEL TERRITORIO

Desarrollo rural bajo en carbono 
y resiliente al clima

Manejo de ecosistemas para la 
adaptación y mitigación

Aumentar la resiliencia  
y capacidad adaptativa

Desarrollo urbano bajo en 
carbono y resiliente al clima

Desarrollo energético bajo en 
carbono y resiliente al clima

Incrementar sumideros  
de carbono

Desarrollo de infraestructura baja 
en carbono y resiliente al clima

Reducción de la 
vulnerabilidad

Reducir emisiones 
de GEI
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ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA

SISTEMAS  
PRODUCTIVOS

SERVICIOS  
PÚBLICOS  

DOMICILIARIOS

MOVILIDAD,  
VÍAS Y 

TRANSPORTE

VIVIENDA  
Y HÁBITAT

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS

ESPACIO 
PÚBLICO

PATRIMONIO 
CULTURAL

Los sistemas estructurantes del ordenamiento territorial abarcan una serie de elementos que se articulan funcional y espacialmente en los modelos de ocupación tales 
como los componentes del sistema natural o estructura ecológica principal, el espacio público, las infraestructuras y adecuaciones de hábitat, equipamientos colectivos, 
movilidad y transporte, servicios públicos domiciliarios, inmuebles de patrimonio cultural y sistemas productivos.
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La fase de diagnóstico del instrumento de 

ordenamiento, de acuerdo con las orien-

taciones dadas por el Ministerio de Vi-

vienda, Ciudad y Territorio, consiste en 

la “caracterización del estado actual del 

territorio, identificando potencialidades, 

limitantes y conflictos existentes. Inclu-

ye el análisis de la visión urbano regional 

del municipio o distrito” (Procuraduría, 

OEI y MinVivienda, 2016). Esta infor-

mación, que puede provenir de fuentes 

propias o nacionales, define el municipio 

bajo diferentes variables que describen 

las condiciones actuales del territorio y 

que permiten tener una referencia para 

construir la visión de desarrollo. Entre es-

tas variables se encuentran las:

Para obtener información de utilidad al caracterizar el im-

pacto que el cambio climático tiene sobre los territorios, 

 recomendamos consultar:
02 Los planes integrales de gestión del cambio cli-

mático territoriales, en su fase de diagnóstico y 

formulación, con el fin de generar acciones que 

sean coherentes con las metas de adaptación y 

mitigación del contexto regional y local. Estos 

planes son los instrumentos a través de los cua-

les, partiendo del análisis de vulnerabilidad e 

inventario de GEI regionales, se identifican, eva-

lúan y recomiendan medidas y acciones tanto de 

reducción de emisiones de GEI como de adapta-

ción al cambio climático, para ser implementadas 

por entidades públicas y privadas en el territo-

rio. Los planes formulados o en proceso de for-

mulación cubren la totalidad de la jurisdicción 

de los departamentos bajo la responsabilidad 

de sus gobernadores, y cuentan para ello con el 

apoyo técnico de las respectivas autoridades am-

bientales regionales y de los nodos regionales de 

cambio climático. Para mayor información sobre 

los planes formulados y en formulación consulte  

http://cambioclimatico.minambiente.gov.co/

Las fichas de caracterización departamental y 

municipal del Departamento Nacional de Pla-

neación - DNP http://ddtspr.dnp.gov.co/FIT/#/

fichas. Estas contemplan, para todos los depar-

tamentos y municipios del país: 

01

Información general de la población.

Información socioeconómica.

Información financiera y presupuestal.

Cifras de desarrollo territorial.

ECONÓMICAS

GEOGRÁFICAS

INSTITUCIONALES AMBIENTALES

SOCIALES
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Los insumos, consideraciones y as-

pectos metodológicos se describen 

a continuación y buscan comple-

mentar los análisis que ya se ela-

boran en los procesos de revisión 

y ajuste del instrumento de orde-

namiento territorial1.

Cabe resaltar que la fase de diag-

nóstico contempla la fase de análisis 

de la situación del territorio y no solo 

la disposición de información rele-

vante. Por esta razón, para incorporar 

la información de cambio climáti-

co resulta fundamental considerar 

la incidencia transversal de esta en 

los demás aspectos del diagnóstico,  

tales como: 

El potencial productivo  
de territorio. 

1 -Se sugiere que la información del perfil 

territorial sea incorporada en el documento téc-

nico de soporte como un capítulo o uno de los ítems 

que son desarrollados en este, de manera que sea par-

te integral de la diagnóstico territorial del munici-

pio en el marco de la revisión y ajuste de los POT.

Los potenciales cambios de  
aptitud agrícola.

Los daños que pueden 
ser causados sobre 
infraestructura. 

Los sectores que pueden ser  
incentivados a la reducción  
de emisiones.

La disposición de reservorios  
de carbono. 

Sin embargo, para que las acciones so-

bre el territorio contemplen las conside-

raciones de cambio climático en el corto, 

mediano y largo plazo, es necesario incor-

porar la información base acerca de: 

Esta información, que se encuentra dis-

ponible a través de las entidades naciona-

les y regionales competentes, tales como 

las autoridades ambientales y entidades 

territoriales, permitirá definir el territo-

rio y el modelo de desarrollo a la luz de 

los retos del cambio climático. Dicho al-

cance, denominado información climáti-

ca territorial, debe contemplar: 

Los principales secto-

res en el municipio o 

distrito que contribu-

yen al desarrollo local 

y pueden ser fuentes 

activas o potenciales 

de emisiones de GEI.  

Los eventos de desas-

tre ocurridos histó-

ricamente que estén 

relacionados con va-

riables climáticas, ta-

les como inundaciones  

o sequías.   

La información his-

tórica, actual y futura 

disponible frente a las 

condiciones climáticas. 

03

02

01

Vulnerabilidad. 

Escenarios de temperatura 
y precipitación.

Inventarios de gases 
de efecto inverandero. 
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El ordenamiento territorial debe afrontar los retos que surgen con la gestión del cambio climático para orien-
tar adecuadamente el desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono. De continuarse la tendencia mundial de 
cambio climático asociado a los gases de efecto invernadero, en Colombia entre los años 2011 y 2040 la tem-
peratura media anual aumentará gradualmente en 0,9°C en el continente, y la temperatura marina aumentará 
en promedio 0,5° en el Caribe y 0,7° en el Pacífico.  Entre los años 2041 y 2070 la temperatura media anual 
aumentará gradualmente en 1,6°C en el continente, y la temperatura marina aumentará en promedio 0,85° en el 
Caribe y 1,2° en el Pacífico. Entre los años 2071 y 2100 la temperatura media anual aumentará gradualmente en 
2,14°C en el continente, y la temperatura marina aumentará en promedio 1,6° en el Caribe y 2,0° en el Pacífico. 

ESCENARIOS DE 
CAMBIO CLIMÁTICO

AUMENTO DE LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL

EN EL CONTINENTE

2011-2040

EN EL CARIBE

EN EL PACÍFICO

0,9°C
0,5°C
0,7°C

EN EL CONTINENTE

2041-2070

EN EL CARIBE

EN EL PACÍFICO 1,2°C
0,85°C
1,6°C

EN EL CONTINENTE

2071-2100

EN EL CARIBE

EN EL PACÍFICO 2,0°C

2,14°C
1,6°C

Fuente: Tercera Comunicación Nacional
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INCORPORACIÓN DE 
INFORMACIÓN SOBRE 
CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA EL TERRITORIO

Con el fin de hacer un adecuado uso de 

la información, es necesario reconocer 

con qué tipo de datos se cuenta, su ori-

gen y sus características. Esto permiti-

rá optimizar los procesos asociados con 

la incorporación de consideraciones de 

cambio climático al instrumento. A con-

tinuación se describen algunas fuentes 

de información construidas a nivel na-

cional que le permitirán complementar, 

desde la gestión para el cambio climático, 

el diagnóstico:  

Los escenarios de cambio climático 

para el país corresponden a una repre-

sentación del clima futuro bajo diferen-

tes concentraciones de gases de efecto 

invernadero y aerosoles en la atmósfera. 

Estos escenarios, que son desarrollados 

por el Instituto de Hidrología, Meteoro-

logía y Estudios Ambientales - IDEAM, 

refieren los cambios en los promedios 

de temperatura, precipitación y ascenso 

en el nivel del mar2 haciendo un acerca-

miento territorial. La metodología usada 

para la elaboración de estos escenarios 

sigue las orientaciones propuestas por el 

IPCC en su Quinto informe de evaluación 

del año 2013 (IPCC, 2013).

2.1
Teniendo en cuenta la temporalidad del 

instrumento de ordenamiento de tres pe-

riodos constitucionales (12 años), los esce-

narios están disponibles para estos lapsos: 

Los escenarios de cambio climático no 

obedecen a la misma lógica de la carto-

grafía que un municipio requiere para la 

definición de usos del suelo en su POT 

(i.e.: escalas 1:500, 1:25.000); son mode-

los que representan el clima futuro, y su 

representación cartográfica tiene una sa-

lida departamental (1:100.000) (IDEAM, 

PNUD, Minambiente, DNP y Cancillería, 

2015). Al modelar condiciones del terri-

torio, los escenarios de cambio climáti-

co son un referente clave para dilucidar 

los principales cambios en temperatura 

y precipitación y en el ascenso del nivel 

del mar. Así, estos escenarios pueden ser: 

 

2 -  Este en particular apoyado por el Instituto  

de Investigaciones Marinas y Costeras  

“José Benito Vives de Andreis” (Invemar). 

 3 - Se sugiere hacer uso y análisis como 

mínimo de la información de este primer  

escenario con el fin de priorizar su informa-

ción como parte del diagnóstico y de la poste-

rior formulación de acciones en el territorio.

Generadores de oportunidades económi-

cas para el municipio (i.e.: mejores con-

diciones climáticas para ciertos cultivos 

con potencial económico). 

Catalizadores en la frecuencia e inten-

sidad de los fenómenos climáticos y 

sus efectos en el territorio (i.e.: desa-

bastecimiento hídrico, pérdida de bio-

diversidad, sequías, etc.).http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-
comunicacion-cambio-climatico

2011-20403

2041-2070
2071-2100
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LOS ESCENARIOS DE CAMBIO 
CLIMÁTICO PRESENTADOS EN LA 
TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL 
REFLEJAN UN GRAN ESFUERZO 
CIENTÍFICO PARA TENER INFORMACIÓN 
A NIVEL DEPARTAMENTAL. AUNQUE 
ES POSIBLE TENER ESCENARIOS A 
MAYOR ESCALA, LOS EJERCICIOS QUE 
HAN CONSIDERADO MAYOR NÚMERO 
DE ESTACIONES PARA LA MODELACIÓN 
DE ESCENARIOS NO MUESTRAN 
DIFERENCIAS SUSTANCIALES CON 
LOS ESCENARIOS REGIONALES 
GENERADOS POR EL IDEAM.

Los escenarios oficiales han sido dispues-

tos por el IDEAM en la página: http://

www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-cli-

ma/escenarios-cambio-climatico. 

Igualmente, la Dirección de Cambio 

Climático y Gestión del Riesgo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible ha desarrollado una herra-

mienta web para facilitar el acceso de 

tomadores de decisiones y del público 

en general a información relacionada 

con cambio climático, que permita so-

portar técnicamente el diagnóstico a la 

luz de dicho fenómeno en el ordena-

miento territorial. En esta herramien-

ta, denominada Herramienta para la 

acción climática, se podrá encontrar, 

además de los escenarios de cambio cli-

mático, la siguiente información:

Perfil territorial con diagnóstico ge-

neral del territorio al nivel depar-

tamental o municipal, la situación 

frente al clima, bosques, deforesta-

ción y losinventarios de GEI.

Portafolio de medidas para la ges-

tión del cambio climático desde 

adaptación, REDD+ y mitigación 

de GEI. 

Soporte documental y cartográ-

fico para los análisis territoriales 

sobre cambio climático.

Biblioteca con documentos rele-

vantes para la gestión del cambio 

climático.

Sistema nacional de indicadores de 

adaptación al cambio climático.

La información podrá ser descargada de la 

herramienta en formato shape o pdf, y en 

el anexo 2, Protocolo de procesamiento de 

información territorial con la Herramienta 

para la acción climática, podrá encontrar 

algunos detalles de su funcionamiento. 

Para el caso de los escenarios de ascen-

so del nivel del mar, se pueden solicitar 

al Invemar directamente o a través de 

la herramienta GeoClimares: cambio 

climático mares y costas colombianas. 

http://gis.invemar.org.co/climares/.

Otra información relevante que puede 

ser tenida en cuenta para la planeación 

y la toma de decisiones en Colombia 

corresponde a aquella consignada en 

las comunicaciones nacionales de cam-

bio climático que han sido presentadas 

ante la Convención Marco de las Nacio-

nes Unidas sobre el Cambio Climático 

desde 2001. Principalmente, presentan: 

a

a

b

b

c

c

d
d

ee

Información del contexto del país. 

Proyecciones de escenarios de 

cambio climático (versión más  

reciente: 2015). 

Análisis de vulnerabilidad al cam-

bio climático. 

Inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero. 

Avances del país en la gestión del 

cambio climático. 

La información de las comunicaciones y 

otros documentos de interés relaciona-

dos con cambio climático pueden ser en-

contrados en la página web: http://www.

ideam.gov.co/web/cambio-climatico/. 

http://gis.invemar.org.co/climares/
http://www.ideam.gov.co/web/cambio-climatico/
http://www.ideam.gov.co/web/cambio-climatico/
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Adicional a los escenarios futuros sobre 

cambios en precipitación y temperatura 

debidos al cambio climático, en el mar-

co de la Tercera comunicación nacional 

se adelantaron (IDEAM, PNUD, MADS, 

DNP y Cancillería, 2016): 

Se trata de un estudio multidimensional que permite identificar los siste-

mas y sectores más susceptibles de ser afectados por el cambio climático.
Muestran las emisiones ocurridas en un año o periodo pasado, por  

sector y fuente de emisión.

A partir del marco conceptual, basado en la metodología del IPCC y 

otros documentos relacionados, se diseñó una metodología que permite 

identificar la vulnerabilidad, a nivel nacional y departamental, en seis 

componentes prioritarios:

Emplean datos característicos de los sectores a nivel nacional o re-

gional y los factores de emisión asociados a los combustibles, proce-

sos y otras fuentes de emisión. 

Los inventarios de GEI de la Tercera comunicación nacional pueden ser con-

sultados en el siguiente link: http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-comu-

nicacion-cambio-climatico.

A su vez, para cada uno de estos componentes, se propusieron indicado-

res para evaluar los impactos de los cambios en temperatura y precipita-

ción en relación con la sensibilidad, la capacidad adaptativa y la amenaza.

Con los datos sobre emisiones consignados es posible: 

Recurso hídrico

Seguridad alimentaria 

Biodiversidad

Hábitat humano 

Infraestructura

Salud  

a a
b b

c

c

El análisis de vulnerabilidad regional 

y de riesgo climático. 
Los inventarios de gases de efecto invernadero. 01 02

Identificar los principales sectores emisores. 

Reconocer oportunidades de uso eficiente de recursos 

o de optimización de procesos, que permitan incremen-

tar la productividad sectorial empleando igual o menor  

cantidad de materias primas. 

