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Introducción 
 

El propósito del Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026 ñColombia potencia mundial de la vidaò es sentar 
las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida. Entre otros objetivos que propicie 
el cambio de nuestra forma de relacionarnos con el ambiente, y una transformación productiva sustentada en 
el conocimiento y en armonía con la naturaleza. Colombia se proyecta como un ejemplo mundial de lucha por 
la vida, de la humanidad y de la naturaleza.  
 
El programa de Gobierno propuso que las transformaciones se realicen teniendo como punto de partida el 
territorio. Esto significa que su ordenamiento sea alrededor del agua creando condiciones propicias para que la 
economía sea descarbonizada, con base en la biodiversidad e incluyente. Así que los elementos constitutivos 
del plan son tres: primero, el ordenamiento del territorio alrededor del agua; segundo, la transformación de las 
estructuras productivas, de tal manera que las economías limpias y biodiversas reemplacen la producción 
intensiva en el uso del carbono; y, tercero, la sostenibilidad tiene que estar acompañada de la equidad y la 
inclusión. 
 
La construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 tuvo como base las consultas realizadas en 51 
diálogos regionales realizados en diferentes regiones del país con el fin de identificar las necesidades y priorizar 
acciones para el cambio desde la perspectiva de los ciudadanos. En estos espacios participaron 
aproximadamente 250 mil personas que aportaron más de 89 mil propuestas para su construcción. Sus 
demandas fueron la guía de los catalizadores y componentes de las transformaciones que adopta el Plan 
Nacional de Desarrollo; destacándose muchas propuestas de carácter ambiental.  
 
Con este fin, el PND 2022-2026 establece los siguientes énfasis: 

I. Ordenamiento alrededor del agua para que la economía sea descarbonizada, con base en la 

biodiversidad e incluyente. 

II. Transformación de las estructuras productivas para que las economías limpias y diversas reemplacen 

la producción intensiva en el uso del carbono. 

III. Sostenibilidad acompañada de equidad e inclusión. 

El Plan Nacional de Desarrollo, está estructurado a través de 4 secciones:  

¶ Sección 1: Parte General del Plan Nacional de Desarrollo. 

¶ Sección 2: Paz Total e integral 

¶ Sección 3: Actores Diferenciales para el cambio. 

¶ Sección 4: Estabilidad Macroeconómica. 

En la sección 1, el PND 2022 - 2026 propone cinco (5) transformaciones en función de orientar la economía 

hacia la promoción de un desarrollo económico, social y ambiental:  

1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 

2. Seguridad humana y justicia social. 

3. Derecho humano a la alimentación. 
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4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática. 

5. Convergencia regional.  

Particularmente, el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene responsabilidades específicas en las 

transformaciones relacionadas con: el ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental, con la 

transformación productiva, internacionalización y acción climática, así como en la convergencia regional, donde 

confluyen de manera integral las apuestas del plan. Cada transformación a la que atiende el sector ambiental 

tiene el siguiente alcance: 

¶ Ordenamiento territorial alrededor del agua y justicia ambiental: el objetivo de esta transformación es 

proteger las determinantes ambientales que inciden en la oferta del recurso para la prestación de 

servicios públicos y riego, así como democratizar su acceso y uso, el manejo integral del riesgo de 

desastres y el desarrollo de infraestructura funcional y de servicios de impacto regional. El Gobierno 

trabajará por un ordenamiento que tenga como base la gobernanza ambiental, lo cual implica ampliar 

los mecanismos de participación vinculante de las comunidades en el diseño y aplicación de los 

distintos instrumentos.  

¶ Transformación productiva, internacionalización y acción climática: su propósito es lograr una 

productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, que sea incluyente y 

que aumente la riqueza, dejando atrás la dependencia de actividades extractivas y abriendo paso a 

nuevos sectores que aprovechen las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza.  

¶ Convergencia regional: busca reducir las brechas sociales y económicas entre hogares y regiones del 

país al garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, lo cual implica fortalecer 

los vínculos intra e interregionales. Esto se vincula con la productividad, competitividad e innovación 

en los territorios y depende de la transformación de las instituciones y gestión de lo público.  

Es importante anotar que en otras secciones del Plan el sector ambiente tiene sus aportes, como lo es la sección 

2 en la ñPaz Totalò, as² como su participaci·n con cada uno de los actores diferenciales para el cambio, que 

componen la sección 3.  

El presente Informe de Gestión al Congreso de la República por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible identifica las principales acciones y logros alcanzados en este primer año de Gobierno, en el marco 

de la estructura del PND 2022-2026 y su contribución al cumplimiento de este. Este informe también incluye los 

esfuerzos, acciones y aportes del Ministerio, Parques Naturales de Colombia, la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales -ANLA y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM. Y los 

institutos de Investigación vinculados: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras ñJos® Benito Vives de 

Andreisò -INVEMAR, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos ñAlexander Von Humboldtò, Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico 

ñJohn Von Neumannò. 

Igualmente, el presente Informe presenta al Congreso del Sector de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 

aspectos más relevantes de la gestión a nivel administrativo y financiero, de cooperación Internacional y gestión 

del desempeño institucional.  
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1.1 Justicia ambiental y gobernanza inclusiva  
 

Este capítulo busca el tratamiento justo a los colombianos a través de la participación efectiva, inclusiva, 

diferencial y con perspectiva de género en la toma de decisiones sobre el desarrollo ambiental.  

a. Implementación del acuerdo de Escazú  
 
El ñAcuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia 

en Asuntos Ambientales en Am®rica Latina y el Caribeò conocido como Acuerdo de Escaz¼, se adopt· el 4 de 

marzo de 2018. Fue firmado por el Gobierno de Colombia en 2019 y, finalmente, en octubre de 2022, el 

Congreso de la República lo aprobó y el 5 de noviembre de 2022, el Presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 

2273 de 2023 por la cual se ratificará el Acuerdo de Escazú, una vez se surta la revisión de la Corte 

Constitucional trámite legal, en el que, actualmente se encuentra. 

Durante este tiempo, la Subdirección de Educación y Participación del Minambiente se encuentra 

trabajando en la planeación y organización de diferentes actividades en la vía de establecer una ruta de 

implementación en el marco de las funciones del sector ambiental conforme con las obligaciones y compromisos 

derivados del Acuerdo de Escazú. 

Gráfica 1: Pasos adelantados en el diseño de la Ruta de Implementación del Acuerdo de Escazú 

 

 Fuente: Subdirección de Educación y Participación (2023). 
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Así mismo, se tienen los siguientes avances: 

¶ Se conformó la Comisión interinstitucional de Escazú encargada de formular el plan de implementación, y 

se crearán salvaguardas sociales y ambientales para asegurar la sostenibilidad de los proyectos de 

inversión a escala nacional y garantizar el acceso a la información ambiental; para dar cumplimiento se 

elaboraron los insumos para la creación de dicha instancia, encargada de la formulación del plan de 

implementaci·n, de acuerdo con las Bases del Plan de Desarrollo ñColombia potencia mundial de la vidaò.  

¶ Se ha trabajado en el desarrollo de convenios con diversas fuentes de recursos, para que luego de 

ratificado el Acuerdo de Escazú, se inicien las actividades para la implementación; partiendo con la 

elaboración de un análisis cualificado de las debilidades de nuestra legislación en comparación con las 

garantías de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. Se avanza en 

la creación de una gran estrategia de participación que acompañe la implementación del Acuerdo. 

¶ El Gobierno Nacional ha adelantado en la revisión y elaboración de propuesta de modificación del título X 

de la Ley 99 de 1993 en lo relativo a los mecanismos de participación en asuntos ambientales modificación 

acorde con los estándares del Acuerdo de Escazú. Y en la revisión de la Resolución 1496 de 2018, por 

medio de la cual se crea la Mesa Intersectorial para la Democracia Ambiental -MIDA-. para asegurar que 

se convierta en una instancia inclusiva y de participación incidente.  

¶ Se está trabajando en el diseño de una estrategia que permita el impulso de acciones para la protección 

de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno 

propicio y las condiciones para ejercer su labor sin intimidaciones ni acosos, con apoyo de la 

institucionalidad competente. Además de activar las rutas para la protección a las personas defensoras de 

derechos humanos en asuntos ambientales, se investigarán las causas y responsables de los conflictos 

ambientales que motivan sus luchas y se gestionarán mecanismos expeditos para su resolución. 

¶ El Gobierno Nacional asistió a la CoP 2 extraordinaria en Buenos Aires, Argentina, del 19 al 21 de abril de 

2023, como Estado signatario, y tuvo la posibilidad de informar sobre los avances que ha hecho en materia 

de ajustar sus prácticas y normas a las garantías del Acuerdo de Escazú. 

Gráfica 2: Delegación de Colombia como Estado Observador en la Conferencia de las Partes sobre el Acuerdo de Escazú. Buenos, 
Aires, Argentina, abril. 2023 

 

Fuente: Subdirección de Educación y Participación (2023).  
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¶ Se fortalecerán las veedurías ciudadanas. Se desarrollará un programa nacional de educación 

ambiental enfocado a las regiones priorizadas de mayor conflictividad y con enfoque diferencial. La 

educación ambiental se entiende en el equipo de educación como las acciones que buscan generar 

procesos y obtener logros en el camino hacia el pleno desarrollo de lo humano, no humano y la 

naturaleza, en relaciones más equilibradas y justas entre las personas, comunidades, gremios, 

entidades que contribuyen al cambio social. 

¶ Desde el mes de septiembre 2022 a mayo de 2023, se ha brindado (40) asistencias técnicas en materia 

de Educación Ambiental, por citar algunos ejemplos:  

Á Lanzamiento de la Política Departamental de Educación Ambiental de Córdoba 

Á Asistencia técnica a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVS en la 

Contextualización en la resignificación de -Pproyectos Ambientales Escolares - PRAE, 

participación en el II Foro Ambiental ñEscuela y Comunidad Caminando Hacia la 

Sostenibilidad Ambientalò 

Á Contextualización Observatorio de Educación Ambiental a docentes y directivos de la 

Universidad del Atlántico. 

Á Apoyo técnico a la Universidad de La Guajira Inclusión de la dimensión ambiental en el 

currículo universitario. Observatorio de Mesoamérica." 

Á Participación en el Encuentro internacional e Interdisciplinar de Derecho Público, 

profundización en el derecho ambiental, realizando contextualizar a los estudiantes, 

docentes, coordinadores y directivos y actores sociales sobre la educación ambiental en el 

contexto colombiano. 

Á Apoyo técnico -Sentencia Rio Bogotá: Balance del desarrollo de la primera jornada de 

capacitación entidades públicas (manejo integral de la cuenca), de la primera acción de la 

orden 4.71, Participantes: Gobernación de Cundinamarca, Acueducto de Bogotá, Secretaría 

Distrital de Ambiente - SDA Ambiente, Minambiente, Corporaciones Autónomas Regionales 

- CAR delegados de las entidades. 

Á EPA Barranquilla Verde: Apoyo técnico a la construcción de lineamientos para la gestión de 

PROCEDA municipio de Sahagún: Contextualización en la resignificación de PRAE, 

participaci·n en el II Foro Ambiental ñEscuela y Comunidad Caminando Hacia la 

Sostenibilidad Ambientalò. 