Los análisis de vulnerabilidad de la Tercera comunicación nacional pueden ser 

consultados en el siguiente link: http://www.cambioclimatico.gov.co/3ra-co-

municacion-cambio-climatico.
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La producción de carbón. 

El consumo de energía eléctrica y gas natural. 

Inventario bovino para vacunación (que 
puede tener una mayor precisión sobre el 
número de animales en la región). 

Estudios propios sobre el parque automotor 
o sobre el desarrollo sectorial.

Estadísticas o encuestas sobre la 
operación de sectores industriales. 

A continuación se presentan otras fuentes de información que 

pueden ser relevantes para implementar tanto medidas de 

adaptación como acciones de mitigación y reducción de gases 

de efecto invernadero que incluyen otros sectores. En cuanto a 

emisiones de gases de efecto invernadero, algunas de las fuentes 

de información empleadas para elaborar los inventarios nacio-

nales están relacionadas, entre otros aspectos, con:

Las siguientes son algunas de estas fuen-

tes de información:

EL SISTEMA DE INFORMACIÓN MINERO 
ENERGÉTICO DE COLOMBIA (SIMEC)

 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS - DANE 

Tiene como propósito soportar la toma 

de decisiones en Colombia mediante la 

producción y difusión de investigacio-

nes y estadísticas en aspectos:  

• Industriales. 

• Económicos. 

• Agropecuarios. 

• Poblacionales. 

• De calidad de vida. 

Dentro de sus informes publicados están: 

EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN 
DE SERVICIOS PÚBLICOS (SUI)  

• Es un sistema con el que se busca 

unificar y consolidar información 

proveniente de los prestadores de 

servicios públicos. 

• En él se puede encontrar de forma 

gratuita, entre otras, información re-

lacionada con: 

1. Consumo de energía eléctrica y 

de gas natural por sector y mu-

nicipio. 

2. Las ventas de gas licuado de pe-

tróleo (GLP). 

3. Tipo de disposición final de re-

siduos. 

El enlace de ingreso al SUI es: http://

www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp.

Es un sistema de información de la Uni-

dad de Planeación Minero Energética 

(UPME) que contiene estadísticas de la 

oferta y demanda de energía en el país. 

Está formado por seis subsistemas  

de información:  

• Sistema de información eléctrico 

colombiano. 

• Sistema de información minero co-

lombiano. 

• Sistema de información de petró-

leo y gas. 

• Sistema de información ambiental 

minero energético de Colombia. 

• Sistema de información de eficiencia 

energética y energías alternativas. 

• Balances energéticos nacionales. 

El enlace de ingreso al SIMEC es: 

http://www.simec.gov.co/.

• Los censos nacionales. 

• Las encuestas anuales  

manufactureras. 

• Las encuestas nacionales 

 agropecuarias. 

El enlace de ingreso al DANE es: 

http://www.dane.gov.co/index.php/

estadisticas-por-tema.  

http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp
http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema
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LA RED DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DEL 
SECTOR AGROPECUARIO (AGRONET) 

Es la red de información y comunicación 

estratégica del sector agropecuario,  que 

contiene: 

• Orienta la planificación y gestión del 

uso eficiente del suelo rural agro-

pecuario, incluyendo en sus mode-

los prospectivos consideraciones de 

cambio climático que pueden ser úti-

les a la hora de realizar las apuestas 

productivas regionales y municipales.  

• La página web de la UPRA donde 

se podrán consultar los documen-

tos publicados es: http://www.upra.

gov.co/web/guest/publicaciones.  

• También se puede consultar la pá-

gina: https://sites.google.com/a/

upra.gov.co/presentaciones-upra/, 

donde se presenta información 

geográfica elaborada por la UPRA 

a escala departamental.

LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN RURAL 
Y AGROPECUARIA - UPRA ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

QUE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN 
REFERENCIADAS NO SON LAS ÚNICAS Y 
QUE PUEDE EXISTIR INFORMACIÓN DE 
ÍNDOLE NACIONAL, REGIONAL O LOCAL 

DISPONIBLE QUE PUEDE SER USADA PARA 
COMPLEMENTAR LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

DE SU INSTRUMENTO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, INCLUIDA LA INFORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

• Estadísticas agrícolas sobre área, 

producción y rendimiento,  

entre otras. 

• Datos pecuarios tales como inven-

tario vacuno por región, rango de 

edad y sexo, entre otros. 

• Tendencias históricas de precios 

mensuales. 

• Información de créditos, gremios, 

comercio e indicadores de desarro-

llo sectorial. 

La página web de Agronet es: http://www.

agronet.gov.co/Paginas/default.aspx. 

http://www.agronet.gov.co/Paginas/default.aspx
http://www.agronet.gov.co/Paginas/default.aspx


DE ECOSISTEMAS DE BOSQUES SECOS 
QUE ALGUNA VEZ EXISTIERON

DE BOSQUES INUNDABLES

DE MANGLARES

BOSQUES HÚMEDOS TROPICALES
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Los modelos de ocupación del ordenamiento territorial deben considerar los análisis de sensibilidad de las 
dimensiones y componentes con el fin de definir las determinantes ambientales que permitan la protec-
ción y conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos más vulnerables. Los ecosistemas altamente 
sensibles al cambio climático por sus características físicas y bióticas son los páramos, los humedales, los 
arrecifes, los manglares, los bosques secos, entre otros. Aquellos ecosistemas que han sido objeto de inter-
vención antrópica y se encuentran en un estado de recuperación o regeneración son particularmente más 
sensibles en tanto más jóvenes sean, es decir, cuanto más próxima sea la intervención realizada y su estado 
de sucesión sea menor. Los cambios de temperatura y precipitación pueden favorecer a especies migrantes 
y alterar las dinámicas propias de las distribuciones, los nichos ecológicos y el paisaje.

EN COLOMBIA SOLO QUEDAN:

ECOSISTEMAS 
EN COLOMBIA

1,5%

50%

55%

68,7%

Fuente: http://www.idea.unal.edu.co/publica/docs/abund_escasez.pdf
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4 - Sección 3, capítulo 1, título 2 (MinVivienda, 2015), antes decreto 1807 de 2014.

2.2

IDENTIFICACIÓN 
DE AMENAZAS Y 
PLANIFICACIÓN 
DEL RIESGO BAJO 
UN CONTEXTO DE 
CAMBIO CLIMÁTICO 

El Decreto reglamentario 1077 de 20154 define que los munici-

pios tienen como competencia la incorporación de la gestión del 

riesgo en los planes de ordenamiento territorial en respuesta a 

las siguiente amenazas:

INUNDACIONES

MOVIMIENTOS EN MASA

01 Analizar la información histórica consignada 

en su plan municipal de gestión del riesgo o 

en fuentes alternas.

02 Identificar cuáles de las amenazas pueden in-

tensificarse, según los escenarios de aumento 

de temperatura y de cambios en la precipita-

ción proyectados, como mínimo, para el perio-

do de 2011 - 2040.

03 Incluir consideraciones para amenazas di-

ferentes o adicionales a las explícitas en el 

marco del Decreto 1077 de 2015. Estas le per-

mitirán robustecer su alcance sobre el terri-

torio a propósito de fenómenos tales como 

sequías, aumentos en el nivel del mar y, para 

aquellos departamentos o municipios que lo 

consideren importante, el retroceso de glacia-

res de alta montaña. 

Los procesos de zonificación fruto de estos estudios arrojan luz 

sobre aquellas áreas vulnerables que, bien sean gestionadas desde 

el riesgo o desde la adaptación al cambio climático, contribuyen 

a reducir la vulnerabilidad y a aumentar la resiliencia en el corto, 

el mediano y el largo plazo. En tal medida, la incorporación de 

la gestión del riesgo contribuye a la gestión de cambio climático. 

* Sin embargo, el municipio no debe contratar estudios adiciona-

les para identificar amenazas por cambio climático, sino:

AVENIDAS TORRENCIALES

ENTRE OTROS 

Sequías

Ascenso  
nivel del mar

Incendios
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01

03

04

05

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL MUNICIPIO O DISTRITO 
A LA LUZ DE CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO TALES COMO:

RECOPILAR INFORMACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO A PROPÓSITO 
DE CAMBIOS EN PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA.

IDENTIFICAR SU IMPACTO, TANTO EN LOS SISTEMAS 
ESTRUCTURANTES COMO EN EL DESARROLLO DEL TERRITORIO. 

IDENTIFICAR AQUELLAS MANIFESTACIONES POTENCIALES DE CAMBIO 
CLIMÁTICO CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA.

PROYECTAR ACCIONES QUE LE PERMITAN AL MUNICIPIO HACER 
FRENTE A DICHO IMPACTO Y APROVECHAR OPORTUNIDADES.

Asentamientos 
humanos

Resguardos

Ríos

A CONTINUACIÓN, SE ENUNCIAN 
ALGUNOS PASOS RELEVANTES 
EN EL MOMENTO DE CONSIDERAR 
AMENAZAS RELACIONADAS 
CON VARIABLES CLIMÁTICAS. 
TAMBIÉN SON VÁLIDOS PARA 
AQUELLOS TERRITORIOS QUE NO 
HAN REALIZADO SUS ESTUDIOS 
DE AMENAZA PARA LOS QUE 
RESULTAN COMPLEMENTARIOS. 

Vías Consejos Comunitarios

Zonas industriales o con otra 
característica determinante

Ecosistemas estratégicos

02
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5 - Puesto que muchos municipios tienen rangos altitudinales variables, no se puede asu-

mir que el cambio en todo el municipio será igual.

Las infraestructuras viales, fluviales, aéreas, 

férreas y marítimas.01

Asentamientos, entre ellos veredas, barrios, 

viviendas, espacio público, equipamientos 

colectivos. 
03

Parques o conjuntos industriales  

o de servicios. 02

Escasez de agua

Pérdida de productividad en 
los suelos agrícolas.

Inundaciones 

Oleadas de calor

Suministro discontinuo de energía 

Desabastecimiento hídrico

La información de los escenarios de cambio climático y las ca-

racterísticas básicas del territorio permiten visualizar las ten-

dencias en precipitación y temperatura, en distintas zonas del 

municipio o distrito5 , así como posibles afectaciones sobre:

Su operación podría verse afectada por incrementos de 

la temperatura, lo que afectaría la navegabilidad, o por 

variaciones en las precipitaciones, lo cual podría sig-

nificar la presencia de masas obstaculizando las vías.  

Es vital evaluar si es necesario hacer adecuaciones 

para mantener fresco el interior de las construc-

ciones de cara a incrementos en la temperatura. 

Estos podrían verse afectados por 

 fenómenos tales como: 

También es clave reconocer si su localización ac-

tual es vulnerable ante fenómenos tales como:

Estos también podrían aumentar la vulne-

rabilidad del municipio frente al cambio cli-

mático (i.e.: al impermeabilizarse el suelo 

en zonas claves para la recarga de acuíferos, 

con los consecuentes efectos sobre la dis-

ponibilidad de agua para uso humano, agrí-

cola, industrial o comercial, asentamientos 

localizados en zonas de amenaza alta ante 

fenómenos climáticos).

Cultivos de pancoger y agroindustriales.04

Ecosistemas estratégicos potencialmente 

sensibles a los efectos del cambio climático, 

entre cuyas afectaciones podrían estar:05

Pérdida de productividad.

Migración de especies

Presencia de plagas.

Pérdida de biodiversidad

Mejoría en las condiciones  
edafoclimáticas de algunos cultivos. 

Transformación de ecosistemas

Estos podrían llegarse a ver afectados por los 

cambios de temperatura y de precipitación pro-

yectados, reflejados en fenómenos tales como:

Dados los cambios en temperatura y precipita-

ción, se puede dar la aptitud de nuevos cultivos 

para desarrollar en la región.

Páramos

Humedales 

Veredas o corregimientos

Barrios o comunas

Infraestructura vial, fluvial, 
 aeroportuaria o marítima

Parques industriales

Zonas turísticas o agroindustriales.

En suma, este paso en la fase de diagnóstico permite 

que el municipio o distrito: 

a

b

Conozca cuáles son las condiciones climáticas 

actuales y cuáles se proyectan como sus condi-

ciones climáticas futuras. 

Identifique las probables manifestaciones de 

cambio climático en diferentes zonas del mu-

nicipio o distrito tales como: 

a

a
a

b

b
b
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Recordemos que el clima tiene efectos en las actividades económi-

cas de la población, especialmente aquellas que dependen direc-

tamente de la disponibilidad y calidad del agua, del suelo y de la 

biodiversidad. De igual forma, las manifestaciones del clima, y parti-

cularmente de cambio climático, pueden afectar la infraestructura y 

tener impactos en la salud e integridad de la población. Por ejemplo:  

Los cambios en precipitación pueden afectar: 

Los cambios en temperatura: 

El ascenso del nivel del mar disminuye el área de playa y obliga a las poblaciones y toma-

dores de decisiones locales de zonas costeras a:  

Reubicar las viviendas, infraestructuras, cultivos y animales tierra adentro. 

Desarrollar acciones de restauración de los manglares o ecosistemas costeros que 

sirven de protección a la población que vive en estas zonas.

01

02

03

La cantidad de agua disponible para el consumo humano, agrícola o pecuario.   

El funcionamiento de las hidroeléctricas o industrias dependientes de la oferta 

constante y suficiente de agua. Para el caso de generación de energía eléctrica, 

la escasez de agua requerirá el desarrollo de nuevas tecnologías para suplir las 

necesidades energéticas, ya sea con plantas de generación térmicas (gas natural, 

carbón o diésel) o con fuentes no convencionales como energía solar, eólica, geo-

térmica o biomasa, lo que fomentaría nuevas oportunidades de desarrollo e in-

vestigación territorial. 

Pueden acelerar procesos de desertificación y con ello afectar: 

• Los medios de vida de las comunidades que dependen de la calidad del suelo 

para sus cultivos y sus animales. 

• Industrias o grandes productores de bienes, servicios y producción agropecua-

ria en gran escala.

Requerirán de mayores consumos de energía para asegurar el confort térmico en 

el interior de las edificaciones, lo que llevará a un incremento en las emisiones 

de CO2eq.  

La información debe ser relevante para comprender los efectos 

de cambio climático en el territorio. Así mismo, debe ser usa-

da para identificar aquellas actividades económicas clave en el 

modelo de ocupación territorial proyectado, de modo que sea 

factible partir del ordenamiento territorial para definir linea-

mientos o acciones orientadas a: 

Reducir GEI

Disminuir su vulnerabilidad 
frente a los cambios de 
temperatura, precipitación, 
ascenso del nivel del mar, etc.  

Manejar los impactos de las 
manifestaciones previstas en el 
municipio o distrito, las cuales 
probablemente afectarán sus 
actividades económicas

Aumentar captura de CO
2
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USOS DEL SUELO 
Y MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

La frontera agropecuaria ha extendido sus áreas productivas hacia ecosistemas altamente sensibles al cambio climático como los humedales y sistemas de regulación 
hídrica de los principales cursos fluviales. Este proceso de cambio de uso del suelo es uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero, lo cual aporta 
a las causas de fondo del cambio climático global. Es necesario replantear la importancia de la estructura ecológica principal y los servicios ecosistémicos existentes en 
los modelos de ocupación territorial para los procesos de mitigación y adaptación al cambio climático.