Á Encuentro de Educación Ambiental Universidad de Córdoba: Contextualizar a Decano y 

Estudiantes sobre la inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo Universitario" 

Á BOYACÁ: Reunión presencial - Sentencia lago de Tota, en el cual se proporcionó apoyo 

técnico en educación ambiental a Corpoboyacá en el marco de la Acción popular 206 de 

2013. Adicionalmente, se acompañó reunión presencial - Corpoboyacá para Fortalecer la 

educación ambiental en el departamento de Boyacá. 

Á CAUCA: Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC ï Encuentro de educación 

ambiental en el departamento de Cauca, adicionalmente, se acompañó reunión presencial - 

CRC para Fortalecer la educación ambiental en el departamento de Cauca. 

Á Se acompaña reunión presencial en la Fundación Universitaria de Popayán, para brindar 

apoyo técnico en el fortalecimiento de la Inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo 

Universitario  
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Á PUEBLO RROM/GITANOS: El grupo de Educación Ambiental - EA elaboró los lineamientos, 

que son el resultado de un proceso participativo e investigativo mediado por ejercicios 

pedagógico-presenciales realizados en el marco del convenio con la Organización de Estados 

Iberoamericanos - OEI y la Subdirección de Educación y Participación ï SEP de Minambiente, 

finalmente se realiza la socialización y presentación de los Lineamientos de Educación 

Ambiental Intercultural para el Pueblo Rrom o Gitano." 

Á Cortolima: Ponencia ñPol²tica Nacional de Educaci·n Ambientalò. -Encuentro Interinstitucional 

de Educación Ambiental (virtual) con la red de EA en el Valle de Aburrá (Red de Comités 

Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal - CIDEAM y Universitarias) 

Á En Panamá se participó en la socialización de avances de la Educación Ambiental en 

Mesoamérica.  

Á Apoyo a las alertas tempranas relacionadas con: el incumplimiento del informe de gestión de 

educación ambiental en el departamento del Meta y municipios del Programa de Desarrollo 

con Enfoque Territorial - PDET del departamento de Córdoba. 

Á EPA Cartagena apoyo técnico Contextualización de la EA Ambiental de Cartagena. 

Á Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA Avances en la construcción de Política 

Departamental de Educación Ambiental del Atlántico 

Á EPA Barranquilla Verde: avances en la construcción de Política Distrital de Educación 

Ambiental de Barranquilla. 

Á EPA Cartagena: Contextualización en procesos y procedimientos en la construcción de 

Política EA desde las Autoridades Ambientales Urbanas. 

Á Apoyo técnico en la construcción de la Política de Educación Ambiental para el departamento 

de Chocó - Procesos Comunitarios de Educación Ambiental -PROCEDA. 

Á Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER: Apoyo técnico por parte del grupo 

de educación ambiental de Minambiente en la evaluación de proyectos de educación 

ambiental. 

¶ Desde el grupo de educación se ha participado en (6) espacios para la elaboración de la Estrategia 

Intersectorial para el abordaje de la niñez y adolescencia a nivel nacional, estrategia liderada por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF. De esta articulación, en la que también participan 

otras entidades del orden nacional, surgió la Estrategia Atrapasueños con los modelos de atención 

para niños, niñas y adolescentes. 

¶ Con el fin de fortalecer los procesos de educación ambiental en las instituciones educativas del país, 

se han entregado 2.597 juegos ñGuardianes ambientales ï El llamado de la Madre Tierraò a 28 

secretarías de educación para que sean distribuidos a 482 colegios. También se entregaron 50 de 

ellos a una Corporación Autónoma Regional y 18 a algunos colegios que participaron en la semana de 

la educación ambiental. Así mismo 112 juegos a instituciones educativas del convenio Corporación 

Educativa Minuto de Dios - CEMID. A continuación, se relaciona el detalle de estas entregas:  

 

Protección de personas y colectivos que defienden los derechos ambientales y territoriales 

Este Gobierno tiene como reto garantizar la protección de personas y colectivos que defienden los 

derechos ambientales y territoriales, asegurando un entorno propicio y las condiciones para ejercer su labor sin 
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intimidaciones ni acosos, y con apoyo de la institucionalidad. Además de proteger a las personas, se 

investigarán las causas y responsables de los conflictos ambientales que motivan sus luchas y se gestionarán 

mecanismos expeditos para su resolución. 

Lo principal y más importante es reconocer y reforzar que el compromiso con la garantía de Derechos 

Humanos - DDHH es un compromiso del Estado, no está en cabeza de una sola institución o funcionarios 

específicos; cada entidad dentro de sus competencias y roles debe propender por garantizar la realización de 

derechos de las comunidades. El sector ambiental, no es ajeno a esto, debe incluir en sus procesos, rutas, 

acciones, programas, entre otros, lineamientos de DDHH, que permitan garantizar que las decisiones que se 

tomen estén acordes con la garantía de DDHH, reconociendo los derechos que tienen las comunidades a un 

ambiente sano.   

La Implementación del Acuerdo de Escazú le obliga a las instituciones que manejan temas de impacto 

ambiental garantizar de manera efectiva los derechos de acceso a la información ambiental, la participación 

pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Por lo cual 

contribuye a la protección del derecho de cada individuo y comunidad a vivir en un medio ambiente sano y al 

desarrollo sostenible. 

Con Escazú seremos parte del grupo de trabajo sobre personas defensoras de derechos humanos en 

asuntos ambientales. Para 2024 se presentará un plan de acción para la protección de personas defensoras 

en América Latina y el Caribe.  

Colombia celebró en la Cop2 la creación de un grupo de trabajo, donde se pone a disposición de las 

partes la experiencia en la formulación de políticas y estrategias para la protección de defensores (as) 

ambientales y líderes sociales. Específicamente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está 

implementando: 

¶ Protocolo de reacción ante situaciones de riesgo o agresión de las defensores y defensoras de la tierra y 

el ambienteò, el cual tiene por objeto advertir oportunamente situaciones de riesgo o agresi·n contra 

defensores y defensoras de la tierra y el ambiente, y coadyuvar los esfuerzos institucionales para la 

activación de rutas de protección que permitan preservar su vida, integridad, seguridad y libertad personal, 

así como asegurar la investigación y sanción efectiva de estos hechos. 

¶ Este protocolo de reacción ha permitido que, durante el año 2023 (febrero a mayo), el Ministerio de 

Ambiente, haya tramitado casos de amenazas o agresiones en contra de defensores y defensoras 

ambientales, solicitando las actuaciones correspondientes por parte de las entidades competentes 

(atención de situaciones críticas y acompañamiento): 

o Esta Cartera Ministerial ha tenido conocimiento de 15 casos, los cuales han sido respondidos, 

orientando al peticionario sobre las rutas y solicitando a las entidades competentes el análisis, 

revisión y activación de rutas, dado el caso.  

o El equipo en territorio ha recibido información constante, que es tramitada inmediatamente, a 

través de los enlaces que se han establecido en entidades como: Ministerio del Interior (Dirección 

de DDHH), Unidad Nacional de Protección, Defensoría del Pueblo, Sistema de Administración del 

Territorio - SAT; secretarías de gobierno municipales, secretarías de gobierno departamentales, 

entre otras.  
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o Se han gestionado espacios de articulación institucional, para revisar la situación de derechos 

humanos y específicamente, la situación de defensores y defensoras del ambiente y la tierra para 

los departamentos de Caquetá, La Guajira, Boyacá, Putumayo Meta y Bajo Cauca.  

o Cabe anotar que los espacios interinstitucionales para los departamentos de Meta y Putumayo 

parten del trabajo articulado con la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana 

Ambiental y la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA). En el marco de la realización 

de Audiencias Ambientales para los municipios de Puerto Asís (Putumayo) y Puerto Gaitán (Meta) 

se han presentado situaciones de inseguridad para líderes y defensores que se han venido 

tramitando a través de estos espacios de articulación con presencia de entidades con 

competencia en temas de seguridad y protección.  

o En el caso del departamento de Boyacá, específicamente se ha trabajado en el impulso al caso 

de la Ciénaga de Palagua. En donde las comunidades han visto gravemente afectado su derecho 

a un ambiente sano y pese a reiterar continuamente sus quejas y denuncias ante diferentes 

entidades no han recibido respuesta a sus requerimientos, desde la gestión de este Ministerio se 

propiciaron espacios interinstitucionales a fin de buscar visibilizar y dar solución a la situación. 

o En el marco del cumplimiento de la Sentencia 038-19, reconocimiento como sujeto de derechos 

del río Cauca, la Subdirección de Educación y Participación lideró la Mesa de seguridad, en el 

municipio de Caucasia, en donde se les proporcionó a los integrantes del cuerpo colegiado de 

Guardianes del Rio información para la activación de rutas de protección con entidades 

competentes y se originaron compromisos para fortalecer mecanismos de protección colectiva de 

estos guardianes y sus comunidades.   

Adicionalmente, se han desarrollado espacios de promoción y divulgación del Acuerdo de Escazú, 

posicionado la protección a defensores y defensoras del ambiente y la tierra. La pasada Feria del Libro, en la 

ciudad de Bogotá, se convirtió en un escenario estratégico para que más de 600 mil personas que la visitaron. 

Además, participaran en los conversatorios y obra de teatro que transmitieron el mensaje de la importante labor 

que realizan estas personas para proteger el ambiente y garantizarnos el derecho a un ambiente sano, para 

nosotros y las generaciones futuras.  

El Ministerio se propone posicionar los casos de defensores ambientales, generar conciencia de la 

importancia de la labor que desarrollan estas personas e impulsar acciones conjuntas que permitan que los 

índices de violencia en contra de este colectivo disminuyan o desaparezcan. Por ello se convierte en un reto 

para nuestra entidad: 

1. Lograr mayor efectividad y tiempos de respuesta de las entidades del Gobierno Nacional y autoridades 

locales.  

2. Impulsar un enfoque de acompañamiento a defensores y fortalecimiento de capacidades dentro de las 

Corporaciones Autónomas Regionales.  

3. Institucionalización de la estrategia de defensores en el Sistema Nacional Ambiental - SINA. 

 



 

SECTOR AMBIENTE  13 

Gráfica 3: Obra de Títeres: Justa Causa Ambiental. Filbo XXXV 

 

Fuente: Minambiente (2023). 

 

Se avanz· en el dise¶o de la ñEstrategia para el reconocimiento, acompañamiento y promoción de los 

derechos de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de la tierra y el ambienteò. Este 

instrumento se propone como objetivo reconocer y promover los derechos de pueblos, comunidades, 

organizaciones y personas defensoras de la tierra y el ambiente, mediante el acompañamiento, el impulso y la 

realización de un conjunto de medidas y acciones para garantizar un entorno seguro y propicio para el ejercicio 

de su labor. 

Dentro de la cual nos hemos impuesto como meta, desarrollar 4 acciones estratégicas, donde el trabajo 

articulado con instituciones del orden nacional, departamental y local ayudará al cumplimiento de lo propuesto:  

  

Tabla 1: Acciones de la Estrategia para el reconocimiento, acompañamiento y promoción de los derechos de pueblos, comunidades, 
organizaciones y personas defensoras de la tierra y el ambiente 

 Acción estratégica Objetivo 

1 Reconocer Que el Estado y la sociedad civil reconozcan: (i) la importancia de la actividad de defensa 

ambiental en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad; (ii) el 

elevado nivel de riesgo de las defensoras de la tierra y el ambiente; (iii) la necesidad de tomar 

medidas para la prevención y protección ante agresiones dirigidas en su contra. 
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2 Observar para Prevenir Disminuir los factores de riesgo de los defensores y defensoras ambientales, en busca de 

prevenir agresiones y el desencadenamiento violento de los conflictos ambientales. 