FORESTAL Y OTROS USOS 
DEL SUELO (AFOLU)

TRANSPORTE

INDUSTRIA

MINERO ENERGÉTICO

AGROPECUARIO

SECTORES QUE MÁS EMITIERON GEI (AÑO 2012)

34%
15%
15%
14%
12%

Fuente: DCC - MADS
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VALIDACIÓN DE 
INFORMACIÓN CLIMÁTICA 
CON LOS ACTORES 
INSTITUCIONALES, SOCIALES 
Y SECTORIALES

Es importante socializar y validar los resultados del análisis 

del perfil territorial y de la evaluación inicial con los actores 

locales. El proceso se verá enriquecido si se tienen considera-

ciones de género y de grupos etarios ( jóvenes, adultos, adultos 

mayores) durante la socialización y recolección de información  

con dichos actores.

Se debe relacionar esta información cualitativa con la 

información técnica de las etapas anteriores y afinar los re-

sultados obtenidos. En el anexo 3 se muestra un ejemplo so-

bre cómo se podría desarrollar el trabajo de validación de 

Reconocer que hay manifestaciones de  

cambio climático que: 01
Tienen una expresión territorial, es decir, 

pueden ocurrir en suelo urbano o suelo rural. 

Pueden afectar potencialmente: 

Repercuten en: 

El estilo de vida.

Las oportunidades de desarrollo 
social, económico y ambiental.

Identificar posibles oportunidades eco-

nómicas y de investigación, en su muni-

cipio o distrito, que contribuyan a lograr 

un desarrollo sostenible bajo en carbono y  

resiliente al clima. 

02

2.3

Servicios públicos domiciliarios

El patrimonio cultural

Vivienda y hábitat

Espacio público

Movilidad, vías y transporte

Estructura ecológica

Equipamientos colectivos

Sistemas productivos

las manifestaciones climáticas y la aproximación al ordena-

miento territorial con los actores locales. Adicionalmente, las 

entidades territoriales se pueden apoyar en la Guía de adaptación 

basada en comunidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible  (Minambiente, 2013) para hacer una caracterización con 

la comunidad. Así mismo, existen otras metodologías con técnicas 

que pueden adaptarse para obtener información climática desde 

las percepciones de la población (Frans, 2002). 

Este paso de la fase de diagnóstico les permite a los  

actores municipales: 
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Este tipo de actividades con la comuni-

dad son una oportunidad para comunicar: 

Cómo desde el POT y sus 

sistemas estructurantes se 

puede aportar a la gestión 

de cambio climático. 

Cómo los mismos habi-

tantes del territorio, como 

actores, son responsables 

también de la gestión. 

Responder oportuna y adecuada-

mente ante eventos extremos. 

Implementar medidas que ayudan 

a reducir las emisiones de GEI. 

01

02

La socialización y validación puede lle-

varse a cabo en el marco de los procesos 

participativos que se realizan durante la 

revisión y ajuste del POT. Igualmente, es-

tos espacios sirven para dar a conocer y 

crear capacidades en las comunidades al-

rededor de los impactos del cambio cli-

mático en el territorio, lo que llevará a 

que puedan:

 
En el anexo 3, Validación de información climática con los 
actores institucionales, sociales y sectoriales, se explica con 
mayor detalle este proceso. 

a

b



3.523.400 ha

7,7%

EL ÁREA DE INUNDACIÓN DURANTE EL 
FENÓMENO DE LA NIÑA, EN EL AÑO 2011, FUE DE: 
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Los humedales como elementos constitutivos de la estructura ecológica prinicipal resultan claves en los 
análisis de vulnerabilidad. El control de inundaciones es un servicio ecosistémico brindado por los siste-
mas de humedales que resulta fundamental para los procesos de adaptación al cambio climático basada 
en ecosistemas, el cual se encuentra enmarcado en la lógica del ordenamiento territorial desde la gestión 
de mecanismos para dar cumplimiento con las determinantes ambientales de riesgo de desastres por fe-
nómenos asociados con variabilidad climática.

LOS SISTEMAS DE 
HUMEDALES EN EL 
ORDENAMIENTO

DEL TERRITORIO 
NACIONAL

Fuente: https://www.dane.gov.co/files/noticias/Reunidos_presentacion_final_areas.pdf
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La formulación es uno de los pasos más 

importantes para el instrumento de or-

denamiento territorial, pues incentiva a 

los municipios a proponer acciones fren-

te al ordenamiento con el fin de alcanzar 

la imagen y visión deseada del territorio 

(Procuraduría, OEI y MinVivienda, 2016). 

Este comprende tres componentes: 

Tales componentes deben ir acompaña-

dos de la información técnica y geográfica 

necesaria para apoyar las decisiones sobre 

el territorio. En este sentido, las orienta-

ciones de cambio climático contemplan: 

UN MUNICIPIO QUE 
DEFINE Y CONCIERTA 
ADECUADAMENTE 
SUS DETERMINANTES 
PODRÁ REDUCIR SU 
VULNERABILIDAD Y ESTARÁ 
EN LA CAPACIDAD DE 
GESTIONAR ACCIONES QUE 
AUMENTEN LA RESILIENCIA 
DE SU TERRITORIO.

EL URBANO 

EL RURAL 

EL GENERAL

Presenta aproximaciones indica-

tivas sobre el territorio. 

Constituye, a través de la defini-

ción de restricciones y condicio-

namientos de uso del suelo, una 

puerta para proyectar acciones de 

cara a la reducción de emisiones y 

la adaptación frente a los efectos 

de cambio climático en el corto, 

mediano y largo plazo. 

En este sentido, un municipio que de-

fine y concierta adecuadamente sus 

determinantes podrá reducir su vul-

nerabilidad y estará en la capacidad de 

gestionar acciones que aumenten la re-

siliencia de su territorio. 

Así las cosas, la información deriva-

da de los escenarios de cambio climático 

aporta al análisis y definición de las de-

terminantes de ordenamiento territorial. 

Para ello, se parte de:

El reconocimiento de las mani-

festaciones y efectos que fueron 

identificados como relevantes 

para el municipio o distrito en el 

perfil climático territorial. 

Los insumos que aplican al or-

denamiento, provenientes de los 

planes integrales de gestión del 

cambio climático territoriales. 

En la tabla 1 se relacionan acciones que 

pueden aportar, según la información de 

cambio climático, en la definición de las 

determinantes de ordenamiento territorial. 

Una serie de oportuni-

dades que vienen de la 

definición de los determi-

nantes ambientales.

Orientaciones para los 

componentes rural y 

urbano para la mitigación 

y la adaptación al cambio 

climático.

01

02

A continuación se presentan las orien-

taciones que el municipio o distrito 

podrían desarrollar para incorporar la 

gestión del cambio climático en su te-

rritorio durante la etapa de formula-

ción del POT. 

Entre los elementos esenciales para 

estructurar acciones sobre el territorio es 

importante definir las determinantes de 

los planes de ordenamiento territorial6, 

que cobran suma relevancia a la hora de 

formular acciones, ya que son normas de 

superior jerarquía y presentan diversos ni-

veles de restricción o condicionamiento a 

los usos del suelo. Con esto en mente, la in-

formación actual de cambio climático es un 

soporte importante en la medida en que: 

 

6 - Artículo 10 de la Ley 388 de 1997.
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Tabla 1: Acciones que pueden aportar, según la in-

formación de cambio climático, en la definición de 

las determinantes de ordenamiento territorial. 

Información regional y local de variables climáticas: Iden-
tificación de potenciales amenazas que no son explícitas 

en el marco del Decreto 1077 de 2015.

Proyecciones de aumento del nivel del mar (Invemar) bajo 
escenarios de cambio climático.

Escenarios regionales de cambio climático (temperatura y 
precipitación) 2011-2040; 2041-2070; 2071-2100. 

Delimitación de zonas de amenaza 
y riesgo alto frente a fenómenos 

climatológicos identificados.

Definición de áreas para la reubicación 
de población asentada en zonas de 

amenaza y riesgo alto.

Delimitación de áreas que requieren 
manejo dados los procesos de deser-
tificación y sequía o las afectaciones 
por procesos de encharcamiento o 
inundación en zonas en las cuales 
vive población dependiente de la 
productividad de estos suelos.

Zonificación de áreas de protección 
para disminuir la vulnerabilidad de 
la población costera y continental, 

los ecosistemas y los sectores 
productivos frente a los fenómenos 
climatológicos en el marco de los 

efectos del cambio climático.

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

AMENAZAS 
Y RIESGOS

Delimitación de áreas de aguas 
superficiales para el abastecimiento 

de poblaciones rurales, urbanas 
y costeras y las relacionadas con 

actividades productivas.

Delimitación de zonas de conservación 
estratégicas, de importancia ambiental y de 
manejo especial en los suelos de protección 
para el buen estado de los ecosistemas que 
prestan los servicios de regulación, provisión 
y soporte, de forma tal que contribuya a la 

definición de la estructura ecológica principal.

Delimitación y localización de las zonas 
objeto de compensación para reforestación 

y restauración ecológica, que son claves 
para la recuperación de las funciones 

ecosistémicas de regulación y soporte para 
la adaptación territorial tanto en la zona 
continental como en la marino-costera.

Reconocimiento e incorporación de 
los determinantes ambientales de los 
instrumentos de superior jerarquía.

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

Información de bosques y deforestación: Esto permitiría 
contemplar acciones de reducción de emisiones por degra-

dación y deforestación, además de captura de carbono. 

Escenarios regionales de cambio climático 
(temperatura y precipitación) 2011-2040; 

2041-2070; 2071-2100. 

CONSERVACIÓN

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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INFRAESTRUCTURAS  
BÁSICAS

Delimitación de áreas para la locali-
zación de infraestructuras vitales en 

áreas menos vulnerables a los efectos 
de los fenómenos climatológicos.

Escenarios regionales de cambio cli-
mático (temperatura y precipitación) 
2011-2040; 2041-2070; 2071-2100.

Escenarios regionales de cambio cli-
mático (temperatura y precipitación) 
2011-2040; 2041-2070; 2071-2100.

Delimitación de áreas para el desarro-
llo de infraestructura vial de transpor-
tes alternativos que contribuyan a la 

mitigación del cambio climático. 

Identificación de áreas con potencial tanto para la provisión 
como para el uso de energías renovables y de recurso hí-
drico en suelo rural y urbano, así como en zonas costeras. 

Proyecciones de aumento del nivel 
del mar (Invemar) bajo escenarios de 

cambio climático. 

Proyecciones de aumento del nivel 
del mar (Invemar) bajo escenarios de 

cambio climático. 

Sistema de transporte eficiente e 
intermodal con nodos debidamente 

identificados.

Escenarios de riesgo de cambio climático 
sobre infraestructura vial (Mintransporte, 
Minambiente, DNP, UNGRD, ANI, Invías e 

IDEAM, 2014). 

Inventarios regionales de gases  
de efecto invernadero. 

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Delimitación de áreas para la transferencia, 
aprovechamiento/transformación y dispo-
sición final de residuos sólidos de acuerdo 
con la clasificación y los usos del suelo.

Escenarios regionales de cambio cli-
mático (temperatura y precipitación) 
2011-2040; 2041-2070; 2071-2100.

Señalamiento de áreas para el tratamien-
to de aguas residuales domésticas  

e industriales.

Proyecciones de aumento del nivel  
del mar (Invemar) bajo escenarios de 

cambio climático.

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

SISTEMA DE MOVILIDAD, 
VÍAS Y TRANSPORTE

SISTEMA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS

ENERGÍA

Tabla 1: Acciones que pueden aportar, según la in-

formación de cambio climático, en la definición de 

las determinantes de ordenamiento territorial. 
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Fuente: Construcción propia con insumos del 

Convenio 290 de 2015 entre el Ministerio de Am-

biente y la Universidad Tecnológica de Pereira

Señalamiento de áreas metropolitanas que fortalezcan 
la gestión regional de cambio climático, principalmente 

aquellas que son objeto de conservación y protección y las 
relacionadas con el sistema metropolitano de movilidad. 

EN LO REFERENTE A LOS EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS 
Y AL ESPACIO PÚBLICO:

1. Delimitación de áreas para la localización de 
infraestructuras vitales en áreas menos vulnerables a los 

efectos de los fenómenos climatológicos. 

2. Prever interconexión físico-espacial del sistema de es-
pacio público, equipamientos colectivos y sistema natural.

RELACIONADOS CON VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL:

1. Definición de áreas para la reubicación de población 
asentada en zonas de amenaza y riesgo alto.

2. Definición de normas que adopten los criterios 
ambientales para el diseño y construcción de vivienda 

urbana y rural.

Escenarios regionales de cambio 
climático (temperatura y precipitación) 

2011-2040; 2041-2070; 2071-2100.

Estudios de vulnerabilidad, Tercera 
comunicación nacional ante la Con-

vención Marco de la Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (IDEAM, PNUD, 
Minambiente, Cancillería y DNP, 2016).

Proyecciones de aumento del nivel 
del mar (Invemar) bajo escenarios de 

cambio climático. 

Inventarios regionales de gases de 
efecto invernadero. 

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

HECHOS 
METROPOLITANOS

Tabla 1: Acciones que pueden aportar, según la in-

formación de cambio climático, en la definición de 

las determinantes de ordenamiento territorial. 

Señalamiento de áreas de reserva, conser-
vación y protección del patrimonio cultural, 

histórico, arqueológico, arquitectónico  
y ambiental.

Identificación de zonas de comunidades 
indígenas, afro y raizales que pueden 

verse afectadas en sus medios de vida 
por los efectos de cambio climático y la 

variabilidad climática.

Proyecciones de aumento del nivel del 
mar (Invemar) bajo escenarios de cambio 
climático.: Identificación de afectaciones al 
patrimonio cultural por aumento en el nivel 

del mar o por cambios en las precipitaciones 
o por aumento en temperatura. 

Escenarios regionales de cambio climático 
(temperatura y precipitación) 2011-2040; 

2041-2070; 2071-2100.

ACCIONES DESDE EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

INFORMACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO A CONSIDERAR 

PATRIMONIO  
CULTURAL 



En Colombia se han inventariado alrededor de 31.702 ecosistemas de humedales que ocupan aproximadamente 20 millones de hectáreas equivalentes al 
17% de la superficie continental. Los humedales son ecosistemas altamente sensibles a los efectos del cambio climático que brindan servicios ecosistémicos 
asociados a su mitigación y a la adaptación tales como regulación hídrica, fijación de carbono, control de inundaciones y conservación de la biodiversidad. 
Colombia es un país privilegiado en cantidad y diversidad de este tipo de ecosistemas, por lo que es una necesidad desde el ordenamiento territorial orientar 
una ocupación acorde con esta realidad que incluya estos elementos naturales y defina límites y normas para su uso o intervención.

22.950 ha9.255.475 ha 5.622.750 ha

LAGUNAS CIÉNAGAS Y OTROS CUERPOS 
DE AGUA SIMILARES

LOS HUMEDALES 
ECOSISTEMAS SENSIBLES  
AL CAMBIO CLIMÁTICO
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SABANAS 
INUNDABLES

Fuente: http://capacitacion.siac.ideam.gov.co/SIAC/polit_nal_humedales_int_colombia.pdf
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Las determinantes ambientales se entienden como orientaciones, lineamientos y regulaciones para 
el ordenamiento territorial que propenden a la adecuada ocupación y uso del territorio. Existen de-
terminantes relacionadas con la conservación y protección del medio natural y las áreas protegidas, 
con las actividades contaminantes y el medio transformado, con las densidades de ocupación en 
corredores suburbanos y otras categorías de clasificación del suelo rural, y finalmente con la ges-
tión del riesgo de desastres. Las orientaciones de cambio climático son transversales a las diferen-
tes determinantes ambientales.