3 Acompañar Alertar oportunamente situaciones de riesgo o agresión contra defensores y defensoras de la 

tierra y el ambiente, coadyuvando los esfuerzos institucionales para la activación de rutas de 

protección que permitan preservar su vida, integridad, seguridad y libertad personal.  

 

4 Seguimiento Poner los ojos sobre la situación de los defensores y las defensoras ambientales, haciendo un 

seguimiento a su situación de derechos humanos, caracterizando la violencia e identificando 

las necesidades de intervención y respuesta por parte del Estado. 

Fuente: Elaboración de la Subdirección de Educación y Participación (2023).  

 

Esta estrategia será socializada y retroalimentada durante el año 2023 con diversos actores sociales 

e institucionales, lo que permitirá que este diseño sea una construcción colectiva, que realmente impacte de 

manera positiva en el reconocimiento, por parte de la sociedad, de la valiosa labor y tarea que desarrollan los 

defensores y defensoras ambientales y de la tierra. A través del trabajo articulado podremos proteger de manera 

efectiva a este colectivo apoyando a las diferentes instituciones con competencias en la materia, con 

información cualificada que permita tomar mejores decisiones y acciones para garantizar los entornos seguros 

que los defensores y defensoras requieren para desarrollar su misión. 

Por otro lado, el Instituto Humboldt ha participado en las discusiones relacionadas con la construcción 

de indicadores para la implementación del Acuerdo de Escazú. En este contexto, ha avanzado en la 

conceptualización de las rutas de democratización y acceso a la información ambiental para el empoderamiento 

de las comunidades locales, de la mano con la Subdirección de Educación y Participación del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Durante el trámite legislativo de aprobación de la Ley 2273 de 2022, el Instituto Humboldt realizó 

seguimiento legislativo e identificó recomendaciones claves para el trabajo institucional en relación con la 

implementación del Acuerdo. Adicionalmente, entre el 18 y el 22 de abril de 2023, el Instituto participó en la 

delegación oficial de Colombia en la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina. La delegación de Colombia informó sobre el estado del proceso, cuya Ley de la República ya 

ha sido expedida por el Congreso y sancionada por el Presidente, pero requiere el estudio de constitucionalidad 

previo a su ratificación, con lo cual se espera participar en la próxima Conferencia de las Partes como Estado 

Parte. Como miembro de la delegación, el Instituto Humboldt llamó la atención a los Estados Parte y a los 

observadores sobre la importancia del asesoramiento científico en la implementación del acuerdo desde la fase 

inicial de la ruta, y al respecto señaló que Colombia se propone como primer paso un diagnóstico de las 

necesidades de información y el diseño de estrategias que garanticen el acceso para la toma de decisiones 

informadas en materia ambiental. 

Para esta gestión, aun cuando el Acuerdo de Escazú adoptado mediante Ley 2273 de 2022 se 

encuentra en etapa de control automático de constitucionalidad, la ANLA está proyectando las gestiones 

institucionales encaminadas a lograr su implementación con un criterio de progresividad, en tiempos razonables 
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y bajo las directrices del Gobierno Nacional. Como parte de esta etapa, se conformó el grupo Ad Hoc para la 

preparación e implementación del Acuerdo en la ANLA, el cual está integrado por personas delegadas de cada 

dependencia y el cual se encargará del diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la implementación 

dentro de la Entidad. Durante la etapa de diseño, la cual se desarrolla en la Entidad, se avanzó en la 

construcción de la propuesta del Plan de trabajo 2023-2024 que concentra la atención en los procesos 

misionales de la ANLA, articulados y armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia 

Mundial para la Vida. 

Entre el 07 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2023, la ANLA continuó con la implementación de la 

estrategia de presencia territorial a través de la figura de Inspectores Ambientales Regionales. Con tres 

propósitos: 1) fortalecer las condiciones de relacionamiento de los actores territoriales y grupos de interés con 

la ANLA; 2) habilitar capacidades de interacción e incidencia de los actores territoriales y grupos de interés con 

el licenciamiento ambiental e; 3) identificar la conflictividad territorial asociada a los proyectos, obras y 

actividades de competencia de la ANLA y contribuir con acciones territoriales para la atención y transformación 

positiva de conflictos. 

Con esta estrategia se contribuyó al fortalecimiento de las relaciones institucionales con los actores 

territoriales en 20 departamentos con presencia de inspectores ambientales regionales, por medio de la 

canalización de peticiones, quejas, solicitudes y/o denuncias ambientales a la entidad, el desarrollo de 

pedagogías institucionales sobre  licenciamiento ambiental y participación de reuniones interinstitucionales en 

los territorios sobre temas de competencia de la ANLA. Asimismo, se ha promovido el ejercicio de la 

participación ciudadana en asuntos ambientales a través de diferentes mecanismos de participación reglados 

y no reglados, propiciando algunas condiciones para que se empiece a irradiar el enfoque de derechos humanos 

en el licenciamiento ambiental colombiano. 

Para el periodo comprendido entre el 07 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2023, se contó -de 

manera progresiva- con 37 inspectores localizados en 20 departamentos. 

En los resultados obtenidos entre el 07 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2023, la ANLA, a través 

de los inspectores ambientales regionales, realizó 1.068 pedagogías institucionales que vincularon 9.390 

personas pertenecientes a autoridades municipales, comunidades, organizaciones sociales entre, otros 

actores. Y participaron en 714 reuniones interinstitucionales en las que se trataron temas de competencia de la 

ANLA. Asimismo, los inspectores prestaron apoyo en lo relacionado con visitas para la atención de denuncias 

ambientales, visitas de atención a contingencias ambientales y apoyos a las Subdirecciones de Evaluación y 

Seguimiento. Actualmente, esta estrategia se está fortaleciendo para generar adecuadas coordinaciones con 

las ofertas institucionales diversas de presencia territorial de entidades públicas de los sectores minero-

energético, vivienda, agrario, transporte, derechos humanos, paz, educación, entre otros. Esto es fundamental 

para que la caracterización y atención de conflictividad socio ecológica pueda ser atendida de manera integral 

a través de la correspondiente coordinación que debe realizar el Ministerio del Interior a través del Sistema 

Nacional de Convivencia. 
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Promoción y fortalecimiento del Control Social y Veedurías Ambientales 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del gobierno abierto y el Acuerdo de 

Escazú, diseñó e inició la implementación de la iniciativa de promoción y fortalecimiento del Control Social y 

Veedurías Ambientales para apoyar la vigilancia de la gestión ambiental en los territorios. Con esta iniciativa se 

busca que la ciudadanía, los líderes y las lideresas, los jóvenes, mujeres, los grupos étnicos, la academia, 

organizaciones y grupos interesados en temas ambientales tengan una herramienta efectiva de participación y 

cumplan un papel protagónico en las decisiones ambientales de Colombia.  El proceso -pionero en el sector- 

brindará capacitación, apoyo técnico y económico para ejercer control social y hacer seguimiento a políticas, 

planes, proyectos, trámites e inversiones públicas en materia ambiental.  

En el marco de esta implementación en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), durante 2023 se están ejecutando acciones estratégicas entorno a:   

1. Determinación de las condiciones para implementar un sistema nacional de control social ambiental y 

lestructurar la forma en que debe operar. 

2. Apoyo a proyectos de control social ambiental mediante mecanismos innovadores para fomentar el 

ejercicio de este derecho y de las veedurías ciudadanas en algunos territorios priorizados en 2023 con 

el fin de tener una base para ser replicada en otras regiones de Colombia en los próximos años.  

3. Fortalecimiento las capacidades ciudadanas e institucionales para la garantía y ejercicio del control 

social ambiental. 

Como parte del fortalecimiento del control social, se identificaron en una primera fase 12.000 veedurías 

ambientales en el país. También, se avanza en el diseño de instrumentos para realizar un mapeo ampliado de 

otros actores sociales interesados en ejercer control social ambiental para vincularlos a los procesos de 

fortalecimiento. Igualmente, se adelantan los términos de referencia de las convocatorias. 

En este periodo se adelantaron los términos de referencia de las convocatorias para las organizaciones 

locales en tres regiones priorizadas para 2023 que serán las encargadas de dar el apoyo técnico a los proyectos 

de control social. Se elaboraron los términos de referencia de las convocatorias de proyectos de control social 

para realizar su publicación y difusión en julio 2023. Se han programado 75 apoyos en las tres regiones: (i) 

Bogotá y Sabana de Bogotá (35); (ii) Litoral Pacífico Sur y norte del Cauca (30) y (iii) Bahía de Cartagena (10) 

que incluyen acompañamiento técnico y financiación del proyecto hasta por 10 millones de pesos. 

En el marco de la línea de fortalecimiento de capacidades se estructura el curso de formación virtual 

denominado ñControl social y veedur²as ambientales - 2023ò, el cual tiene como objeto fortalecer los 

conocimientos y capacidades de la ciudadanía para ejercer el control social y veedurías ciudadanas en la 

gestión de los asuntos que les atañen en materia ambiental. En su primera versión 2023 se tienen 300 cupos. 

A la fecha, se han atendido seis veedurías y procesos de control social desde el Ministerio como parte 

de una estrategia de acompañamiento de la Unidad de Gobierno Abierto. De las seis Veedurías, una (1) se 

encuentra ubicada en Bogotá - Cerros Orientales; una (1) en Cundinamarca; tres (3) en Boyacá y una (1) en 

Huila. 
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Mediante el apoyo de la Cooperación del Reino Unido con el Programa Territorios Forestales 

Sostenibles (TEFOS), en 2023 se inicia el diseño participativo de una metodología para el ejercicio del control 

social ambiental adaptada a la Amazonía y se realizará el fortalecimiento al acceso a los datos 

medioambientales para el control social con el fin de contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de 

este derecho en dicho territorio. 

 

Audiencias públicas ambientales 

La ANLA promueve los mecanismos de participación ciudadana reglamentados por la Ley 99 de 1993: 

la Audiencia Pública Ambiental (APA) y el Derecho a Intervenir en los Procedimientos Administrativos 

Ambientales. Las Audiencias Públicas Ambientales son un mecanismo de participación ciudadana establecido 

en el artículo 72 de la Ley 99 de 1993, y su reglamentación está consignada en el capítulo 4 del Decreto 1076 

de 2015.   

 

Desde agosto de 2022 y durante el primer semestre de 2023, han sido ordenadas audiencias públicas 

ambientales para diversos proyectos y sectores, información que se refleja a continuación: 

Tabla 2: Audiencias Públicas Ambientales ordenadas entre el 2022 -2023 

 Expediente Nombre del Proyecto 
Nombre del titular del 

proyecto 
Sector 

2
0
2
2
 ï 
2

0
2
3 

LAV0040-00-2022 
ÁREA DE DESARROLLO BIENPARADO, 

BLOQUE PUT 8 
AMERISUR EXPLORACIÓN 

COLOMBIA LIMITADA 
Hidrocarburos 

LAV0047-00-2022 
UPME 04-2014 REFUERZO SUROCCIDENTAL 
500 KV, PROYECTO LA VIRGINIA ï ALFÉREZ 

GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ 
S.A. E.S.P. 