LAS 
DETERMINANTES 
AMBIENTALES 
EN EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
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01 Tener en cuenta la informa-

ción de cambio climático 

en el componente general 

permitirá complementar la 

organización y adecuación 

que proyecta el municipio 

para maximizar los impac-

tos positivos y minimizar 

los efectos negativos, sobre 

el territorio, de los cambios 

estimados en temperatura, 

precipitación y aumento en 

el nivel del mar. 

 

7 - Con la información general que está disponible en la 

Herramienta para la acción climática se puede llegar a 

recomendaciones generales; si el municipio cuenta con 

información mucho más detallada, será posible llegar a 

recomendaciones mucho más específicas.

APROXIMACIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
COMPONENTE GENERAL
El componente general comprende tres dimensiones que per-

miten definir objetivos, políticas y estrategias de largo plazo: 

3.1

Al incorporar la información de cambio climático, se contribui-

rá a la definición de un territorio sostenible en el tiempo, con 

una visión de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, 

articulado a las prioridades de desarrollo municipal. 

En el componente general se definen objetivos y estrategias te-

rritoriales orientadas a (Procuraduría, OEI y MinVivienda, 2016): 

La conectividad y comunicación entre el suelo urbano 

y el rural. 

La clasificación del suelo. 

La delimitación de áreas de reserva de protección del 

medio ambiente y recursos naturales. 

La delimitación de zonas expuestas a amenazas y riesgos. 

La adecuada localización y distribución de activida-

des, determinando las infraestructuras requeridas 

para soportarlas. 

En este componente, como en todos los 

desarrollados en la fase de formulación, es 

fundamental que se proyecte una articu-

lación con el plan de desarrollo municipal. 

Para incorporar el cambio climático 

en el componente general, se recomienda 

considerar la información relevante ana-

lizada en la fase de diagnóstico que pue-

de aportar a la definición y orientación 

de acciones. Esto permitirá: 

Tener una visión regional de lo 

que podría suceder en el territo-

rio en los próximos años, dadas 

las variables asociadas a clima, así 

como los procesos de cambio de 

uso del suelo que son útiles para 

establecer las dinámicas de co-

nectividad territorial que se plan-

tean en el componente general. 

Proponer usos del suelo apropia-

dos a la vocación futura. 

En tanto el municipio cuente con informa-

ción de cambio climático detallada, prove-

niente de la gobernación, de la autoridad 

ambiental, de la alcaldía local o de fuentes 

locales (figura 2)7, es posible determinar, 

desde una visión general e indicativa: 

Cuáles serían los principales 

cambios que se podrían presen-

tar en el territorio (i.e.: cambios 

en temperatura y precipitación, 

aumento en el nivel del mar). 

Apreciaciones directas sobre  

el uso del suelo (i.e.: inundacio-

nes, avalanchas). 

Ahora bien, en ausencia de información 

detallada, la información contenida en la 

Herramienta para la acción climática pro-

vee insumos para realizar la caracteriza-

ción inicial de las condiciones actuales y 

futuras del departamento, entre las que se 

encuentran los cambios en precipitación, 

temperatura y bosques que a largo plazo 

pueden modificar parcial o sustancial-

mente las dinámicas municipales. 

En esencia, el componente general 

recoge las determinantes y define estruc-

turalmente la base de organización del te-

rritorio en el largo plazo. A continuación 

se presentan algunas consideraciones que 

pueden ser útiles para tener en cuenta la 

gestión del cambio climático en la defi-

nición del componente general, que en 

la medida en que se cuente con informa-

ción específica en el contexto local permi-

tirá hacer más y mejores aproximaciones: 

ESTABLECIMIENTO DEL 
MODELO DE OCUPACIÓN

CONTENIDO 
ESTRUCTURAL

CONTENIDO 
ESTRATÉGICO
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Los impactos y cambios asociados al cambio cli-

mático que se presentan en un municipio vecino 

pueden traer impactos directos e indirectos; por 

ejemplo, las inundaciones pueden afectar varios 

municipios, alterar la conectividad o provocar un 

desplazamiento poblacional entre municipios. 

Por eso se recomienda que, cuando se contem-

ple el análisis regional en el que está enmarcado 

el territorio, se considere lo que se proyecta para 

municipios vecinos y a nivel departamental frente 

a los escenarios de cambio climático. En este sen-

tido, lo que está pasando alrededor podrá condi-

cionar la definición de acciones de mitigación y 

adaptación al cambio climático.

La definición de áreas de conservación ayudará a 

incrementar los servicios ecosistémicos y, así, la 

capacidad adaptativa del municipio. Entre estos 

servicios se encuentran, por ejemplo: 

Las manifestaciones del cambio climático, como 

inundaciones, vendavales, aumento del nivel del 

mar, ente otras, podrían influir en la definición de 

áreas de acuerdo a los determinantes del ordena-

miento territorial (estructura ecológica principal, 

áreas de riesgo, infraestructuras principales, áreas 

de protección del patrimonio cultural). Se podrá 

establecer qué efectos particulares del cambio cli-

mático podrían ser atendidos desde esta definición 

ya que, como lo hemos dicho antes, la sola incor-

poración adecuada de los determinantes permiti-

rá establecer acciones de reducción de emisiones 

o captura de carbono y el fortalecimiento del terri-

torio a través de medidas de adaptación. 

Se recomienda contemplar lo definido por los 

planes departamentales de cambio climático 

desarrollados o en desarrollo, pues estos instru-

mentos aportan en la construcción de la visión 

de crecimiento municipal8. 

 

8 - Planes departamentales de cambio climático www.accionclimatica.minambiente.gov.co

LAS CONSIDERACIONES 
A PROPÓSITO DE 
LOS IMPACTOS 
ASOCIADOS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LA 
DEFINICIÓN DE ÁREAS 
DE CONSERVACIÓN 
PUEDEN SER ÚTILES 
PARA DEFINIR EL 
COMPONENTE GENERAL.

Rutas de optimización de trans-

porte de materias primas.

Aprovechamiento de residuos só-

lidos en centros de acopio.

Acciones de adaptación como ubi-

cación en zonas con potencial de 

aprovisionamiento de servicios 

ecosistémicos, aptitud climática 

para la ubicación de cultivos de im-

portancia económica, entre otras.

Regulación hídrica.

Regulación climática.

Formación del suelo.

Provisión de alimentos, leña y fibra.

06 La definición de áreas para las principales 

actividades del municipio podrá contemplar 

lo establecido en las acciones planteadas de 

reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero desarrolladas en los planes de 

acción sectoriales, entre otros documentos 

sectoriales. De este modo se podrán estable-

cer, por ejemplo:
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Las determinantes ambientales de las que trata el art. 10° (num.1) de 
la Ley 388 de 1997 han sido clasificadas en cuatro ejes temáticos:

Es posible abordar las determinantes desde las líneas estratégicas 
territoriales de la Política nacional de cambio climático

Del medio natural

Del medio transformado

Relacionado con densidades de  
ocupación del suelo rural 

De la gestión del riesgo 

A su vez, se correlacionan las dimensiones del análisis de 
vulnerabilidad y riesgo de la tercera comunicación: seguridad 
alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud, hábitat 
humano e infraestructura.

Desarrollo rural 

Manejo y conservación de ecosistemas y 
servicios ecosistémicos

Desarrollo urbano

Mapas de ruido y declaratorias  
de áreas fuente 

Planes de saneamiento y manejo de vertimientos 
(PSMV), plan de ordenamiento del recurso hídrico 
(PORH) y planes de gestión integral de residuos 

sólidos (PGIRS) 

Directrices emanadas de mapas  
de erosión y salinidad

Las áreas identificadas por los estudios detallados como 
de riesgo alto no mitigable que constituyen suelo de 

protección en el POT 

 Condiciones para el uso y ocupación en las áreas de 
amenaza media y baja o en las áreas de riesgo mitigable 

Derivadas de los POMCA

Derivadas de los escenarios de vulnerabilidad  
y perfiles climáticos

MANEJO Y CONSERVACIÓN  
DE ECOSISTEMAS

DESARROLLO URBANO

Biodiversidad Salud Hábitat humano Infraestructura

DE LA GESTIÓN DEL 
RIESGO Y ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO

DEL MEDIO 
TRANSFORMADO Y DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL

DESARROLLO RURAL

Áreas del SINAP 

 Derivadas de la Ley 2 de 1959 

Derivadas de las estrategias de conservación (Ramsar, Reservas de biósfera) 

Derivadas de los planes de manejo, zonificaciones y medidas especiales para 
uso y arpovechamiento de bienes y servicios ecosistémicos 

 Derivadas de instrumentos como planes de manejo y ordenamiento de una 
cuenca (POMCA), planes de ordenación y manejo integrado de la unidad 

ambiental costera (POMIUAC) y plan general de ordenación forestal (PGOF)

DEL MEDIO NATURAL

Densidades máximas de ocupación 

 Extensión de corredores viales suburbanos 

Umbrales máximos de suburbanización

RELACIONADAS CON 
DENSIDADES DE OCUPACIÓN 

EN SUELO RURAL 

Seguridad alimentaria Recurso hídrico

Figura 2: Articulación determinantes ambientales y cambio climático



5.121.508 ha
EL ÁREA CULTIVADA DURANTE EL 2016 FUE DE:
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Los sistemas estructurantes relacionados con el hábitat y las actividades productivas influyen en la apropiación y trans-
formación del territorio y en el uso de sus recursos, estableciendo patrones de ocupación conforme a las clasificaciones 
del suelo urbano, de expansión y rural, así como las diferentes categorías de suburbanización.  De la misma manera 
configuran la localización de los elementos expuestos a posibles desastres asociados a fenómenos de variabilidad cli-
mática. El ordenamiento territorial desde el lente de la adaptación al cambio climático requiere por tanto dimensionar 
aquellas medidas de adaptación con mayor nivel de impacto sobre estos sistemas estructurantes.

SISTEMAS 
ESTRUCTURANTES  
Y OCUPACIÓN 
URBANA Y RURAL

CULTIVOS  
AGROINDUSTRIALES

CEREALES 

PLANTACIONES 
FORESTALES

32,4%

19,8%

16,2%

Fuente: http://www.portafolio.co/economia/area-cultivada-en-colombia-durante-el-2016-508508
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con protección del recurso hídrico, del suelo y la biodiversidad,  las determinantes para 
el medio transformado con el control ambiental en actividades productivas contami-
nantes y demandantes de recursos, las determinantes para densidades de ocupación 
en suelo rural con parámetros y normas para estimar áreas mínimas y permisos para 
concesiones y vertimientos, y las determinantes para gestión del riesgo con la definición 
y caracterización de escenarios de riesgo por inundaciones, deslizamientos, avenidas 
torrenciales y demás fenómenos asociados con variabilidad climática.

EL 
ORDENAMIENTO 
DEL SUELO 
RURAL
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Con base en los resultados del perfil te-

rritorial construido en la fase de diag-

nóstico y los análisis realizados a la luz 

del cambio climático, en este punto es 

importante hacer una aproximación de 

sus efectos y oportunidades sobre los 

componentes urbano y rural. En ese 

sentido, se deben resaltar las manifes-

taciones de cambio climático o retos en 

materia de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero que pueden 

APROXIMACIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN 
LOS COMPONENTES 
URBANO Y RURAL

3.2
EL COMPONENTE URBANO 

SE REFIERE A:

ser atendidos en los componentes rural 

y urbano y en los sistemas estructuran-

tes que los conforman. 

En este contexto, los insumos acerca 

del cambio climático y su análisis brin-

dan una aproximación sobre los efec-

tos en el contexto urbano y las posibles 

oportunidades frente a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernade-

ro en los procesos de desarrollo y creci-

miento urbano. 

Los programas de  
vivienda de interés 
social, entre otros 

Equipamientos  
colectivos y  
espacios libres

La infraestructura vial 
y de transporte

Redes primarias de  
servicios públicos

LA CONSOLIDACIÓN DE 
POLÍTICAS DE USO Y 

OCUPACIÓN DEL SUELO

LA DEFINICIÓN DE: 
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03

01 Tener presente que la ubicación y facilidad de ac-

ceso a las vías influirá en el tiempo y modo de 

transporte que se utilizará, lo que repercutirá en 

las emisiones de GEI. Para definir la infraestruc-

tura y la localización vial sobre el territorio, es im-

portante considerar la información sobre cambio 

climático ya que, con base en ella, se puede: 

Zonas de conservación que pueden ser 

sumideros de CO2.

Zonas que, de acuerdo a su ubicación, 

pueden ser importantes para aumentar 

la adaptación del territorio ya que fo-

mentan la adecuada prestación de ser-

vicios ecosistémicos importantes para el 

contexto urbano frente a impactos que 

pueden ser intensificados por el cambio 

climático; por ejemplo: 

• Zonas de protección que, gracias a su esta-

do natural, ayudan a la infiltración de agua 

proveniente de precipitación excesiva. 

• Zonas en las que la estructura del suelo y 

la cobertura vegetal amortiguan los efec-

tos de la reducción en la precipitación en 

el largo plazo. 

COMPONENTE 
URBANO 

A continuación se presentan algunos lineamientos que permiti-

rán orientar la implementación de acciones o consideraciones 

de cambio climático en el componente urbano: 

3.2.1

Proyectar áreas que permitan el uso de 

sistemas de transporte eficiente. 

Generar modelos que reduzcan las dis-

tancias entre viajes y promuevan los 

medios no motorizados como principal 

medio de transporte. 

La construcción de vías que permitan 

la comunicación entre las áreas urba-

nas y rurales. 

La ubicación de los elementos urbanísti-

cos de forma tal que se pueda reducir el 

número de viajes con medios motoriza-

dos y permitir el uso de medios de trans-

porte públicos. 

El cubrimiento de servicios públicos 

con tecnologías eficientes; por ejemplo, 

el alumbrado público empleando tecno-

logías led. 

Reducir el número de viajes con medios 

motorizados. 

Reducir los tiempos de viaje. 

Optimizar el uso de recursos naturales. 

Disminuir los impactos negativos de la 

variabilidad y el cambio climático, re-

duciendo los riesgos frente a las pro-

yecciones de cambios en temperatura 

y precipitación. 
Favorece la gestión del cambio climá-

tico al incrementar sumideros de CO2.

Permite capturar material particulado. 

Confiere zonas de amortiguación a la 

ciudad como medida de adaptación 

frente a aumentos de temperatura y es-

trés térmico, así como frente a los cam-

bios en la precipitación.

02

06

03

Tener en cuenta, en las áreas de expansión urbana: 

La ubicación y diseño de los equipamientos co-

lectivos con una visión integral (incluyendo las 

consideraciones de cambio climático) permitirá: 

La definición de espacios libres y zonas ver-

des públicas:

05
07

La definición de áreas expuestas a amenazas 

y riesgos contribuye en gran medida a reducir 

los impactos del cambio climático sobre la es-

tructura urbana, ya que su identificación y pos-

terior manejo permitirá fortalecer los procesos 

de adaptación. 

04 La adecuada delimitación de las zonas objeto de 

conservación y protección de los recursos natu-

rales en la zona urbana y de expansión permite, 

desde la gestión del cambio climático, dar orien-

taciones en dos sentidos: 

En las áreas de expansión y mejoramiento de 

los servicios públicos domiciliarios se deben te-

ner en cuenta los posibles impactos asociados 

a los efectos del cambio climático en el territo-

rio. De este modo se evitará la vulnerabilidad 

de este por eventos de riesgo como inundacio-

nes, vendavales, entre otros, así como efectos 

en el largo plazo. 



Las relaciones territoriales entre diversos elementos de las clasificaciones de suelo urbano y rural son 
las que estructuran los modelos de ocupación: por ejemplo, el agua para satisfacer las necesidades de 
la población urbana proviene de la oferta ambiental de las cuencas abastecedoras localizadas en suelo 
rural, al igual que la despensa de alimentos y otros servicios ecosistémicos relacionados con la mitiga-
ción y la adaptación al cambio climático como fijación de carbono, prevención de la erosión y hábitat 
para especies benéficas como polinizadores y contol biológico de plagas.

LA RELACIÓN 
URBANO - RURAL 
EN LOS MODELOS 
DE OCUPACIÓN

LA SABANA DE BOGOTÁ TIENE

DE ESTE TERRITORIO TIENE 
UN USO  DISTINTO A LOS 
CULTIVOS AGRÍCOLAS

99.953 ha

63,2%
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Fuente: http://noticias.igac.gov.co/en-el-63-por-ciento-de-la-sabana-bogota-ya-no-se-cultiva-igac/
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Por su parte, en el componente rural se 

sugieren todos aquellos insumos para 

orientar el desarrollo de los suelos ru-

rales del municipio, de forma tal que la 

planificación del desarrollo municipal se 

haga teniendo en cuenta la vocación del 

suelo, que puede ser, entre otras: 

La vocación del suelo está dada de acuer-

do a condiciones biofísicas relacionadas, 

entre otras variables, con: 

Las siguientes son algunas observaciones 

pertinentes a propósito del componente 

rural del ordenamiento territorial: 

COMPONENTE 
RURAL

3.2.2

Agrícola

La temperatura

Pesquera
Aptitud para el desarrollo 
de ciertos cultivos

Recuperación

Ganadera

La precipitación

Forestal

pH

Conservación

Agroforestal

Pendiente

01

06
02

05

03

04

Dado que el POT plantea la visión de desarrollo 

del municipio en el largo plazo, tener en cuenta 

consideraciones de cambio climático en el con-

texto rural puede orientar los usos del suelo. De 

esta manera se podrán: 

A la luz de cambio climático, una adecuada ges-

tión del suelo rural será un importante insumo en 

la consolidación y el desarrollo del ordenamiento 

productivo a nivel municipal. A su vez, permitirá: 

Tener en cuenta los cambios en precipitación y 

temperatura en el ordenamiento territorial pro-

ductivo permitirá:

A partir de la Ley 388 de 1997 se tienen en cuenta 

algunos aspectos fundamentales para la definición 

de elementos del componente rural, entre ellos:

Considerar usos del suelo que promuevan la 

conservación permitirá la captura de carbono 

y la regulación del recurso hídrico, entre otros. 

Amortiguar los efectos de la variabili-

dad climática y del cambio climático 

sobre la productividad rural. 

Potenciar las nuevas oportunidades 

que estos cambios traen. 

Disminuir posibles fuentes de gases de 

efecto invernadero. 

Aumentar sumideros de carbono. 

Reducir la vulnerabilidad del munici-

pio ante los impactos del cambio cli-

mático en el territorio.

Reaccionar oportunamente para mini-

mizar las pérdidas. 

Realizar los cambios en el desarrollo 

productivo que se requieran. 

Seguridad alimentaria. 

Protección de la diversidad e integri-

dad del ambiente. 

Aprovechamiento y preservación de los 

recursos naturales renovables. 

Acceso de la población campesina a la 

propiedad rural.

Teniendo en cuenta que la principal fuente de emi-

sión de gases de efecto invernadero es el cambio 

en el uso del suelo —78,3 millones de toneladas de 

CO2 en 2010, el 35% de las emisiones del país para 

ese año (IDEAM, PNUD, Minambiente, DNP y 

Cancillería, 2015)—, planear el componente rural 

en función de la vocación y promoviendo el uso 

sostenible de recursos permitirá alcanzar un de-

sarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima. 
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A CONTINUACIÓN SE 
PRESENTAN ALGUNOS 
LINEAMIENTOS QUE 
PERMITIRÁN ORIENTAR 
LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ACCIONES O 
CONSIDERACIONES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
COMPONENTE RURAL:

La definición de áreas para la conser-

vación y protección en el entorno rural 

contribuye con la prestación de servi-

cios ecosistémicos en todo el contexto 

territorial. La información de cambio 

climático y su análisis en la fase de 

diagnóstico permitirán identificar cam-

bios sobre ecosistemas estratégicos que 

puedan verse impactados tales como: 

páramos, ecosistemas marino costeros 

y ecosistemas de humedal.

Con esto se debe fortalecer la toma de 

decisiones para la protección de dichos eco-

sistemas y para la promoción de conectivi-

dad con el entorno urbano. De igual forma 

se podrán tomar decisiones para reducir al-

gunos impactos: por ejemplo, si se promue-

ve la conservación, se podrá asegurar el 

recurso hídrico ante eventos de reducción  

en precipitación. 

La priorización, ubicación y proyección 

de centros poblados rurales permitirá 

priorizar acciones para implementar me-

didas de adaptación y mitigación en el 

largo plazo: por ejemplo, el diseño de un 

sistema de alertas tempranas ante efec-

tos del cambio climático que puedan exa-

cerbar eventos extremos hidroclimáticos. 

Considerar la información de cambio 

climático (cambios de precipitación, 

temperatura o ascenso en el nivel del 

mar) es importante para la definición 

del ordenamiento productivo munici-

pal, en la medida en que estos insumos 

son complementarios en la formula-

ción de modelos prospectivos para 

establecer la aptitud de cultivos de im-

portancia económica, lo que influye de 

manera importante sobre seguridad 

alimentaria y en la visión de desarrollo 

del municipio. 

Es importante considerar un modelo de 

aproximación del entorno rural, desde 

una visión de desarrollo bajo en carbono 

y resiliente al clima, que permita: 

• Promover acciones de manteni-

miento o aumento de reservas de 

carbono forestal. 

• Uso de sistemas productivos agrope-

cuarios y forestales resilientes al cli-

ma y consistentes con la vocación y 

las condiciones agroecológicas que 

sean definidas por el municipio du-

rante esta etapa.

En las áreas definidas con vocación pro-

ductiva es importante tener en cuenta las 

acciones de cambio climático orientadas a 

la reducción de emisiones puesto que, se-

gún la zonificación y de acuerdo a la ca-

pacidad y visión de desarrollo municipal, 

es posible considerar la ubicación de equi-

pamientos para el acopio, transformación 

y uso de material agrícola y pecuario que 

fortalezca procesos de seguridad alimen-

taria municipal. De igual forma, muchas 

de las medidas de mitigación promueven 

un incremento de la productividad del sec-

tor, incluso ante cambios en temperatura y 

precipitación. Tal es el caso de los sistemas 

silvopastoriles, que permiten asegurar ali-

mento al ganado, aun en época de sequía, 

al igual que mejoran las condiciones de los 

animales ante eventos extremos.
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La definición de áreas expuestas a amena-

zas y riesgos contribuye en gran medida a 

reducir los impactos del cambio climático 

sobre el entorno rural, ya que su identifi-

cación y posterior manejo permitirá forta-

lecer los procesos de adaptación. Si bien la mayoría de la población se en-

cuentra ubicada en las zonas urbanas, el ali-

mento proviene de las zonas rurales, por lo 

que es importante considerar las alteracio-

nes que se presentarán en el futuro, dados 

los cambios en el clima, para dar seguridad 

alimentaria, no solamente en las zonas ru-

rales, sino también en las zonas urbanas. Por 

esta razón, también es importante conside-

rar varias opciones para dar conexión entre 

las zonas urbanas y las rurales. 

Es importante considerar la ubicación de 

distritos de riego y otras infraestructuras 

que permitan asegurar el recurso hídrico 

en épocas de sequía, sin poner en riesgo 

la producción agropecuaria u otros siste-

mas productivos.

Es importante considerar las acciones de 

sectores diferentes al agropecuario que 

tengan incidencia en el entorno rural con 

el fin de definir medidas de adaptación 

y mitigación: por ejemplo, la ubicación 

de infraestructura del sector energético 

contemplando el uso potencial de ener-

gías alternativas y medidas de adaptación 

que incidan en el modelo de abasteci-

miento energético. De igual forma, tener 

en cuenta que la ubicación de activida-

des del sector energético (por ejemplo, 

la minería) no genere cambio en el uso 

del suelo o la deforestación. 

La definición de estrategias para el 

mejoramiento de la conectividad en 

el entorno rural podrá considerar la 

información sobre cambio climático 

como elemento adicional para la ubi-

cación de obras viales con el fin de 

contribuir a minimizar el riesgo en el 

largo plazo por cambios en precipita-

ción o temperatura.

Considerar la información acerca de cam-

bio climático para la determinación de los 

sistemas de aprovisionamiento de los ser-

vicios de agua potable y saneamiento bá-

sico de las zonas rurales puede ser útil 

teniendo que cuenta que los cambios de 

temperatura o precipitación, e incluso el 

aumento del nivel del mar, pueden inci-

dir en la disponibilidad de fuentes de agua 

potable. Este análisis permitirá: 

• Definir acciones de adaptación de 

acuerdo con los escenarios proyec-

tados y los análisis recogidos en la 

fase de diagnóstico. 

• Alcanzar los objetivos de la estrategia 

REDD+, que busca la reducción de las 

emisiones provenientes de la degra-

dación y la deforestación, así como 

promover los procesos de conserva-

ción de la biodiversidad, entre otros. 
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La gestión del cambio climático en la definición de las determinantes ambientales orienta la 
regulación de las actividades productivas de manera tal que se propenda a un desarrollo sos-
tenible, haciendo uso eficiente de los recursos, en especial el agua y el suelo, incidiendo favo-
rablemente en las condiciones y en la calidad de vida de los habitantes del territorio tanto en 
aspectos económicos y financieros como sociales y culturales.

EL CAMBIO 
CLIMÁTICO Y LAS 
DETERMINANTES 
AMBIENTALES



Las consideraciones de cambio climático en el ordenamiento territorial dan un panorama de la 
incidencia de los efectos de este fenómeno climático global en los diferentes sistemas estruc-
turantes y en las diferentes clasificaciones del suelo, a la vez que coadyuvan en la definición 
de las determinantes ambientales para la regulación de la ocupación del territorio.

CONSIDERACIONES 
DE CAMBIO 
CLIMÁTICO EN EL 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
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CONSIDERACIONES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
COMPONENTE DE EJECUCIÓN 
En el programa de ejecución del POT se definen las acciones proyectadas 

para el corto, mediano y largo plazo en el municipio. Es decir, en esta etapa 

es donde se desarrollan las estrategias, los proyectos, las acciones o las ac-

tividades que se priorizan bajo la visión de desarrollo contemplada para el 

municipio. Estas políticas, objetivos y estrategias, así como los programas y 

acciones que se definan, deben ser coordinados en función de los resultados 

del diagnóstico y, en este caso, de las consideraciones de cambio climático. 

Una característica importante del componente programático con pro-

yección a 12 años es que cada uno de los programas contemplados debe ir 

ligado al plan de inversiones, con el fin de contemplar recursos económi-

cos para su ejecución en tres vigencias de los planes de desarrollo de ma-

nera que se cubra la implementación de acciones del POT. 

Con el fin de aportar en la definición de programas relacionados con 

cambio climático, la Herramienta para la acción climática, así como los in-

sumos de los planes integrales de gestión del cambio climático territoriales 

o sectoriales, permiten identificar medidas de adaptación y mitigación ante 

el cambio climático. En este sentido, se relacionan a continuación cada una 

de las categorías de medidas con los sistemas estructurantes del territorio, 

con el fin de dar una mejor aproximación a las necesidades y visión de de-

sarrollo municipal. En este punto se recomienda consultar la herramienta y 

relacionar medidas que, una vez ajustadas al contexto territorial particular, 

podrán ser incluidas en el documento del POT. 

Es importante tener presente que muchos de los programas definidos 

deberán ser abordados de manera conjunta con otros instrumentos de ges-

tión ambiental y sectorial como el plan de gestión ambiental municipal o 

los planes maestros, los cuales, en articulación con el POT, sirven para pla-

near los sistemas que determinan el funcionamiento del territorio, entre 

los principales se encuentran los relacionados con la movilidad, el trans-

porte, el espacio público, los servicios públicos, entre otros.

3.3
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN EN

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
DEL TERRITORIO

Recurso hídrico

Agricultura

Biodiversidad

Hábitat humano

Salud

Industria

Infraestructuras básicas

Zonas marítimas  
y costeras

Energía

Agricultura, silvicultura y  
otros usos del suelo

LÍNEAS DE MITIGACIÓN

LÍNEAS DE ADAPTACIÓN

Residuos

Figura 3.: Relación entre los sistemas estructuran-

tes y la herramienta para la acción climática

LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES



SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN 
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CONSIDERACIONES DE CAMBIO  
CLIMÁTICO EN EL SEGUIMIENTO

FIGURA 4: CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ETAPAS DEL 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Página 108

Página 104



01

02

03

A

04

104

SE
G

U
IM

IE
N

TO
 Y

 E
VA

LU
AC

IÓ
N

EN ESTA ETAPA SE 
DEBE CONSIDERAR QUÉ 
INFORMACIÓN RELACIONADA 
CON CAMBIO CLIMÁTICO 
HA SIDO INCORPORADA 
EN DICHO INSTRUMENTO, 
EN QUÉ COMPONENTE 
FUE TENIDA EN CUENTA 
Y SI ESTÁ LIGADA AL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

CONSIDERACIONES DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
SEGUIMIENTO

01

02

¿Son tenidos en cuenta los 

cambios en temperatura 

y precipitación proyecta-

dos por los escenarios de 

cambio climático como 

mínimo para el periodo 

2011-2040?

¿En la fase de diagnósti-

co se identifican los siste-

mas estructurantes más 

vulnerables de su terri-

torio frente al cambio 

climático, haciendo uso 

como mínimo de la infor-

mación de vulnerabilidad 

nacional vigente?

El POT, al ser un instrumento dinámico, 

contempla en su fase de seguimiento y eva-

luación la incorporación de nuevos análisis 

y nueva información. Esto permite: 

Este mismo principio debe ser aplicado 

para definir información sobre cambio 

climático faltante y así plantear los ajus-

tes que se requieran. 

Desde la visión de cambio climático 

propuesta en esta guía, es fundamental te-

ner en cuenta que existen elementos bá-

sicos que hacen parte del instrumento de 

ordenamiento que aportan a su gestión. 

Asimismo, cabe considerar qué informa-

Enriquecer el proceso de im-

plementación de las acciones de 

acuerdo con la visión de desarro-

llo municipal planteada. 