Energía 

LAV0054-00-2022 
ÁREA DE PERFORACIÓN EXPLORATORIA 

NYCTIBIUS 
AMERISUR EXPLORACIÓN 

COLOMBIA LIMITADA 
Hidrocarburos 

LAM4795 
ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE 
HIDROCARBUROS QUIFA 

FRONTERA ENERGY 
COLOMBIA CORP. 

Hidrocarburos 

Fuente: ANLA 2020 ï 2023 

En relación con las solicitudes de reconocimiento de terceros intervinientes, de agosto de 2022 al 30 

de abril de 2023, se emitieron 50 actos administrativos donde se reconocieron 548 terceros intervinientes en 

las actuaciones administrativas ambientales. Se resalta el reconocimiento de 120 personas en el Proyecto ñĆrea 

de Perforaci·n Exploratoria VSM3ò y 101 personas para el proyecto ñUPME 04-2014 Refuerzo Suroccidental 

500 kV, Proyecto La Virginia ï Alf®rezò. 

Además, se promovieron otros mecanismos de participación relacionados con el Licenciamiento 

Ambiental. La ANLA participó en 154 reuniones de consulta previa convocadas por la Dirección de la Autoridad 

Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, esto atendiendo lo dispuesto en el Decreto 2613 de 
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2013, las Directivas Presidenciales 10 de 2013, 8 del 2020, lo reglado en el artículo 2.5.3.2.11.  del Decreto No 

1066 de 2015 y dando cumplimento de las consultas ordenadas por fallos judiciales. 

Como mecanismo de participación ciudadana, la ANLA continuó con la ampliación de los canales de 

atención, durante el mes de enero de 2023 se implementó el botón de citas. Como resultado de la gestión de 

estos canales, en el periodo comprendido entre agosto de 2022 y abril de 2023, se atendieron 15.745 PQRS y 

en el mismo periodo, la ANLA atendió 11.178 peticiones que fueron allegadas a través del canal escrito, 

teniendo un total de gestión de peticiones entre verbales y escritas de 26.923 atenciones. 

 

Transparencia y acceso a la información 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en articulación con las entidades adscritas y 

vinculadas, formula e implementa de forma sectorial la política de transparencia y acceso a la información, 

estableciendo lineamientos generales para poner a disposición de la ciudadanía información de interés, 

conforme lo establece la Ley 1712 de 2014. Comprendiendo que el acceso a la información es fundamental 

para acceder a otros derechos y facilitar el ejercicio de la participación y el control social.   

Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA: Con el propósito de verificar el cumplimiento 

del Índice de transparencia y acceso a la información, la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto - UCGA 

aplicó la Matriz vigilancia del cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014, que sintetiza, mediante preguntas, 

las categorías de la información que legalmente deben ser publicadas por los sujetos obligados. La matriz ITA 

contiene 15 niveles, 48 subniveles y 239 ítems, en este orden de ideas y aplicando la citada matriz en la página 

web del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, a la evaluación del ITA realizado por la Procuraduría 

General de la Nación en octubre de 2022 se obtuvo una calificación del 100 %. 

Pautas de accesibilidad de contenidos web: La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto 

estableció mediante la guía de lineamientos en transparencia y acceso a la información pública la descripción 

de generalidades con el fin de cumplir las pautas de accesibilidad de contenidos web (Web Content Accessibility 

Guidelines - WCAG) para promover que el contenido web sea accesible a personas en condición de 

discapacidad visual, auditiva y cognitiva, permitiendo que puedan percibir, entender, navegar e interactuar en 

el sitio web del Ministerio. Para ellos se realizó una lista de verificación donde se evalúa el cumplimiento de las 

13 pautas establecidas en la WCAG. La UCGA realizó seguimiento en el segundo semestre de 2022 y se 

identificó que la Entidad requiere efectuar ajustes en algunos principios y pautas de accesibilidad, a fin de 

asegurar percepción, entendimiento, navegabilidad e interacción en la página web de las personas con 

discapacidad; específicamente en la publicación de imágenes con alternativas textuales o descripciones de la 

imagen, despliegue de etiquetas indicativas para enlaces o botones, jerarquización de títulos y ajustes al 

contraste de la página para facilitar la lectura a personas con discapacidad visual.  

Implementación del IV Plan de Estado Abierto: La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA/OGP por sus 

siglas en inglés) es una iniciativa multilateral que busca mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la 

participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos mediante la 

implementación de estrategias en materia de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, 

innovación y uso de nuevas tecnologías que logren generar cambios concretos y visibles. El Ministerio de 
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Ambiente y Desarrollo Sostenible suscribió el compromiso para el IV Plan de Acción Nacional de Estado Abierto 

2020-2022. La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto gestionó el desarrollo y reporte de actividades 

que permitió culminar el cumplimiento del 100 % de acciones previstas. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolló ejercicios de colaboración para verificar 

el cumplimiento de los requisitos establecidas en la Resolución 1519 de 2020 (transparencia) y la NTC 6047 

(accesibilidad física puntos de atención al ciudadano para personas con discapacidad), verificando y generando 

informes de resultados del cumplimiento de los citados requisitos; los ejercicios se adelantaron en la vigencia 

2023, con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ï ANLA, el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales ï IDEAM, y Parques Nacionales Naturales ï PNN, Secretaría Distrital de Ambiente y la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Esta actividad está orientada a fortalecer las capacidades 

de las entidades del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestiona la publicación de datos en el portal 

GOV.CO, con el objeto de asegurar la transparencia de la gestión pública y permitir a los usuarios el reúso de 

información que gestiona el ministerio, a la vigencia 2023 se tienen publicados 7 conjuntos de datos: i) datos 

de la tasa compensatoria por caza de fauna silvestre, ii) activos de Información, iii) estado de los procesos de 

ordenación de cuencas hidrográficas a nivel nacional, iv) consolidado del acotamiento de la ronda hídrica, v) 

contratos de acceso a recursos genéticos, vi) listado de Negocios Verdes y vii) el consolidado de los planes de 

ordenamiento del recurso hídrico. 

Con el propósito de fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción, acercar a los ciudadanos 

a las instituciones públicas a través del uso de canales de participación ciudadana, cercar a los corruptos y 

prevenir actos que atenten contra el buen funcionamiento de la entidad y la debida administración de los 

recursos públicos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible oferta el canal de denuncias 

soytransparente@minambiente.gov.co gestionando las solicitudes que llegan al citado canal. 

Fortalecimiento de la Gestión Documental. Uno de los elementos transversales a la gestión del 

Minambiente que, proporciona condiciones para ñel acceso y el uso libre a la informaci·n de manera oportuna, 

transparente, comprensible y adecuadaéò es la gesti·n documental. En este sentido, la Ley 594 de 2000, Ley 

general de archivos y la Ley 1712 de 2014, Ley de transparencia y acceso a la información pública, establecen 

la obligación de mantener organizados los archivos y la información institucionales y disponerlos para el acceso 

y uso de manera proactiva. Para ello, el Ministerio se ha ocupado de mejorar las condiciones de sus archivos y 

ofrecer los servicios propios de la gestión documental, toda vez que a partir de ello se generan condiciones 

habilitantes para que los ciudadanos puedan ejercer el acceso a la información ambiental y propiciar la 

participación que se consagran en el marco del gobierno abierto y en el Acuerdo de Escazú. Sumado esto, al 

hecho de que los documentos que resguarda el ministerio, dada su misionalidad, contienen información 

ambiental y son parte del patrimonio documental de la Nación.  

Es de mencionar que este acervo comprende además de los documentos del Ministerio (producidos 

desde 2011 a la actualidad), una buena parte de los archivos de las entidades que precedieron al Minambiente, 

a saber, los extintos INDERENA, Ministerio del Medio Ambiente - MMA y Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial MAVDT, que datan desde 1968 hasta 2011 y comprenden en suma más de 2.400 metros 
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de documentos en soporte papel, unos 3.200 rollos de microfilm y más de 3.500.000 imágenes de documentos 

digitalizados. 

En este sentido, durante el periodo comprendido entre agosto de 2022 y junio de 2023, se actualizó la 

política institucional de gestión documental, la cual establece las orientaciones estratégicas y operacionales 

para el cumplimiento de la función archivística. Adicionalmente, se presentaron al Archivo General de la Nación 

de la Nación ï AGN, la actualización de la tabla de retención documental del Minambiente y las tablas de 

valoración documental de los fondos de las extintas entidades en mención; la implementación de estos 

instrumentos permite la organización y puesta al servicio de los documentos. 

En relación con el Plan de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la Nación de 

la Nación - AGN en 2019, se pasó de un cumplimiento de 86.43 % reportado en noviembre de 2022 al 91.57 % 

en marzo de 2023, logrando cerrar 4 de los 6 hallazgos, relacionados principalmente con las tablas de retención 

y las de valoración, el sistema de gestión de documentos electrónicos y las condiciones de los archivos. De los 

restantes dos hallazgos, relativos estos a los inventarios documentales y la organización de archivos de gestión, 

se avanzó logrando alcanzar el 81 % y 90 % de cumplimiento respectivamente. 

En materia de documentos electrónicos, se ha trabajado en los lineamientos institucionales requeridos 

para su implementación y se ha venido mejorando el sistema de información de gestión documental del 

Ministerio, denominado ARCA, el cual se puso en producción en el mes de junio de 2022. Por medio de dicho 

sistema en el periodo reportado de han registrado y gestionado más de 25.000 comunicaciones recibidas y 

alberga cerca de 3.800.000 imágenes de documentos digitalizados pertenecientes a los fondos documentales 

del INDERENA, el MMA y el MAVDT antes mencionados y del Minambiente. 

El Archivo Central atendió 232 consultas entre agosto de 2022 y junio de 2023, estas se encuentran 

discriminadas mes a mes como se observa en la siguiente ilustración. 

 

Gráfica 4: Consultas archivo Central Minambiente agosto 2022- junio 2023 

 

Fuente: Registros de consultas del Archivo Central 2022 - 2023. Grupo de Gestión Documental. 
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Cursos de formación virtual 

Para el segundo semestre de 2022, la ANLA mantuvo su oferta pedagógica a través del Aula Virtual, 

desde la cual se impartió la sexta versión del curso de Licenciamiento Ambiental, la cual contó con 2.001 

estudiantes inscritos entre Entes de Control, Rama judicial, Consultoras y estudiantes priorizados de 

Comunidades Étnicas, Campesinas, Concejos, Veedurías Ciudadanas, Alcaldías, Personerías, Comunidades 

asentadas en el área rural y representantes de organizaciones. En esta versión se logró la certificación de 705 

estudiantes (35,25 % de aprobación), de los cuales 458 fueron parte de la ciudadanía. Por parte de los Entes 

de Control, se contó con 58 aprobados (26.36 %), en la Rama Judicial se tuvieron 62 certificados (28.83 %) y 

por parte de los consultores se certificaron 127 estudiantes (43,19 % aprobación). 