Valorar la efectividad y eficiencia de 

las acciones, identificando vacíos e 

integrando lecciones aprendidas. 

Estado de proyecto. 

Implementación de acciones. 

Porcentaje de ejecución, de acuerdo 

a los montos que hayan sido asigna-

dos para cada una de las acciones.

A continuación se enuncian algunos aspec-

tos básicos que se deben tener en cuenta a 

la hora de revisar su instrumento de orde-

namiento territorial y que, al quedar plas-

mados de forma clara en su documento de 

planificación, le permitirán fortalecer la 

gestión del cambio climático en su territo-

rio y hacer un adecuado seguimiento:

ción relacionada con cambio climático ha 

sido incorporada en dicho instrumento, en 

qué componente fue tenida en cuenta y si 

está ligada al programa de ejecución. Adi-

cionalmente, si el POT vigente ya contem-

plaba acciones de cambio climático, estas 

deben ser incluidas en los indicadores de: 
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¿En la fase de formulación se plantean acciones y medidas con el fin de 

contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y la reducción de emisio-

nes de GEI?

¿En la fase de formulación, las acciones de adaptación al cambio cli-

mático y de mitigación de gases de efecto invernadero se encuentran 

ligadas al componente programático y de ejecución y al plan de desa-

rrollo vigente?

Tenga en cuenta que las acciones propuestas para la gestión del cambio climático 

contribuyen a alcanzar la visión de desarrollo municipal; por ende, no son esfuerzos 

aislados sino integrados de forma coherente con las demás características del terri-

torio y su planeación. Adicionalmente, es claro que la construcción de un territorio 

con un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima será progresiva y dependerá 

de las capacidades técnicas y financieras de la administración local. 

¿Las acciones propuestas para la gestión adecuada del cambio climático 

en el territorio permitirán contribuir con la visión de desarrollo munici-

pal integrando actividades y modelos bajos en carbono y cada vez más re-

silientes al clima? 

¿En la fase de diagnóstico se identifican las principales fuentes y su-

mideros de emisiones de gases de efecto invernadero y su ubicación 

y funcionamiento en el territorio? 

05 ¿En la fase de formulación se consideran oportunidades potenciales 

derivadas del cambio climático para el desarrollo territorial?
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FORMULACIÓN CONCERTACIÓN ADOPCIÓN  
Y EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN

Elementos de variabilidad cli-
mática estacional, internanual 
e interdecadal en el territorio

Objetivos alineados con la gestión 
ambiental, la adaptación al 

cambio climático y la gestión 
del riesgo para la integración 
de la variabilidad climática al 

ordenamiento territorial

Consulta previa a sectores, comu-
nidades y organizaciones de apoyo 

sobre la demanda de acciones 
para reducir la vulnerabilidad ante 

la variabilidad climática

Priorización y programación de 
acciones para fortalecer la capacidad 

adaptativa de la sociedad ante las 
diferentes manifestaciones de la 

variabilidad climática

Sistema de Monotoreo y Evaluación 
con batería de indicadores que integren 

los análisis de eventos asociados a 
las diferentes manifestaciones de la 

variabilidad climática

Análisis de bases de datos 
sobre eventos asociados a 

variabilidad climática
Reglamentación (normas de uso) 
de escenarios de amenaza y de 
riesgo por variabilidad climática

Definición de medidas de 
educación y sensibilización que 

refuercen la planeación territorial 
en escenarios de riesgo por varia-

bilidad climática

Ejecución con criterios 
basados en necesidades y 

requerimientos prioritarios de 
la sociedad

Estimación de elemntos 
expuestos, sensibilidad y 

capacidad adaptativa
Componente programático - 
Programa de ejecución con 
inclusión de impactos por 

variabilidad climática

Zonificación (mapas) de esce-
narios de amenaza y de riesgo 

por variabilidad climática

Figura 4:  Aspectos para la incorporación 

del cambio climático en las diferentes etapas 

del Plan de ordenamiento territorial.

CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ETAPAS DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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Figura 5: Efectos e impactos que el cambio climático 

tiene en el territorio en relación con los impactos 

y los sistemas estructurantes del territorio.

ANEXO 1
CONCEPTOS RELACIONADOS CON LOS IMPACTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

Incendios de  
coberturas vegetales

Incremento de vendavales,  
heladas y granizadas

Pérdida de glaciaresEstrés térmico

Pérdida de plataforma 
continental 

Pérdidas de producción 
agropecuaria por sequías

Cambios fenológicos  
en flora y fauna

Mar de leva

Riesgos en la  
seguridad alimentaria

Afectación y pérdida 
de ecosistemas 

Riesgos en la  
seguridad alimentaria

Pérdida del  
patrimonio cultural

Incremento de plagas y 
epidemias en sistemas 
productivos y humanos

Pérdidas de producción 
agropecuaria 

Erosión del sueloAfectaciones en la  
salud humana

Pérdida del  
patrimonio cultural

Desarrollo de nuevos  
sistemas productivos

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

PATRIMONIO  
CULTURAL 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

SISTEMAS  
ESTRUCTURANTES QUE SE 
PODRÍAN VER AFECTADOS

AUMENTO DE

PRECIPITACIÓN

Erosión del suelo Reducción del potencial 
hidroenergético

Desabastecimiento 
hídrico

Movimientos en masa Desarrollo de nuevos  
sistemas productivos

TEMPERATURA

CAMBIOS EN LA
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DEFINICIÓN DEL IMPACTO

01 El cambio climático tiene una influencia sig-

nificativa en la forma en que los incendios se 

producen y se comportan. Un informe cientí-

fico ha demostrado que el agua se convertirá 

en un recurso escaso (FAO, 2016). 

La cubierta vegetal también es alterada 

por el cambio climático, y se cree que los bos-

ques van a verse afectados severamente al ha-

ber un cambio en su ecosistema (FAO, 2016). 

El fuego juega un papel importante en la 

conservación de la biodiversidad y los eco-

sistemas. El cambio climático está alteran-

do los beneficios de los incendios mediante 

la modificación de las condiciones favora-

bles, lo que resulta en un elevado número 

de incendios catastróficos, trayendo consigo 

pérdidas humanas y destrucción del medio 

ambiente (FAO, 2016).

Es posible identificar espacialmente en el te-

rritorio la ubicación de las coberturas vegeta-

les, de tal forma que se puede articular con las 

áreas de mayor incremento de temperatura.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

02

Por cambios de temperatura se esperan mo-

dificaciones en: 

• La ubicación de poblaciones de peces. 

• La expansión de varias especies de insec-

tos hacia mayores altitudes y hacia los polos. 

• La fenología estacional. 

• La llegada de aves migratorias  

(se adelantan). 

Asimismo, se proyecta una mayor incidencia 

de plagas e invasiones biológicas (FAO, 2016).

Es posible identificar espacialmente las zonas 

con flora y fauna. Sin embargo, no es posible ma-

pear los cambios específicos que se presentarán.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

La temperatura interna de los seres vivos se 

regula mediante mecanismos termorregulato-

rios, los cuales buscan mantener constante la 

temperatura del cuerpo independientemente 

de cuál sea la temperatura ambiental. Cuando 

la temperatura ambiente es tan alta que para 

mantener la temperatura interna constante el 

organismo debe eliminar calor de forma ac-

tiva, hablamos de una situación de estrés por 

calor (FAO, 2016). 

En los seres humanos, el estrés térmico es 

una afectación a la salud que implica aspectos 

No es posible mapear zonas específicas del 

territorio. Sin embargo, se podría realizar 

un análisis sobre las áreas con mayor den-

sidad poblacional.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

fisiológicos tales como mal humor, fatiga, can-

sancio, falta de concentración, etc., y enfer-

medades como erupción cutánea, calambres, 

síncope por calor, deshidratación, agotamien-

to físico, insolación, complicación de dolen-

cias previas, entre otras.

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

ESPACIO 
PÚBLICO

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

IMPACTO EN EL TERRITORIO

Estrés térmico

02

Incendios de  
coberturas vegetales

Cambios fenológicos  
en flora y fauna

03

01

AUMENTO DE TEMPERATURA
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DEFINICIÓN DEL IMPACTO

04 El IPCC ha pronosticado que, como resulta-

do de los cambios en los patrones de preci-

pitación y temperatura global, la capacidad 

natural de adaptación de los ecosistemas pro-

bablemente se verá superada por una com-

binación de cambios sin precedentes que:  

• Alterará la estructura ecológica principal. 

• Reducirá la biodiversidad. 

• Perturbará el funcionamiento de la mayo-

ría de los ecosistemas. 

• Comprometerá los servicios que los ecosis-

temas ofrecen actualmente (IPCC, 2002). 

Es posible identificar espacialmente las zonas 

con los principales ecosistemas. Sin embargo, 

no es posible mapear los cambios específicos 

que se presentarán.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

Las temperaturas altas provocan un aumento 

de los niveles de ozono y de otros contami-

nantes del aire que agravan las enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. Algunos de 

los impactos ya presentados también genera-

rán impactos negativos en la salud.

No es posible mapear zonas específicas del terri-

torio.  Sin embargo, se podría realizar un análisis 

sobre las áreas con mayor densidad poblacional, 

que serán los elementos expuestos a los cambios.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

05 El cambio climático está creando condiciones 

favorables para que se produzcan plagas y en-

fermedades de las plantas y los animales en 

nuevas regiones, y también está transforman-

do sus vías de transmisión. La modificación de 

las temperaturas, la humedad y los gases de la 

atmósfera puede favorecer el crecimiento y la 

capacidad con que se generan las plantas, los 

hongos y los insectos, alterando la interacción 

entre las plagas, sus enemigos naturales y sus 

huéspedes. Algunos de los posibles impactos se 

observarán en los artrópodos, como los mos-

quitos, las mosquillas, las garrapatas, las pulgas 

y las pulgas de la arena, así como en los virus de 

Es posible identificar espacialmente las 

zonas productivas y con mayor densidad 

poblacional, que serán los elementos ex-

puestos. Sin embargo, no es posible mapear 

dónde se darán los cambios específicos

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

los cuales son portadores. Debido al cambio de 

las temperaturas y la humedad, las poblaciones 

de estos insectos pueden extender la zona geo-

gráfica donde viven y exponer a los animales y 

a las personas a enfermedades contra las cua-

les no tienen inmunidad natural (FAO, 2016).

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

ESPACIO 
PÚBLICO

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

IMPACTO EN EL TERRITORIO

AUMENTO DE TEMPERATURA

05

Afectación y pérdida de 
ecosistemas 

04

06

Incremento de plagas y 
epidemias en sistemas 
productivos y humanos

Afectaciones en la  
salud humana
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DEFINICIÓN DEL IMPACTO

07 Disminución del volumen del glacial en los neva-

dos del país como consecuencia del incremento 

gradual de la temperatura. 

La pérdida de glaciales puede ocasionar 

serios impactos sobre los procesos de regula-

ción hídrica y de oferta de este recurso.

Es posible mapear la ubicación de los glacia-

res del municipio o distrito

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

08 El aumento de las temperaturas tiene efec-

tos directos sobre el rendimiento de los cul-

tivos, así como efectos indirectos a través 

de los cambios en la disponibilidad de agua 

de riego (IFPRI, 2009).

Es posible identificar espacialmente en el terri-

torio la producción agropecuaria, de tal forma 

que se pueda articular con las áreas de mayor 

incremento de temperatura.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

09 El aumento de temperatura puede llevar a:  

• Reducción de la productividad y de los 

rendimientos agrícolas y pecuarios. 

• Disminución de la productividad del 

ganado. 

• Aumento importante de personas con 

problemas de acceso al agua y en riesgo 

de sufrir hambrunas (FAO, 2016).

• Menor disponibilidad de alimentos (pro-

ductos agrícolas y pecuarios), lo cual de-

pende directamente de la fertilidad de los 

suelos, la oferta de recurso hídrico y la 

ocurrencia natural de procesos ecológi-

No es posible mapear los riesgos. Sin embargo, es 

posible identificar las zonas de mayor densidad 

poblacional y determinar la proveniencia de los 

productos alimentarios para señalar zonas vul-

nerables que pongan en riesgo la seguridad ali-

mentaria del municipio y la región

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

cos producto de la interacción entre espe-

cies silvestres y de estas con las especies 

cultivadas (polinización, dispersión de se-

millas, control natural de plagas y parási-

tos) (FAO, 2016). 

AUMENTO DE TEMPERATURA

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

IMPACTO EN EL TERRITORIO

Pérdidas de producción 
agropecuaria por sequías

Pérdida de glaciares

Riesgos en la  
seguridad alimentaria

08

07

09
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CULTURAL 
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ESTRUCTURA 
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ESPACIO 
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PRODUCTIVOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE
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Erosión del suelo

Pérdida del  
patrimonio cultural

Desarrollo de nuevos  
sistemas productivos

12

DEFINICIÓN DEL IMPACTO

10 Algunos de los bienes listados como patrimo-

nio cultural han sido construidos en áreas cos-

teras bajas, y el aumento del nivel del mar y la 

erosión costera podrían amenazar su conser-

vación (Unesco, 2009). 

La velocidad del cambio en las sociedades 

es un factor clave para el análisis del impacto so-

cial, sobre todo en lo referido a su interrelación 

con el medio biogeofísico. Gran parte del cambio 

climático se está produciendo por la fuerte ve-

locidad del cambio social en las sociedades con-

temporáneas, lo cual genera presiones sobre 

Es posible representar geográficamente algu-

nos bienes del patrimonio cultural e identifi-

car si la zona de ubicación se verá afectada 

por algún evento. Sin embargo, no todos los 

bienes son espacializables

A partir de los mapas de erosión del suelo, es 

posible identificar zonas de alta vulnerabili-

dad, teniendo en cuenta los cambios en tem-

peratura y los usos actuales del suelo.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

Dados los cambios en temperatura, algunos 

cultivos podrán ser aptos para ser desarrolla-

dos donde actualmente no es posible. De igual 

forma, se pueden realizar actividades econó-

micas nuevas e implementar nuevas tecnolo-

gías para producción de energía. 

Para los sistemas productivos agropecuarios es 

posible realizar una zonificación y espacializa-

ción geográfica

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

11 La erosión es un proceso natural por el cual 

las corrientes de agua o el viento arrastran 

parte del suelo de unos puntos a otros. Este 

proceso es un problema cuando se acelera, 

con lo cual los materiales perdidos no se re-

cuperan en las zonas erosionadas y en las 

zonas que reciben los aportes no son apro-

vechados o se pierden, o cuando por causas 

ajenas al propio medio aparece en puntos 

que no deberían erosionarse.

dicho medio, cuyas posibilidades de renovación 

de los recursos, y en especial de “integración” 

de los residuos tóxicos y peligrosos, requieren 

un tiempo mucho mayor y una velocidad de la 

presión menor (Buendía, 2007).

11

AUMENTO DE TEMPERATURA

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

IMPACTO EN EL TERRITORIO
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COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA 
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ESPACIO 
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Incremento de vendavales, 
heladas y granizadas

Mar de leva

03

DEFINICIÓN DEL IMPACTO

01 Un vendaval es el aumento de la intensidad 

de los vientos durante intervalos cortos de 

tiempo, con valores superiores a 46 km/h. 

Pueden causar: 

• Daños a edificaciones, especialmente a 

cubiertas, tejas y ventanas. 