En el caso de la séptima versión del curso de Licenciamiento Ambiental, se contó con la participación 

de 2.095 estudiantes, de los cuales 1.091 (50.64%) recibieron certificación de participación por aprobar el 

mismo. Para esta cohorte, se contó con participantes de ciudadanía priorizados en territorio y 1.033 estudiantes 

aprobados con un 49.31%, igualmente se contó con la participación de la Fiscalía de los cuales 28 estudiantes 

(26.4%) se certificaron. 

Durante el primer semestre de 2023, se está llevando a cabo la octava versión del curso de 

Licenciamiento Ambiental, la cual cuenta con 2.505 estudiantes inscritos, el mayor número de estudiantes que 

se tiene de las versiones realizadas de este curso, y en la cual se cuenta con 2.261 estudiantes de la ciudadanía, 

69 de Entes de Control y Veedurías, 138 priorizados en territorio, y 82 integrantes del Congreso de la República. 

Por otro lado, durante este periodo se desarrollaron e impartieron cursos cortos auto formativos 

enfocados a fortalecer las capacidades de los grupos de interés acerca de los mecanismos de participación 

ciudadana con los que cuenta la entidad, dichos cursos fueron sobre: Ruta de la participación ciudadana que 

contó con 456 inscritos de los que 148 aprobaron el mismo contando con una certificación del 32,5 % para este 

curso corto se contó con la participación de academia, alcaldías, comunidad campesina, concejos y juntas de 

acción comunal. Otro curso corto impartido fue Control al Licenciamiento Ambiental, en el que participaron 421 

estudiantes de los cuales, 166 estudiantes el 39.4 % fueron certificados. Finalmente, se desarrolló el curso corto 

sobre Rendición de Cuentas en el que se inscribieron 196 estudiantes, de los cuales 57 aprobaron con un 29.1 

%. 

Otra de las iniciativas implementadas durante el primer semestre 2023, es el proceso pedagógico sobre 

ñLecciones del procedimiento sancionatorio ambientalò una prueba piloto desarrollada de la mano de la Oficina 

Jurídica, la cual está dirigido a los servidores públicos de la entidad, en el que se encuentran inscritos 300 

estudiantes, esta propuesta formativa cuenta con 6 módulos y 6 tutores que acompañan el proceso. 

El Aula Virtual en un proceso de mejora continua, finalizó el proceso de caracterización de esta bajo la 

metodolog²a para la articulaci·n ñArCoò del DNP la cual busca fortalecer los instrumentos de pol²tica p¼blica 

asociadas a la ciencia, tecnología e innovación. 
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Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Socio ecológica ð STC 

El Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Socioecológica de la 

ANLA surge de la necesidad institucional de comprender y anticipar las dinámicas sociales, políticas, 

económicas y de seguridad que están implícitas en los conflictos ambientales. En especial aquellos que son 

gestionados por los Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de la ANLA con el objetivo de activar 

la ruta de atención y posible transformación positiva de la conflictividad. 

En el marco de la producción de información sobre conflictividad en los Proyectos, Obras y Actividades 

(POA) sujetas a licenciamiento, tramites o permisos de la ANLA, desde el 07 de agosto de 2022 se ha venido 

fortaleciendo la apuesta institucional por el registro sistemático de información en esta materia en el Sistema 

de Análisis Estratégico para la Transformación de la Conflictividad Socio-Ecológica, bajo el acrónimo de STC. 

Este sistema articula los esfuerzos institucionales para conceptualizar la conflictividad, monitorearla, capturar 

la información relacionada y visualizarla para la toma de decisiones basadas en datos. La primera versión del 

STC identificó 75 conflictos socio-ecológicos, a partir de una caracterización general y la recolección de 

información territorial por parte de los Inspectores Ambientales Regionales. Esta versión del sistema está 

disponible en: https://ct.anla.gov.co/stc/vista_perfil_profesional. 

  Durante el primer trimestre de 2023 se realizó un ejercicio adicional de identificación de conflictividad 

socioecológica, lo que permitió identificar 116 conflictos relacionados con proyectos, obras y actividades. Esto 

representó un incremento del 57,7 % en la identificación de la conflictividad como línea base de 2023. Sobre 

esta, se espera realizar una continua identificación y valoración de la Conflictividad Socioecológica en los 

territorios. 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

En el marco de los compromisos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) establecidos en la Ley 1950 de 2019, el Acuerdo de Escazú aprobado mediante la Ley 2273 de 2022 

y el CONPES 3868 de 2016 sobre la Política de Gestión del Riesgo Asociado al Uso de Sustancias Químicas, 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente), el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), han venido 

trabajando desde el año 2016 de manera conjunta y articulada a través del Grupo Técnico de Trabajo (GTT) y 

del Comité Consultivo Nacional (CCN) del RETC, en el establecimiento e implementación en Colombia del 

Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC). El RETC del país contendrá información 

sobre la naturaleza y cantidad de las emisiones y transferencias al ambiente que estará disponible al público, 

adicionalmente, forma parte integral del Registro Único Ambiental (RUA) y se encuentra alineado con la 

Recomendación del Consejo de la OCDE sobre el Establecimiento e Implementación de Registros de Emisiones 

y Transferencias de Contaminantes (RETC), OECD/LEGAL/0440. 

Para el establecimiento e implementación del RETC en Colombia en el año 2016 se desarrolló un 

Modelo conceptual, durante el período 2016 a 2019 se identificaron y desarrollaron por parte del IDEAM las 

mejoras a la herramienta informática del RUA y paralelamente se elaboró la guía del usuario para facilitar el 

reporte de la información del RETC. A finales del año 2019 y durante el año 2020, se realizó una prueba piloto 
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con nueve autoridades ambientales (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales-ANLA, Corporación 

Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga -CDMB, Corporación Autónoma Regional 

del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA, Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 

Especial de La Macarena -CORMACARENA, Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos 

Rionegro y Nare -CORNARE, Corporación Autónoma Regional del Atlántico-CRA, Corporación Autónoma 

Regional del Valle del Cauca-CVC, Establecimiento Público Ambiental de Cartagena -EPA Cartagena) y 60 

establecimientos inscritos voluntariamente a esta prueba. Posteriormente, se ajustó la herramienta informática 

y el proceso para expedir la norma que adopte el RETC. El proyecto de norma se dispuso para consulta pública 

del 2 al 31 de mayo de 2022 y se socializó con diferentes actores relevantes en el proceso (IDEAM, ANLA, 

autoridades ambientales, sector productivo), luego se consolidaron y analizaron las observaciones recibidas 

durante la consulta pública y a partir de ello se ajustó y socializó el proyecto de norma con las autoridades 

ambientales del país. Actualmente el proyecto de norma está en revisión de la Oficina Asesora Jurídica del 

Minambiente para proceder con su expedición. 

 

b. Democratización del conocimiento, la información ambiental y de riesgo 
de desastres  

 

Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Socioambientales 

Se adelanta el diseño del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos 

Socioambientales, que generará alertas y prevención de los conflictos, estimulando el liderazgo de las mujeres 

en los asuntos ambientales y la participación en las instancias de gobernanza del agua.  

En este periodo, se avanzó en el diseño del Sistema Nacional de Diálogo para la Transformación de 

los Conflictos Socioambientales -SNDTCS-. Se reporta como logro, la conceptualización del modelo que 

emerge de un ejercicio continuo de diálogo interno del equipo de Diálogo Social, así como la articulación con 

actores que se consideran relevantes para el SNDTCS. En este ejercicio de conceptualización se definieron 

cuatro componentes del SNDTCS: i) Un Sistema de Información de Análisis Estratégico para la Transformación 

de los Conflictos Socioambientales; ii) Una Estrategia Pedagógica de Diálogo Social para los distintos actores 

relacionados al SNDTCS; iii) Una Estrategia Territorial de Diálogo Social; y iv) La articulación del SNDTCS con 

la Ruta de Implementación del Acuerdo de Escazú; la Ruta de Defensores y Defensoras Ambientales y de la 

Tierra, la Estrategia de Jóvenes de Ambiente y la actualización de la Política de Educación Ambiental. 

Sobre estos cuatro componentes en este periodo se reportan como logros: i) El diseño y uso de una 

metodología para la identificación de conflictos socioambientales; ii) La proyección inicial de la estrategia 

pedagógica; iii) Una estrategia territorial operando de donde emergen elementos clave para el diseño del 

SNDTCS (se identifican conflictos desde fuente primarias; y se mapean actores clave para la misionalidad del 

Ministerio); y iv) La articulación en proceso con la Ruta de Implementación del Acuerdo de Escazú: la Ruta de 

Defensores y Defensoras Ambientales y de la Tierra, la actualización de la Política de Participación Ambiental, 

la Estrategia de Jóvenes de Ambiente y la actualización de la Política de Educación Ambiental. 
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Para el Sistema de Análisis Estratégico para la Transformación de los Conflictos Socioambientales, se 

reporta el siguiente avance:  

Identificación de seis (6) conflictos socioambientales generados por minería: tres (3) en Antioquía (i) 

Mina Quebradora en el suroeste antioqueño (Támesis ï Jericó), ii) Minería en Urrao con afectación a 

comunidades indígenas y afrocolombianas, y iii) Minería en Buriticá); uno (1) en Quindío, por minería de metales 

pesados; uno (1) en Risaralda, por minería en Quinchía con afectación a comunidad indígena Karambá; y, uno 

(1) en caldas, por minería en Marmato y Supía con afectación a comunidad indígena de Cartama. 

 Identificación de cinco (5) conflictos socioambientales generados por la generación de energía: uno 

(1) en Antioquía por central hidroeléctrica Calderas; uno (1) en Quindío por solicitudes de Pequeñas Centrales 

Hidroeléctricas-PCH en Pijao, Córdoba y Génova; uno (1) en Risaralda por potenciales afectaciones por PHC 

en municipios de Mistrató, Pueblo Rico, Santa Rosa de Cabal, Santuario, Quinchía, Belén de Umbría, Guática; 

uno (1) en Caldas por proyecto hidroeléctrico La Miel 2; y uno (1) compartido por Caldas y Risaralda por PCH 

Morro Azul, ubicada entre los municipios de Belén de Umbría, Risaralda y Anserma, Caldas. 

 Identificación de dos (2) conflictos socioambientales generados por monocultivos de aguacate Hass:  

uno (1) en Quindío; y uno (1) en Caldas. 

 Identificación de tres (3) conflictos socioambientales generados por áreas protegidas en Risaralda. 

 Regional Caribe (La Guajira, Bolívar, Sucre, San Andrés Islas, Córdoba, Atlántico, Magdalena, Cesar, 

Magdalena Medio): quince (15) CSA identificados: 

Identificación de dos (2) conflictos socioambientales generados por minería: uno (1) en Atlántico por 

sobreexplotación de piedras en el municipio de Piojó y uno (1) en La Guajira por la desviación del Arroyo Bruno 

por minería de carbón de El Cerrejón.   

 Identificación de seis (6) conflictos socioambientales por el ordenamiento ambiental alrededor del 

agua: uno (1) compartido por Sucre, Córdoba y Bolívar, en la Mojana; uno (1) compartido por Bolívar y Atlántico 

por restauración ecológica en el Canal del Dique; dos (2) en Atlántico por: i) la expansión urbana en la Ciénaga 

de Mallorquín y ii) El desabastecimiento de agua potable y contaminación de la laguna de Tocagua y la laguna 

de Luruaco, en Luruaco; uno (1) en Bolívar por expansión urbana en Bahía de Cartagena; uno (1) en Sucre por 

desplazamiento de comunidades por producción camaronera.  