• Caída de árboles y objetos (UNGRD, 2015).

No es posible identificar los lugares donde se 

darán estos impactos. Sin embargo, si se die-

ran en todo el municipio o distrito, se podrían 

identificar las zonas más vulnerables y los ele-

mentos expuestos

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

02

El mar de leva hace referencia al oleaje produ-

cido por la acción del viento que incide sobre 

la misma extensión marina en la cual sopla. Se 

caracteriza por la presencia de olas más bien 

agudas y de longitud de onda generalmente 

corta o moderada, capaces de inundar las zo-

nas costeras o afectar infraestructuras como 

puertos, malecones o viviendas.

No es posible identificar los lugares donde se 

darán estos impactos. Sin embargo, si se dieran 

en todo el municipio o distrito, se podrían iden-

tificar las zonas más vulnerables

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

La pérdida de plataforma continental se pre-

senta cuando en una playa la línea de la orilla 

se desplaza hacia la parte continental. Esto 

puede ocurrir como consecuencia de dos fe-

nómenos principales: 

• La erosión costera (pérdida de sedimento 

en el sistema litoral).

• El aumento del nivel del mar por el des-

hielo glacial y la expansión del agua en 

Es posible mapear geográficamente las zonas 

que se podrán ver afectadas y los elementos 

que estarán expuestos

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

los océanos que origina el cambio climá-

tico (Ministerio de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, s.f.).

01

02

03

Pérdida de plataforma 
continental 

IMPACTO EN EL TERRITORIO SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

ESPACIO 
PÚBLICO

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN
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DEFINICIÓN DEL IMPACTO

04 El aumento de temperatura puede llevar a: 

• Reducción de la productividad y de los 

rendimientos agrícolas y pecuarios. 

• Disminución de la productividad del ganado. 

• Aumento importante de personas con 

problemas de acceso al agua y en riesgo 

de sufrir hambrunas. (FAO, 2016).

• Menor disponibilidad de alimentos (pro-

ductos agrícolas y pecuarios), lo cual de-

pende directamente de la fertilidad de los 

suelos, la oferta de recurso hídrico y la 

ocurrencia natural de procesos ecológicos 

producto de la interacción entre especies 

No es posible mapear los riesgos. Sin embargo, 

es posible identificar las zonas de mayor den-

sidad poblacional y determinar la provenien-

cia de los productos alimentarios para señalar 

zonas vulnerables que pongan en riesgo la se-

guridad alimentaria del municipio y la región

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

05

Algunos de los bienes listados como patrimo-

nio cultural han sido construidos en áreas cos-

teras bajas, y el aumento del nivel del mar y la 

erosión costera podrían amenazar su conser-

vación (Unesco, 2009). 

La velocidad del cambio en las sociedades 

es un factor clave para el análisis del impacto 

social, sobre todo en lo referido a su interrela-

ción con el medio biogeofísico. Gran parte del 

cambio climático se está produciendo por la 

fuerte velocidad del cambio social en las so-

ciedades contemporáneas, lo cual genera pre-

Es posible representar geográficamente algu-

nos bienes del patrimonio cultural e identifi-

car si la zona de ubicación se verá afectada 

por algún evento. Sin embargo, no todos los 

bienes son espacializables

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

Los cambios en los regímenes de lluvias au-

mentan las probabilidades de fracaso de las 

cosechas a corto plazo y de reducción de la 

producción a largo plazo. Estos cambios tie-

nen efectos directos sobre el rendimiento de 

los cultivos, así como efectos indirectos a tra-

vés de los cambios en la disponibilidad de 

agua de riego (IFPRI, 2009).

Es posible identificar geográficamente las 

zonas de producción agropecuaria y estable-

cer, con el mapa de cambio en precipitación, 

si se verán afectadas por cambios en patrón 

de lluvias. 

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

silvestres y de estas con las especies 

cultivadas (polinización, dispersión 

de semillas, control natural de plagas 

y parásitos). (FAO, 2016).

siones sobre dicho medio, cuyas posibilidades 

de renovación de los recursos, y en especial de 

“integración” de los residuos tóxicos y peligro-

sos, requieren un tiempo mucho mayor y una 

velocidad de la presión menor (Buendía, 2007).

IMPACTO EN EL TERRITORIO SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN

Pérdidas de producción 
agropecuaria 

Riesgos en la  
seguridad alimentaria

04

05

Erosión del suelo

Pérdida del  
patrimonio cultural

06

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

ESPACIO 
PÚBLICO

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

07
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09 Fragilidad del sistema hídrico para mantener 

la oferta para el abastecimiento de agua. Ante 

amenazas –como periodos largos de estiaje o 

eventos como el fenómeno cálido del Pacífico 

(El Niño)–, esto podría generar riesgos de desa-

bastecimiento (FAO, 2016).

Es posible identificar las zonas que serán más 

vulnerables ante el evento. Sin embargo, no es 

posible mapear el desabastecimiento hídrico.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

10 Estos pueden activarse por lluvia, sismos y ac-

tividad humana. Los deslizamientos pueden 

generar represamiento de ríos y quebradas, y 

daños en el acueducto, los alcantarillados, las 

redes de gas o petróleo, las vías y la infraestruc-

tura (UNGRD, 2015).

No es posible identificar los lugares donde se 

darán estos impactos. Sin embargo, si se dieran 

en todo el municipio o distrito, se podrían iden-

tificar las zonas más vulnerables

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

11 Dados los cambios en temperatura, algunos 

cultivos podrán ser aptos para ser desarrolla-

dos donde actualmente no es posible. De igual 

forma, se pueden realizar actividades económi-

cas nuevas e implementar nuevas tecnologías 

para producción de energía.

Para los sistemas productivos agropecua-

rios es posible realizar una zonificación y 

mapearlos geográficamente.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

08 Un cambio en el régimen de precipitaciones 

implica una afectación directa al potencial 

de generación de energía hidráulica.
Es posible mapear la ubicación de las centra-

les hidroeléctricas e identificar, con el mapa 

de cambio en precipitación, si se verán afec-

tadas por disminución en las lluvias.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

DEFINICIÓN DEL IMPACTO

07 La erosión es un proceso natural por el cual las 

corrientes de agua o el viento arrastran parte del 

suelo de unos puntos a otros. Este proceso es un 

problema cuando se acelera, con lo cual los ma-

teriales perdidos no se recuperan en las zonas 

erosionadas y en las zonas que reciben los apor-

tes no son aprovechados o se pierden, o cuando 

por causas ajenas al propio medio aparece en 

puntos que no deberían erosionarse.

A partir de los mapas de erosión del suelo, es 

posible identificar zonas de alta vulnerabili-

dad, teniendo en cuenta los cambios en tem-

peratura y los usos actuales del suelo.

CARTOGRAFÍA DEL EVENTO

Reducción del potencial 
hidroenergético

Desabastecimiento hídrico

Movimientos en masa 

Desarrollo de nuevos  
sistemas productivos

08

09

10

11

SISTEMAS ESTRUCTURANTES 
QUE SE PODRÍAN VER AFECTADOS

EQUIPAMIENTOS 
COLECTIVOS 

PATRIMONIO  
CULTURAL 

 HÁBITAT  
Y VIVIENDA

ESTRUCTURA 
ECOLÓGICA 

ESPACIO 
PÚBLICO

SISTEMAS 
PRODUCTIVOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS 

MOVILIDAD, VÍAS  
Y TRANSPORTE

IMPACTO EN EL TERRITORIO

CAMBIOS EN LA PRECIPITACIÓN
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01
La Herramienta para la acción climática es un 

instrumento de consulta, razón por la cual el 

Ministerio no se hace responsable de las deci-

siones que el usuario tome con la información 

obtenida y recomendada.

En este espacio se puede brindar información res-

pecto a qué sector pertenece el usuario (público, 

privado). Aunque no es obligatorio brindar esta 

información, permitirá a la administración de la 

herramienta proporcionar información útil para 

los diferentes tipos de usuarios.

En este anexo se realiza una corta descripción sobre el funcio-

namiento y las alternativas de análisis que se pueden realizar 

empleando la Herramienta para la acción climática. 

02

03
TÉRMINOS Y CONDICIONES

www.accionclimatica.minambiente.gov.co

A QUÉ SECTOR PERTENECE

INFORMACIÓN TERRITORIAL 
O DOCUMENTAL

ANEXO 2
PROTOCOLO DE PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 
CON LA HERRAMIENTA PARA 
LA ACCIÓN CLIMÁTICA

En este espacio el usuario puede seleccionar una 

de dos opciones de acuerdo a sus necesidades: 

• Ingresar a la biblioteca de información. 

• Ingresar a la herramienta. 

aceptar

3.1

3.2

ELECCIÓN DE BIBLIOTECA

1

2

La biblioteca permite la búsqueda de documen-

tos de interés. Igualmente, se despliegan todos los 

documentos que se encuentran en ella. 

Una vez escogido el ámbito territorial, es necesa-

rio elegir, de acuerdo a las necesidades: 

3.1

3.2.1

Si, por el contrario, el usuario ha elegido ingresar 

a la herramienta de análisis, se solicitará elegir el 

ámbito territorial, bien sea departamento, muni-

cipio o nodo regional de cambio climático. 

ELECCIÓN DEL ÁMBITO 
TERRITORIAL

3.2

CONSULTAR

ver documento

CONSULTA DEL PERFIL TERRITORIAL O DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
Y REDUCCIÓN DEL GEI PARA EL TERRITORIO

Búsqueda de territorio

• Conocer el perfil territorial en cuanto a 

cambio climático (temperatura y precipi-

tación proyectada, amenazas, entre otros). 

• Conocer las medidas generales que pueden 

ser más útiles para el territorio seleccionado. 
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El perfil territorial muestra el clima de refe-

rencia y las condiciones proyectadas bajo es-

cenarios de cambio climático particulares del 

Este espacio, al cual se puede acceder igual-

mente desde el perfil territorial, arroja la re-

copilación de medidas útiles de acuerdo a las 

condiciones generales del territorio frente a los 

La Herramienta para la acción climática está en-

lazada con otras fuentes de información como 

la calculadora 2050, a la cual se podrá acceder 

territorio seleccionado previamente. Adicional-

mente, permite ver la situación de los bosques 

y amenazas del territorio. 

escenarios de cambio climático que permitirán 

orientar acciones en sectores y elementos pro-

pios del desarrollo territorial. 

de forma directa. Esta contiene información re-

levante de mitigación de gases de efecto inver-

nadero para diferentes sectores.   

04 05

06

PERFIL TERRITORIAL MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN 

Ed modi ratur magnien torum

Ed modi

Ga. Empost lignateniam, cus.

Morta videstus rehenatus;

Mus henicate ad num imorum host id prae, cotis.

lignateniam

Que dina, ni public opublique nonsus occiemuri

Nihin sigilica sus prior quem simuntis. Ipio culla rem fecum pessidi, dit, vis iam ocae, quam tente

Nu vidende pessiliis con sillemum postrio rtamque te audame patur los consultursum tam ocapero rbitius more ad nocutes 

possus pris es, quit iam diciis, alatusta dem num oraveris cus norsultor it; nitus ium utesteb entere, verviris ela re consimoratus 

pratilic tere esil tam demurnum maiortuam poentem veruntrunte muntebatum moerissa ne te, Cas et nemur. Gratra, nontest 

atum mo tem terit, oraessen vivitat, nint, que meribunu venam it, iuraetrum querobs entusce rtelis fue consus peresena se, 

teriaequos, tem reis oribunum cus et publiam movendis, pra pota, sis consulienat fitem etiferei sus lin tant, quam vit.

Uritatet

Rum Mincto
Bissinctur aut
Ti cor auditas aut porem untur

Uritatet

Uritatet

Uritatet

1-2 1,5

0,9

Essitatem

Essitatem

Essitatem

Essitatem Il eium

Velent

3-4

Bit

Bit

Ibustis vent

Ibustis vent

Ant ea dus

Ant ea dus

Ugit et lab ium vellici minveri odios - incitia nati quiamet preius.

Ahalego ut vir halatussit; in detiam tussuam pori, Cator auterunt prarternit.

Uritatet

Essitatem

Bit

Ibustis vent

Ant ea dus

Ahalego ut vir halatussit Fui eninte consulibus Unumus, quid cum Ex noc opotife cerficae

Protección de la cabecera
de cuencas
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ANEXO 3
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN 
CLIMÁTICA CON LOS ACTORES 
INSTITUCIONALES, SOCIALES 
Y SECTORIALES

Este anexo hace parte del proceso de aproximación territorial 

realizado en 2015 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y la Universidad Tecnológica de Pereira mediante 

el convenio interadministrativo 290 de 2015. En este aparte se 

ilustra una posible alternativa para llevar a cabo el proceso de 

recolección de información y validación con los actores muni-

cipales, en caso de que la entidad territorial desee tener un re-

ferente sobre cómo desarrollar esta actividad en particular con 

los actores locales. 

El primer ejercicio que se propone tiene como objetivo 

identificar las zonas del municipio o distrito que, de acuerdo a 

la opinión de los actores institucionales, sociales y sectoriales, 

se percibe serían las más afectadas por los cambios proyecta-

dos en temperatura, precipitación y aumento del nivel del mar 

(para los municipios costeros). Para ello se sugiere: 

01

02

Llevar en tamaño grande �medios pliegos de pa-

pel� los mapas de los escenarios de temperatura, 

los de precipitación y los de ascenso del nivel del 

mar (para los municipios costeros este último).

Representar estas afectaciones teniendo en 

cuenta la intensidad y la frecuencia con la cual 

los actores locales califican cada manifestación 

y efecto de cambio climático (en la figura A3-1 

se ilustra el material empleado en un munici-

pio del país). Figura A3-1. Ejemplo de cartografía social: Escenarios de cambio climá-
tico para temperatura, municipio de Popayán, Cauca, y sus afectacio-
nes por tipo e intensidad. Fuente: Taller realizado en Popayán, Cauca, el 1 
de septiembre de 2015 en el marco del desarrollo de la presente guía.

Figura A3-2. Ejemplo de afectación a los sistemas estructurantes por las diferentes manifestaciones y efectos del cambio climático en el municipio de Popayán, Cauca. 
Fuente: Taller realizado en Popayán, Cauca, el 1 de septiembre de 2015 en el marco del desarrollo de la presente guía.

Con base en los mapas de cartografía social, es posible establecer 

la frecuencia con la cual se presenta la afectación señalada por los 

actores locales, entendida como el número de veces que aparece 

el aspecto de cambio climático o afectaciones en el mapa de es-

cenarios de temperatura y escenarios de precipitación.  

El siguiente ejercicio que se propone está orientado a iden-

tificar cuáles son los sistemas estructurantes del territorio (i.e.: 

infraestructura, vivienda, espacio público, entre otros) que po-

drían verse afectados como efecto del cambio climático tenien-

do en cuenta el resultado del ejercicio anterior. En la figura A3-2 

se ilustra el resultado del ejercicio realizado en el municipio de 

Popayán, Cauca. Dado el impacto en diferentes sistemas estruc-

turantes, se deben contabilizar los efectos del cambio climáti-

co asociando su intensidad (rojo muy alto, amarillo intermedio, 

gris bajo y negro no aplica) con: 

• Las infraestructuras viales, fluviales, marítimas y aéreas. 

• La vivienda. 

• Los servicios públicos domiciliarios. 