 Identificación de dos (2) conflictos por manejo de residuos sólidos en La Guajira por: i) Disposición 

inadecuada de residuos por los habitantes de los asentamientos migrantes del municipio fronterizo de Maicao; 

y ii) Manejo indebido de residuos en la ribera del río Ranchería. 

 Identificación de dos (2) conflictos por infraestructura: uno (1) en Magdalena por la doble calzada en 

Barranquilla ï Santa Marta en la Ciénaga Grande de Santa Marta; y uno entre Bolívar y Atlántico (1) por proyecto 

del Canal del Dique. 

 Identificación de dos (2) conflictos por áreas protegidas: uno en San Andrés Islas con Pescadores 

Artesanales; y uno (1) en Córdoba por en el Parque Paramillo.  
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 Identificación de un (1) conflicto por generación de energía en Córdoba por hidroeléctrica Urrá en 

Tierra Alta. 

 Regional Nororiente (Santander, Norte de Santander, Arauca y Casanare): tres (3) CSA identificados: 

Identificación de un (1) conflicto socioambiental en Casanare por producción petrolera en los 

municipios de Trinidad, San Luis de Palenque, Orocué y Paz de Ariporo, ubicados en la zona de sabana 

inundable. 

 Identificación de un (1) conflicto socioambiental por ordenamiento territorial alrededor del agua en 

Casanare por una licencia ambiental de CORPORINQUIA, que otorga permiso de captación de agua 

subterránea a proyecto de generación de energía alternativa, en el mismo acuífero que surte al municipio.  

 Identificación de un (1) conflicto socioambiental por sistemas de producción agropecuaria en 

Casanare por el uso de suelos en la sabana inundable por sistemas de producción agropecuaria no sostenibles. 

 Regional Centro (Huila, Cundinamarca, Meta, Tolima, Boyacá): treinta y cinco (35) CSA identificados: 

Identificación de diez (10) conflictos generados por minería: uno (1) en el departamento del Meta por 

minería Amenaza las cuencas abastecedoras de Acueductos comunitarios; dos (2) en el departamento de 

Boyacá en donde se reporta oposición comunitaria a concesión minera de Tinjacá, minería y actividades 

agropecuarias en el Páramo de Rabanal y su zona de influencia; tres (3) en el departamento del Tolima por: i) 

Proyecto Minero Santa Ana (HFL-151), ii) Plata en la despensa agrícola y turística del norte del departamento 

en Falan, Tolima y iii)  Explotación de Caliza a cielo abierto (Titulo 4205, contrato de concesión L685) por parte 

de multinacional Cemex en el corregimiento de Payande, en el municipio de San Luis, Tolima;tres (3) en 

Cundinamarca por: i) Humedal de La Laguna La Herrera y la afectación de la minera de materiales de 

construcción a cielo abierto, ii) Minería de materiales de construcción en los municipios San Juan de Rioseco, 

Beltrán, Pulí, Guataquí, Jerusalén, Nariño de la vertiente oriental del rio Magdalena y iii) Minería en ecosistemas 

estratégicos y pérdida del recurso hídrico. caso: páramo de guerrero, Cogua Cundinamarca. 

 Identificación de cuatro (4) conflictos generados por energía: uno (1) en la Sabana de Bogotá y 

Cundinamarca por trazado energético del proyecto de la Unidad de Planeación Minero Energética - UMPE, 

Unidad de Planeación Minero; dos (2) en el departamento del Huila por: i) La represa de El Quimbo y ii) La 

Central hidroeléctrica Betania; y uno (1) en el departamento del Tolima por proyecto hidroeléctrico 

hidroambeima. 

 Identificación de seis (6) conflictos generados por Hidrocarburos: Dos (2) en el departamento del Meta: 

i) Llanos 94 ï Cumaral y Restrepo; ii) Impactos acumulativos de la industria de hidrocarburos en los municipios 

de Acacías, Guamal y Castilla la Nueva; dos (2) en el departamento de Boyacá: i) Afloramientos de 

hidrocarburos en fuentes de agua por extracción petrolera en San Luis de Gaceno y ii) Impactos ambientales 

en la Ciénaga de Palagua; uno (1) en la Sabana de Bogotá por título minero EIJ 151 en el rio Neusa; y uno (1) 

en el departamento del Tolima por exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos convenciones y 

no convencionales en Ibagué, Coello, San Luis, Alvarado y Piedras. 
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 Identificación de siete (7) conflictos generados por Ordenamiento Territorial alrededor del agua: Tres 

(3) en el departamento del Meta por: i) Trasvase inconsulto de aguas del páramo de Chingaza por parte de la 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ï EAAB, ii) Contaminación de peces y agua por vertimiento 

subfluvial en aguas de producción en el río Guayuriba entre Villavicencio y Acacías y iii) Pérdida de la oferta 

íctica del río Tillavá para la comunidad del resguardo el Tigre por impactos acumulativos de Campo Rubiales 

en Puerto Gaitán; uno (1) en el departamento de Boyacá hidroeléctrica a filo de agua el Rio Cusiana abajo ï 

CUBA, municipio de Pajarito, Boyacá; dos (2) de la Sabana de Bogotá: i) Humedal Jaboque y ii) El cangrejo 

sabanero en peligro de extinción; y uno (1) en Cundinamarca por proyecto de la Perimetral de Oriente. 

 Identificación de cinco (5) conflictos generados por áreas protegidas: dos (2) en el departamento del 

Meta por: i) Áreas protegidas en Villavicencio, en especial el humedal Kirpas Pinilla la Cuerera y ii) Deforestación 

en resguardo Sicuani; uno (1) en el departamento de Boyacá en el Parque Natural Regional Serranía de las 

Quinchas; uno (1) Sabana de Bogotá en Bosque Bavaría; y uno (1) en Cundinamarca por turismo en el Parque 

Nacional Natural - PNN Sumapaz. 

 Identificación de tres (3) conflictos generados por producción agrícola no sostenible: dos (2) en el 

departamento del Meta: i) Deforestación en el Área de Manejo Especial de La Macarena - AMEM, sur del Meta 

y ii) Degradación agropecuaria de humedales de desborde del río Meta, laguna la Venturosa en Puerto López; 

y uno (1) en el departamento de Boyacá en la Laguna de Fúquene, por deforestación, vertimiento de aguas 

residuales y desecación para potrerización del territorio.  

Regional Amazorinoquía (Putumayo, Caquetá, Amazonas, Guaviare): cuatro (4) CSA identificados: 

Identificación de dos (2) conflictos socioambientales por ordenamiento territorial en Putumayo: uno (1) 

en Caquetá por contaminación del río Orteguaza y uno (1) en Putumayo asociado a la problemática territorial 

del Resguardo Indígena Inga Villa Catalina de Puerto Rosario, en el municipio de Puerto. 

 Identificación de un (1) conflicto socioambiental por minería en Putumayo por minería ilegal por oro 

de aluvión en el municipio de Puerto Guzmán. 

 Identificación de un (1) conflicto socioambiental por minería producción de hidrocarburos en Putumayo 

por afectaciones del proyecto "área de desarrollo Bienparado PUT 8" en municipio de Puerto Asís. 

 Regional Pacífico (Chocó, Valle, Cauca, Nariño): ocho (8) CSA identificados: 

Identificación de tres (3) conflictos socioambientales por minería en Chocó, los tres con afectaciones 

al río Atrato.  

 Identificación de un (1) conflicto socioambiental por ordenamiento territorial en Valle por gestión 

ambiental urbana como son los de la Planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR de Cañaveralejo, el 

acueducto de Fenicia.  

 Identificación de tres (3) conflictos socioambientales por sistemas productivos: i) Conflicto de suelo en 

el municipio de Cartago, ii) Afectación del Páramo de Chili en Sevilla por sistemas de producción (Subregión 

Macizo) y iii) Descarbonización en parque industrial de Yumbo. 
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 Identificación de un (1) conflicto socioambiental por residuos sólidos en Cali, Valle. 

En el ejercicio externo: creación y puesta en marcha de una mesa sectorial para la conceptualización 

y diseño del Sistema Análisis Estratégico para la Transformación de los Conflictos Socioambientales. En esta 

mesa hace presencia de manera frecuente Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- 

IDEAM-; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas -SINCHI-; Instituto de Investigación de Recursos 

Biológicos Alexander von Humboldt; SEP; y Viceministerio de Ordenamiento Ambiental Territorial. De este 

ejercicio avanza la agregación de los conflictos socioambientales identificados por IDEAM; SINCHI; Humboldt; 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- y la Dirección Integral de Recurso Hídrico. 

En dicha mesa, los institutos de investigación del SINA, han puesto a disposición las metodologías 

para la identificación, caracterización y diálogo entre actores en contextos de conflictos socioambientales y los 

lineamientos para su transformación positiva. 

De manera particular, el Instituto Humboldt cuenta con una identificación de los conflictos 

socioambientales de los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada que fue retroalimentada por las 

autoridades ambientales con jurisdicción en los mismos y con información relacionada para 23 de los 36 

complejos de páramos. El Instituto publicó un artículo científico sobre los factores que han posibilitado la 

transformación de los conflictos socioambientales en Colombia, en el cual se exponen recomendaciones para 

la construcción de políticas públicas que aporten a esa transformación. Estos insumos aportan a la 

consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Socioambientales. 

 

 Para la Estrategia Pedagógica de Diálogo Social se reporta el siguiente avance:  

1. Levantamiento de una (1) línea base sobre metodologías de Diálogo Social existentes en el Sector 

Ambiental. Se registraron y estudiaron once (11) metodologías de Diálogo Social producidas por Dirección 

de Gestión Integral del Recurso Hídrico, SINCHI, Humboldt, INVEMAR, IDEAM, MinMinas, PGN y Centro 

de Alternativas al. Desarrollo - CEALDES.  

2. Diseño e implementación de un (1) formulario de iniciativas para la vida para registrar experiencias 

territoriales de participación y educación ambiental. A la fecha se reporta un (1) primer corte de las 

iniciativas en el que se han hecho 112 registros de iniciativas de las cuáles: 

¶ El 44 % de las iniciativas u organizaciones socioambientales se ubican en zonas Rurales, el 41 % en 

zonas Urbanas y el 15 % en zonas Periurbanas. 

¶ El 34% de las iniciativas tienen cobertura a nivel municipal, seguida de las iniciativas regionales y 

departamentales con un 19 % y 17 % respectivamente. En menor presencia se registran iniciativas a 

nivel veredal con un 14 % y a nivel barrial con un 7 %. 

¶ El 59 % de las iniciativas ambientales no pertenecen a ningún territorio colectivo. El 21 % por ciento 

de las iniciativas pertenecen a Resguardos Indígenas y el 12 % a los Consejos comunitarios. 

Finalmente, el 5 % de las iniciativas se encuentran en Zona de reserva campesina. 

¶ 36 % de las iniciativas ambientales no corresponden a ningún tipo de ecorregión priorizada, seguido 

por la Ciénaga grande - Sierra Nevada de Santa Marta con un 14 %, Páramos 11 % y la Amazonia 10 

%.  
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¶ El tipo de organización más común en promover procesos socioambientales son las ONG 

(Organizaciones No Gubernamentales) y los Colectivos con un 34 % y 32 % respectivamente. 