• El espacio público. 

• Los sistemas productivos. 

• Los equipamientos colectivos. 

• La estructura ecológica principal. 

• El patrimonio cultural. 

PERIODO 1: 2011 - 2040

PERIODO 2: 2041 - 2070

PERIODO 3: 2071 - 2100

0.0-0.5 1.01-1.2 1.81-2.0 2.21-2.3 2.51-2.6

0.51-0.8 1.21-1.6 2.01-2.1 2.31-2.4 2.61-2.7

0.81-1.0 1.61-1.8 2.11-2.2 2.41-2.5 2.71-3.0

CAMBIO DE TEMPERATURA (Cº)

SISTEMA ESTRUCTURANTE

NOMBRE ELEMENTOS

ASPECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO QUE PUEDEN 
AFECTAR EL SISTEMA ESTRUCTURANTE

Movilidad, vías y transporte

Estructura ecológica principal

• Vías peatonales y semipeatonales

• Subsistema de transito (transito vehicular y transito peatonal)

• Equipamiento de salud

• Equipamientos colectivos de apoyo a la transformación

• Áreas para la renovación pública, activa o pasiva

• Áreas para la seguridad y tranquilidad ciudadana

• Áreas de desarrollo agroindustrial

• Áreas de desarrollo minero-energético

• La red de microcuencas, drenajes urbanos y rurales

• Las áreas de amenaza y riesgo alto

• Acueducto y alcantarillado

• Relleno sanitario

• Proceso constructivo

• Conectividad a la malla vial y de trasporte

• Patrimonio arquitectónico

• Patrimonio natural y paisajístico

Equipamientos colectivos

Servicios públicos domiciliarios

Espacio público

Vivienda y hábitat

Sistemas productivos

Patrimonio cultural
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Con base en el producto de la cartografía social y los efectos pro-

yectados sobre los sistemas estructurantes por los actores locales, 

se identifican las manifestaciones y efectos que con mayor frecuen-

Se propone que la entidad territorial califique la relevancia de 

los impactos del cambio climático en el territorio según la fre-

cuencia señalada en la cartografía social (figura A3-1) y la valo-

ración de los sistemas estructurantes (figura A3-2). Para dicho 

En la tabla A3-3 se muestra la evaluación de los insumos ob-

tenidos en el perfil climático territorial para el municipio de 

Puerto Carreño, Vichada, entre los cuales se pueden citar, ade-

más de los escenarios de cambio climático, las amenazas y de-

sastres históricos ocurridos en el territorio relacionados con 

fenómenos asociados al cambio climático, los mapas indica-

ejercicio, se sugiere calificar la relevancia teniendo en cuenta 

la escala de valores por colores de la tabla A3-2, para los cuales 

se definieron rangos de frecuencia.

tivos de vulnerabilidad, etc. Los resultados presentados  co-

rresponden a cada una de las afectaciones y manifestaciones 

de cambio climático que eran relevantes para dicho munici-

pio. Así mismo se pueden observar los datos obtenidos en el 

perfil climático territorial que brindaron elementos para de-

terminar tal relevancia.

cia e intensidad se presentarían por efecto del cambio climático y 

en dónde (i.e.: vereda, corregimiento, barrio). Una alternativa de 

recopilación esta información se muestra en la tabla A3-1.  

ESCALA DE COLORESRELEVANCIA DE LOS IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO

POTENCIAL DE AFECTACIÓN A ALGUNOS CULTIVOS DEL SECTOR PRODUCTIVO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO

PERCEPCIÓN DE LOS EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO A ESCALA TERRITORIAL POR PARTE DE LA POBLACIÓN LOCAL

EJEMPLO DE EVALUACIÓN SOBRE CAMBIOS EN LA APTITUD ACTUAL Y PROYECTADA (2070-2100) PARA CULTIVOS

PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS (AGRONET, 2015)

DESCRIPCIÓN

Media
Efectos que se proyectan y perciben como probables 
en el escenario temporal de cambio climático.

Baja
Efectos que se proyectan y perciben como poco recurrentes 
en el escenario temporal de cambio climático

No aplicable
Efectos que no se proyectan y perciben como posibles o 
probables en el escenario temporal de cambio climático.

CULTIVO ÁREA SEMBRADA 
(HA/PROMEDIO - SEMESTRAL)

PRODUCCIÓN PROMEDIO 
(T/SEMESTRE)

Alta
Efectos que se proyectan y perciben como recurrentes y 
significativos en el escenario temporal de cambio climático.

393 994Marañón

97 445Patilla

176 323Algodón

95 701Yuca

149 185Maíz

47 270Plátano

38 105Caña panelera

APTITUD PERIODO 
2070-2100

EVALUACIÓNCULTIVO UMBRAL ÓPTIMO CONDICIONES ACTUALES

Plátano
El cultivo de 

plátano perderá 
aptitud climática

pp

Tº

74 mm por encima

11,6 °C por encima

*pp

*Tº

Entre 1500 y 2000 mm/año

Entre 15 y 27 °C

pp

Tº

2074 mm/año

36 °C

pp

Tº

74 mm por encima

9 °C por encima

El cultivo de caña 
panelera perderá 
aptitud climática 

Caña panelera

pp

Tº

374 mm por encima

8,6 °C por encima

pp

Tº

Entre 1500 y 1700 mm/año

Entre los 20 y 30 °C

pp

Tº

2074 mm/año

36 °C

pp

Tº

374 mm por encima

6 °C por encima

APTITUD ACTUAL

*PP: precipitación
*T°: temperatura
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2015). Evaluaciones Agropecuarias Municipales EVA 2007-2013.

Según la percepción de los habitantes del municipio, los efectos que con ma-
yor frecuencia e intensidad se presentarán por el cambio climático son: 

 • Incendio de coberturas vegetales. 

 • Pérdida de productividad.

 • Estrés térmico. 

 • Afectación de sistemas pecuarios o pesqueros. 

 • Afectación por tormentas eléctricas, inundaciones y movimientos en masa. 

 • Afectación y pérdida de ecosistemas. 

 • Desabastecimiento hídrico. 

 • Afectación a la seguridad alimentaria. 

La afectación por inundaciones y por incendios de coberturas vegeta-
les son los efectos más relacionados como posibles afectaciones a los siste-
mas estructurantes.  Los sistemas estructurantes que se perciben como los 
más afectados por los efectos relacionados con el cambio climático son:

 • La estructura ecológica principal. 

 • Los sistemas productivos. 

 • Los servicios públicos domiciliarios. 

 • Vivienda y hábitat.

Tabla A3-1. Ejemplo de algunas de las manifestaciones de cambio climático identificadas por los actores locales del municipio de Puerto Carreño, Vichada

Tabla A3-2. Niveles de relevancia de los efectos de cambio climático para la planificación del ordenamiento territorial
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Tabla A3-3. Ejemplo de proyección de efectos de la variabilidad y el cambio climático que deben abordarse desde el ordenamiento territorial para lograr adaptación en el municipio de 
Puerto Carreño, Vichada

EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE 
DEBEN ABORDARSE DESDE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AMENAZA CLIMÁTICA FENÓMENO RELACIONADO EFECTOS EN EL TERRITORIO MANIFESTACIÓN A ESCALA TERRITORIAL ICONOGRAFÍA 2011-2040 2041-2070 2071-2100

RELEVANCIA SEGÚN ESCENARIO 
TEMPORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Afectación de coberturas vegetalesPérdida de coberturas vegetales por incendios

Afectación por vendavales, heladas y granizadas

Daños a cultivos por eventos extremos

Cambios fenológicos en especies de flora y fauna

Pérdida de productividad

Afectación a la salud humana

Afectación y pérdida de ecosistemas

Plagas y epidemias en sistemas agrícolas, 
pecuarios, silvícolas y pesqueros

Oportunidades económicas frente al cambio climático

Estrés térmico

Variabilidad climática

Fenómenos meteorológicos

Fenómenos meteorológicos

Cambio climático

Variabilidad climática / 
cambio climático

Variabilidad climática

Cambio climático

Variabilidad climática

Cambio climático

Cambio climático

Olas de calor extremo

Vendavales, heladas y granizadas

Vendavales y granizadas

Cambios en la temperatura media

Cambios en la temperatura media

Cambios en los ciclos de los seres vivos

Afectación a sistemas productivos e infraestructuras 
por fuertes vientos, heladas y granizadas

Aumento de plagas y epidemias 
en sistemas productivos

Afectación y pérdida de sistemas 
productivos agrícolas

Afectaciones a la salud humana, animal y 
vegetal por temperaturas extremas

Afectación y cambio en biomas

Afectaciones a sistemas agrícolas

Aprovechamiento productivo de 
nuevas aptitudes climáticas

Aparición de nuevos vectores de enfermedades 
que afectan a la salud humana
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Menor disponibilidad, acceso y 
aprovechamiento de alimentos

Afectación a la seguridad alimentariaVariabilidad climáticaCambios en la temperatura media

Desabastecimiento hídricoVariabilidad climática Disminución o aumento del nivel de agua en 
embalses, menor disponibilidad de agua

Procesos de erosiónVariabilidad climáticaDesertificación y sequía Pérdida de suelos 

Afectación por inundacionesVariabilidad climáticaInundaciones Afectación a infraestructuras básicas y sectores. 
Cambios en los patrones de ocupación del territorio.

Afectación de sistemas pecuarios o pesquerosVariabilidad climátic /  
cambio climático

Tornados Afectación a sistemas agrícolas, 
pecuarios, silvícolas y pesqueros.

Afectación y pérdida del patrimonio 
cultural, material e inmaterial

Variabilidad climática / 
cambio climático

Deterioro de los valores objeto de 
conservación de interés cultural 

Afectación por movimientos en masaFenómenos meteorológicosMovimientos en masa Afectación a infraestructuras básicas y sectores. 
Cambios en los patrones de ocupación del territorio.

Cambio del potencial hidroenergéticoVariabilidad climática Disminución o aumento del nivel de agua en 
embalses, menor disponibilidad de agua

Afectaciones por tormentas eléctricasFenómenos meteorológicosTormentas eléctricas Afectación a infraestructuras básicas y sectores. 
Cambios en los patrones de ocupación del territorio.

EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE 
DEBEN ABORDARSE DESDE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AMENAZA CLIMÁTICA FENÓMENO RELACIONADO EFECTOS EN EL TERRITORIO MANIFESTACIÓN A ESCALA TERRITORIAL ICONOGRAFÍA 2011-2040 2041-2070 2071-2100

RELEVANCIA SEGÚN ESCENARIO 
TEMPORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Tabla A3-3. Ejemplo de proyección de efectos de la variabilidad y el cambio climático que deben abordarse desde el ordenamiento territorial para lograr adaptación en el municipio de 
Puerto Carreño, Vichada

Fuente: Taller realizado en Puerto Carreño, Vichada, el 11 de agosto de 2015 en el marco del desarrollo de la presente guía. UTP



01

02

03

04

A

140 141

CO
N

SID
ER

ACIO
N

ES D
E CAM

B
IO

 CLIM
ÁTICO

 PAR
A EL O

R
D

EN
AM

IEN
TO

 TER
R

ITO
R

IAL
AN

EX
O

S

La tabla A3-4 es un ejemplo de la calificación que tuvo lo 

relacionado con las acciones de mitigación frente al cambio 

Cambios de uso de suelo y área 
de coberturas boscosas

Fijación de GEI en suelos y coberturas vegetales

Alternativas para la reducción en la emisión de GEI

Cambio climático

Cambio climático

Aumento de emisiones de gases de  
efecto invernadero (GEI)

Cambios en sistemas productivos 
y hábitos de consumo

EFECTOS DE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO QUE 
DEBEN ABORDARSE DESDE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

AMENAZA CLIMÁTICA FENÓMENO RELACIONADO EFECTOS EN EL TERRITORIO MANIFESTACIÓN A ESCALA TERRITORIAL ICONOGRAFÍA 2011-2040 2041-2070 2071-2100

RELEVANCIA SEGÚN ESCENARIO 
TEMPORAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

Desagregar estos cuadros de forma específica para los sectores con mayor aporte al producto interno 

bruto (PIB) del municipio o, si existen datos de inventarios de GEI, para aquellos sectores con mayores 

aportes de emisiones de dichos gases.

Implementar sistemas de acueducto y al-

cantarillado para atender la población que 

llega atraída por la actividad económica. 

Desarrollar infraestructuras adecuadas 

que consideren los aumentos de tempe-

ratura (arquitectura bioclimática). 

Los sectores seleccionados deben tener la posibilidad de gestionarse desde el ámbito del ordenamiento 

territorial. Tal puede ser el caso de transporte, vivienda, agricultura u otro que se identifique para el mu-

nicipio como relevante en el ordenamiento del uso del suelo. 

Por ejemplo, en el caso de Puerto Carreño, los actores locales seña-

laron en el mapa las áreas donde se está desarrollando la actividad 

forestal (cultivos de Acacia mangium, Hevea brasiliensis –caucho–, 

Eucalyptus pellita sp., entre otros.) , la cual genera cambios en el 

uso del suelo y desplazamiento de población atraída por la opor-

tunidad laboral que esto les representa.  Esto, si no se planifica en 

el ámbito municipal, podría aumentar las emisiones de GEI. Por lo 

tanto, con lineamientos y programas que regulen el uso del suelo 

para la altillanura en el EOT de Puerto Carreño se podrían tomar 

acciones que ayuden a mitigar las emisiones y a disminuir la vul-

nerabilidad ante el cambio climático, tales como:  

Tabla A3-4. Proyección de efectos del cambio climático que deben abordarse desde el ordenamiento territorial para lograr reducir emisiones y aumentar la captura de GEI en el 
municipio de Puerto Carreño, Vichada

Fuente: Taller realizado en Puerto Carreño, Vichada, el 11 de agosto de 2015 en el marco del desarrollo de la presente guía. UTP 

climático en el municipio de Puerto Carreño, Vichada.  Al-

gunas sugerencias a propósito de este ejercicio son:

01

01

02

02
Delimitar los suelos de protección de las 

áreas que presentan inundaciones o que 

son susceptibles a pérdida de los ecosis-

temas estratégicos del municipio.

03
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Se ha construido esta guía de consideraciones de cambio climático en el 

ordenamiento territorial, que invita a los municipios y distritos a consi-

derar en su proceso de ordenamiento territorial las condiciones actuales 

y futuras del clima, en tanto que esto condiciona su desarrollo y creci-

miento. También, se brindan orientaciones generales a municipios con el 

fin de considerar su instrumento de ordenamiento territorial como una 

herramienta útil para gestionar las manifestaciones del cambio climático y 

promover un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.



Los instrumentos de planificación del desarrollo y del territorio sin duda constituyen una gran 
herramienta a nivel departamental y municipal para dar una aproximación de los impactos 
positivos y negativos del cambio climático. Este alcance está plasmado en el Plan Nacional 

de Desarrollo (2014-2018) “Todos Por un Nuevo País” a través de la estrategia envolvente de 
Crecimiento Verde. Con el ánimo de contribuir al desarrollo sostenible del país, la Dirección de 

Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha venido trabajando en la 
construcción de la Política Nacional de Cambio Climático, que busca promover una gestión del 
cambio climático que contribuya a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja 
en carbono y reduzca los riesgos asociados a las alteraciones por efectos del cambio climático.