Seguidos por otro tipo de organización con un 14 %, movimiento social 9 % y organización en red 7 

%.  Y finalmente, aparecen las juntas de acción comunal con un 3 % y los observatorios en un 2 %.  

¶ Los grupos poblaciones que lideran los procesos socioambientales son los jóvenes con un 29 %, las 

mujeres 21 % y los campesinos 14 %. Otros sectores poblaciones destacados son los adultos mayores 

con 9 %, los grupos étnicos con 8 %, las infancias con 5 %, victimas con un 4 % y la comunidad 

Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual y Queer - LGBTIQ+ con una 

participación de un 3 %. 

¶ El 34 % de las iniciativas socioambientales se financian con recursos autogestionados, seguido de la 

financiación voluntaria con un 24 %. En menor tendencia aparece la financiación estatal con un 12%, 

el sector privado con 10 %, Cooperación Internacional con 9 % y el sector productivo ï empresarial 

con 8 % y finalmente, otro tipo de financiación en un 2 %.  

3. En lo relativo a la Estrategia Territorial, se reporta el avance:  

¶ Acompañamiento a dos (2) agendas de áreas técnicas  

Á Un (1) acompañamiento en la Bahía de Cartagena en el mes de abril de 2023, el Ministerio 

expuso al plan de acción 2023 liderada por DAMCRA. 

Á Un (1) acompañamiento a la agenda Ecorregión Sabana.  

¶ Acompañamiento a cuarenta y dos (42) agendas de Despacho, intersectoriales y del Alto Gobierno: 

Á Dos (2) mesas sociales por Minería Suroeste Antioqueño. 

Á Dos (2) diálogos sociales por Minería en Suroeste Antioqueño. 

Á Un (1) espacio de Diálogo social sobre Energía en Región Noroccidente (Antioquía, Caldas, 

Risaralda, Quindío). 

Á Dos (2) acompañamientos a Gobierno Escucha: San Andrés Islas, Montería (Córdoba), 

Sevilla (Valle), Quinchía (Risaralda),  

Á Ocho (8) diálogos por la Vida en el Bajo Cauca. Agenda intersectorial liderada por MinMinas. 

Á Un (1) acompañamiento permanente a la delimitación de Páramo de Santurbán, incluidas 

reuniones en Cerrito y encuentro con federación de Parameros. Diálogo con comunidades 

paramunas en Málaga, Santander en coordinación con Presidencia. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades del Caquetá en Remolinos Caguán entre 

Ministerio de Ambiente, entidades del SINA, organizaciones de base y comunidades para la 

contenci·n de la deforestaci·n ñLa Selva, Nuestra Principal Riquezaò. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades del Caquetá, Guaviare y Meta de la 

organización COSCOPAAS en Pozos Caguán en articulación intersectorial. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades de la ZRC Patos Balsillas, en la sede de 

Minambiente Bogotá. 

Á Una (1) apertura de diálogo en Calamar, Guaviare, entre Ministerio de Ambiente, entidades 

del SINA, organizaciones de base y comunidades para la contenci·n de la deforestaci·n ñLa 

Selva, Nuestra Principal Riquezaò. 

Á Un (1) acompañamiento al acuerdo con campesinos en Villavicencio. 
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Á Un (1) acompañamiento a la pre-audiencia de ANLA sobre el Proyecto Quifa, en Puerto 

Gaitán.   

Á Un (1) acompañamiento a agenda por minería en Tinjaca y minería ilegal en el páramo de 

Pisba en articulación con Minminas. 

Á Un (1) acompa¶amiento a reuni·n informativa del proyecto de hidrocarburos ñ§rea de 

desarrollo Bienparado PUT 8ò liderada por ANLA. 

Á Un (1) acompañamiento a mesa técnica de los damnificados de Mocoa, liderada por la 

UNGRD. 

Á Un (1) acompañamiento a espacio de interlocución en la Comuna 15 de Cali, liderado por la 

Defensoría del Pueblo.  

Á Una (1) apertura de diálogo social con comunidades de Paipa sobre conflicto socio ambiental 

en las veredas Sativa y la Bolsa.  

Á Una (1) apertura de diálogo social con comunidades de Tasco Boyacá sobre conflicto socio 

ambiental en el Páramo de Pisba. 

Á Una (1) apertura de diálogo social sobre la Subregión del Bajo Sinú. 

Á Una (1) apertura de diálogo social virtual con el Carmen de Chucurí de Santander. 

Á Una (1) apertura de diálogo social sobre las conflictividades del Sur de Bolívar y Sur del 

Cesar. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades sobre los conflictos socio ambientales de 

Putumayo. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades del Sur de Bolívar sobre proyecto ECOTUR y 

otras conflictividades. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades sobre el conflicto socio ambiental en el Macizo 

Colombiano. 

Á Una (1) apertura de diálogo con comunidades mineras del Sur de Bolívar en coordinación con 

Min Interior. 

Á Una (1) apertura de diálogo conflicto socio ambiental vereda Paso Moreno Bugalagrande. 

Á Tres (3) acompañamientos a audiencias de Código de Minas. 

Á Un (1) acompañamiento a taller de derechos campesinos en coordinación con ONU. 

Á Una (1) mesa de diálogo por conflictos socioambientales en Oriente Antioqueño en 

coordinación con Minminas.  

Como parte de las actividades de apropiación social de conocimiento del Museo de Historia Natural 

Marina de Colombia (MHNMC) y en conjunto con la Universidad El Bosque, el 24 de marzo de 2023 se realizó 

la exhibici·n denominada ñPalaa Makuriwaò que cont· con exhibiciones y talleres educativos enfocados en 

nuestra biodiversidad marina y su estudio. Durante la jornada asistieron 782 personas de 13 instituciones 

educativas de Santa Marta y comunidad en general. 

En el marco del proyecto ñFortalecimiento de las destrezas del recurso hídrico en La Guajira ï PALAAò 

se hizo la selección definitiva de los 17 relatos Wayuu relacionadas a ecosistemas y la creación de las 45 

sesiones pedagógicas relacionadas al conocimiento de los ecosistemas marinos y costeros; así como la 

realización de 12 talleres de socializaci·n y 30 talleres diagn·stico sobre el conocimiento de los ñservicios 

ecosistémicos en 13 comunidades de la Media y Alta Guajira. 
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Centro de Monitoreo del estado de los recursos naturales de la ANLA 

El centro de monitoreo de recursos naturales es una apuesta orientada al monitoreo y a la modelación 

ambiental. Su objetivo es el seguimiento continuo de la calidad del aire, el estado del recurso hídrico, las 

condiciones de ruido ambiental y del medio biótico de los proyectos, obras y/o actividades sujetas a licencias, 

permisos y tramites ambientales, buscando mejorar las estrategias de monitoreo, detectar cambios y tendencias 

regionales y locales, analizar la disponibilidad del recurso, identificar posibles conflictos de uso, identificar 

impactos acumulativos y sinérgicos, definir condicionantes de uso y generar alertas tempranas, de tal forma 

que se fortalezca el conocimiento de los recurso naturales del país y aumente la certidumbre en la toma de 

decisiones. 

  El diseño e implementación del centro de monitoreo se encuentra estructurado a partir de cuatro (4) 

fases estratégicas que se implementan de manera simultánea, tal como se presenta a continuación:  

 

1. Consolidación, estructuración y optimización del flujo de información al interior de la entidad, de tal 

manera que el monitoreo y la modelación de los recursos naturales se pueda realizar oportunamente 

y visualizar sus resultados a través de tableros de control temáticos. A mayo de 2023 esta fase se 

encuentra en un 70 % de implementación. 

2. Conexión de estaciones de monitoreo automático que reporten información en tiempo real. A mayo de 

2023 esta fase se encuentra en un 30 % de implementación  

3. Simulación automática de procesos ambientales a partir de la información capturada por las estaciones 

automáticas. A mayo de 2023 esta fase se encuentra en un 30 % de implementación. 

4. Interoperabilidad con otras entidades del orden nacional e internacional, bien sean públicas o privadas. 

A mayo de 2023 esta fase se encuentra en un 30 % de implementación. 
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Gráfica 5: Fases de Diseño del Centro de Monitoreo del Estado de los Recursos Naturales 

 

Fuente: ANLA 2023 

 

El centro de monitoreo ha realizado la modelación en las áreas o proyectos tales como: Río Sogamoso 

ï VMM, aeropuerto El Dorado (ruido) y zona minera del Cesar (aire). Adicionalmente, se han acompañado las 

evaluaciones de los ejercicios de modelación en proyectos tales como: PTAR Canoas y LAM0806 ï Mineros 

S.A. Como parte del apoyo en el seguimiento de proyectos se elaboró el boletín de alertas hidrológicas del 

proyecto Hidroeléctrico Ituango (Hidroituango) con una frecuencia de envío diaria. Durante el 2023, se apoyó 

la evaluación de los proyectos de interés nacional como Hidrosogamoso, y Regiotram de Occidente, se 

construyó el reporte de variabilidad climática, el cual se envía de manera semanal vía correo electrónico a los 

proyectos priorizados o aquellos que notificaron su interés de recibir este tipo de informes automatizados y se 

generaron modelaciones regionales como parte del reporte de alertas de Arauca, Manacacias, Túa y Golfos de 

Darién, Urabá y Zona Hidrográfica Caribe Litoral.  

El centro de monitoreo ha construido diversos tableros de control temáticos que están a disposición de 

los grupos de interés de la entidad, por medio de la página web. Algunos de estos corresponden principalmente 

al seguimiento de la calidad del aire en el departamento de La Guajira, seguimiento a las condiciones 

atmosféricas y del recurso hídrico superficial en áreas regionalizadas, el monitoreo de las alertas 

hidroclimatológicas y niveles de ruido en las estaciones del aeropuerto El Dorado. Durante la vigencia 2022, se 

continuó la consolidación del tablero de seguimiento interno de la calidad de agua y de niveles del proyecto 

Hidroeléctrico Hidroituango y del proyecto. De igual manera, se cuenta con la publicación del ejercicio de 

monitoreos participativos, que constituye una iniciativa para acercar a las comunidades y organizaciones 

sociales al acompañamiento y seguimiento a la calidad del recurso hídrico en diferentes regiones del país. 
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Gráfica 6: Tableros de control construidos por el Centro de Monitoreo 

 

Fuente: ANLA 2023 

 

Por otro lado, el Centro de Monitoreo de los Recursos Naturales está articulado con la línea temática 

de estrategias de monitoreo regional y la integra a sus líneas de trabajo. Estas estrategias consisten en redes 

de monitoreo estructuradas con el objeto de fortalecer la información disponible de los componentes biótico y 

abiótico para la identificación de impactos acumulativos y sinérgicos sobre los recursos naturales en las 

regiones que concentran el Licenciamiento Ambiental. Su principal fundamento es la interoperabilidad del 
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monitoreo realizado en cumplimiento de los instrumentos de manejo y control ambiental con las redes 

nacionales y regionales. 

Esta línea temática se desarrolla a través de cuatro (4) fases: La fase 1: formulación de red de 

monitoreo o condiciones de tiempo, modo y lugar, la fase 2: Elaboración de conceptos técnicos, la fase 3: 

Imposición de actos administrativos y la fase 4: Generación de información. Las fases dependen de la 

culminación de la fase 1 como fase inicial, las fases 2 y 3 pueden ser desarrolladas en simultáneo y la fase 4 

inicia y culmina cada año con la entrega de información por parte de los titulares a través del informe de 

cumplimiento ambiental.  

Gráfica 7:Fases de las estrategias de monitoreo regional para los recursos naturales. 

 

Fuente: ANLA 2023 

A continuación, se presentan los avances presentados por componente y región, los cuales podrán 
ser revisados en el tablero de control de estrategias de monitoreo en el enlace 
https://www.anla.gov.co/proyectos-anla/centro-de-monitoreo/estrategias-de-monitoreo-regional: 
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Gráfica 8: Tablero de Control de Estrategia de Monitoreo Regional 

 
Fuente: ANLA 2023 

 
De manera adicional, durante el 2022 y lo transcurrido de 2023, se fortaleció la automatización de las 

fichas de aproximación de proyectos, el documento de diagnóstico de condiciones socioambientales, el 
aplicativo información Base de Datos Corporativa, con el fin de que empresas, consultoras, sectores y los 
profesionales de evaluación y seguimiento puedan obtener la información disponible de la base de datos 
corporativa (BDC). 
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Gráfica 9: Aplicativo de solicitud de información 

 
Fuente: ANLA 2023 

 
 

Durante la vigencia del 2023, se está construyendo el aplicativo de la estrategia de sensoramiento 
remoto, análisis de tendencias y la automatización del reporte de alertas. 
 

Adicionalmente, con la intención de fortalecer la base de datos geográfica del estado de los recursos 
naturales, en la vigencia 2022 se inició la validación de calidad de datos de la información disponible en la base 
de datos corporativa (BDC). En este sentido, entre agosto y diciembre del 2022 se validaron 102 expedientes. 
Para la vigencia 2023, se tiene la meta de validar 180 expedientes asociados a los sectores de hidrocarburos 
y minería. A mayo de 2023 se logró avanzar en 32 expedientes. 
 

 

Acceso abierto del conocimiento a través del Instituto Humboldt 

Por otro lado, la producción editorial del Instituto Humboldt y el acceso abierto del conocimiento apoya 

la democratización de la información ambiental, por lo tanto se compilaron y generaron nuevos datos e 

información relacionados con los impactos del cambio climático y posibles soluciones desde los territorios, los 

cuales se encuentran disponibles en la publicaci·n Reporte Bio ñBiodiversidad y cambio climático: Reporte de 

estado y tendencias de la biodiversidad continental de Colombia 2021ò (disponible en 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/), que contiene 49 fichas temáticas con mapas, tablas y 
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figuras que permiten analizar el conocimiento de la biodiversidad, los factores de transformación y pérdida de 

biodiversidad, respuestas de la sociedad a la pérdida de la biodiversidad, y las oportunidades de gestión 

territorial de la biodiversidad en el contexto del cambio climático. 

Adicionalmente, el Instituto Humboldt liberó información ambiental a través de sus plataformas 

BioTablero y BioModelos. En el caso de BioModelos, con el apoyo de National Geographic Society (#NGS-

86896T-21) y el American Museum of Natural History junto con la Administración Nacional de Aeronáutica y el 

Espacio de los Estados Unidos de América (NASA, National Aeronautics and Space Administración; por sus 

siglas en inglés), se desarrollaron 4.000 BioModelos de especies de plantas para el presente y proyectados en 

escenarios de cambio climático (año 2030), los cuales sirvieron de base para el desarrollo de análisis de 

vulnerabilidad climática de la biodiversidad como se presenta en la ficha del Reporte Bio ñEspecies endémicas: 

Entre el cambio climáticos y sus características ecológicasò (disponible en 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/cap2/201/) o la ficha ñRespuesta de la distribución de 

especies exóticas ante escenarios de cambio climáticoò (disponible en 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/cap2/202/). 

Adicionalmente, el Instituto desarrolló cartografía que muestras áreas para la conservación y gestión 

que aplica un enfoque basado en las ñSinergias entre biodiversidad, servicios ecosist®micos, adaptaci·n al 

riesgo y mitigaci·n del cambio clim§ticoò, la cual puede ser consultada en el Reporte Bio y en el portal BioTablero 

dentro de su módulo de portafolios. Estos recursos cartográficos fueron desarrollados entre el Instituto y el 

consorcio Nature Map, para optimizar la representatividad de la biodiversidad y servicios ecosistémicos como 

la oferta hídrica y el almacenamiento de carbono, como variables asociadas a la mitigación al cambio climático. 

Igualmente, se tomaron en cuenta variables asociadas al riesgo de deslizamientos, inundaciones, déficit en 

provisión de agua, afectaciones por cambio climático, erosión y salinización de suelos como objetivos útiles en 

la adaptación al riesgo. 

En asocio con la autoridad ambiental urbana del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), generó 

nuevo conocimiento que se encuentra disponible en el libro ñHumedales Urbanos Valle de Aburr§ò. El libro tiene 

un capítulo especial que permite identificar los impactos asociados al cambio climático para el área 

metropolitana del Valle de Aburrá y escenarios de vulnerabilidad de la biodiversidad para 2030 que integran 

nuevas técnicas de modelamiento espacial, útiles para la prevención de los riesgos climáticos, el soporte a la 

toma de decisiones en ciudades y la actualización de las determinantes ambientales. Este tipo de análisis 

marcan precedentes y son promisorios por su importancia en la búsqueda de soluciones basadas en la 

naturaleza dentro del ordenamiento del territorio metropolitano y las ciudades. 

El Instituto Humboldt ha participado activamente en la construcción del Sistema Nacional de Diálogo y 

Transformación de Conflictos Socioambientales poniendo a disposición las metodologías para la identificación, 

caracterización y diálogo entre actores en contextos de conflictos socioambientales y los lineamientos que ha 

desarrollado para su transformación positiva. Así mismo, cuenta con una identificación de los conflictos 

socioambientales de los departamentos de Arauca, Casanare y Vichada que fue retroalimentada por las 

autoridades ambientales con jurisdicción en los mismos y con información relacionada para 23 de los 36 

complejos de páramos. 

http://reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2021/cap2/201/


 

SECTOR AMBIENTE  37 

El Instituto Humboldt publicó un artículo científico sobre los factores que han posibilitado la 

transformación de los conflictos socioambientales en Colombia, en el cual se exponen recomendaciones para 

la construcción de políticas públicas que aporten a esa transformación. Estos insumos aportan a la 

consolidación del Sistema Nacional de Diálogo y Transformación de Conflictos Socioambientales. 

Por otro lado, se continuará con el desarrollo de la segunda fase del proyecto ENANDES1, 

correspondiente a la construcción de servicios climáticos por medio de un acercamiento concertado y 

participativo con las comunidades, el diálogo de saberes ancestrales, con los técnicos y científicos para 

decisiones climáticamente inteligentes. 

 

Atlas de Conflictos Socioambientales de la Amazonia colombiana 

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI se construyó en 2022, el Atlas de 

Conflictos socioambientales (CSA) como una herramienta interactiva de libre consulta para reunir la perspectiva 

de actores: locales, institucionales, académicos y ciudadanos sobre aquellos conflictos socioambientales en la 

Amazonia que requieren un conjunto de acuerdos, prácticas y conocimientos dirigidos a la gestión y 

sostenibilidad ambiental. El Atlas de CSA retoma los planteamientos del enfoque de la gobernanza ambiental 

transformativa que refiere a la capacidad para crear nuevas prácticas y conocimientos innovadores, fomentando 

así un cambio fundamental y positivo en los sistemas socioecológicos (Chaffin et al., 2016). Para ello, se presta 

especial atención en los procesos de participación, las relaciones de poder y las estrategias de gestión, de cada 

uno de los actores involucrados, con el ánimo de construir escenarios deliberativos y de diálogo donde se 

fomente la interacción equitativa de los actores.  

 
1 El proyecto ENANDES, acrónimo de Enhancing Adaptive Capacity of Andean Communities through Climate Services (Mejora de la 

Capacidad de Adaptación de las Comunidades Andinas a través de los Servicios Climáticos) 

https://www.adaptation-fund.org/project/chile-colombia-peru-enhancing-adaptive-capacity-andean-communities-climate-services-enandes/
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Gráfica 10: Mapa de los 19 CSA en la Amazonia Colombiana 

 

Fuente: Proyecto Centros Regionales de Diálogo Ambiental, Minambiente - Instituto SINCHI 2022. 

En razón de lo anterior, el Atlas de Conflictos Socioambientales CSA es una iniciativa que busca 

investigar y comprender de manera horizontal cada una de las perspectivas de los actores involucrados, así 

como la distribución del poder a nivel local y regional en la gestión ambiental y productiva de la Amazonia. 

Simultáneamente, el Atlas de CSA aborda los conflictos de manera positiva, es decir, como una oportunidad 

para generar escenarios de diálogo para la construcción conjunta de rutas transformativas para la 

sostenibilidad, que implican diagnóstico, seguimiento y planificación multiescalares y multi-actor sobre aquellos 

conflictos que han manifestado públicamente discrepancias, controversias, alianzas y conflictos 
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Tabla 3: Conflictos socioambientales caracterizados 

Conflictos Socioambientales caracterizados Localidad 

Minería de oro    Ríos Inírida, Atabapo y Guainía 

Minería de cobre y otros minerales    La cuenca alta del río Mocoa 

Conflictos asociados a la ejecución de proyectos REDD+    Gran Resguardo del Vaupés 

Contaminación de agua por petróleo y glifosato   Corredor Puerto Vega-Teteyé, Putumayo 

Minería informal de oro   San José del Fragua, Caquetá 

Exploración petrolera   Valparaíso, Caquetá 

Conflictos por ocupación del territorio  Resguardo indígena Nükak 

Conflicto por tenencia de la tierra y su uso  Mapiripán, Meta 

Minería ilegal Puerto Guzmán 

Minería de grava  Resguardos del Refugio, La Fuga y Barrancón 

Ocupación y usos indebidos de la tierra  Resguardo indígena Yaguará II 

Poblamiento y superposición de territorialidades en sus 
ampliaciones 

Parque Nacional Natural Chiribiquete 

Poblamiento y superposición de territorialidades Parque Nacional Natural Tinigua 

IIRSA en Colombia Variante San Francisco -Mocoa, 

Inundaciones constantes  Distrito de drenaje Valle de Sibundoy 

Contaminación por mercurio  Río Caquetá, comunidades Bora y Miraña 

Contaminación  Río Orteguaza 

Poblamiento y superposición de territorialidades Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 

Afectaciones a las grandes áreas de conservación  corredor Calamar -Miraflores 

Fuente: Instituto SINCHI, 2022 

 

Gestión del conocimiento y de la información del agua 

El modelo conceptual que soporta la generación de información para la gestión integral del agua tiene 

como base una visión sistémica de los ciclos y procesos de la naturaleza (el ciclo hidrológico, sus procesos y 

balances), de sus manifestaciones y relaciones, considerando el agua como elemento del medio natural y como 

recurso. El seguimiento y monitoreo de la dinámica, composición y estado del agua en cada una de las fases 

que forman parte de estos procesos e interacciones son determinantes para que esta gestión sea cada vez 

más eficiente y eficaz y esté orientada a alcanzar la sostenibilidad de los ecosistemas, del agua y de las 

actividades sociales y económicas que de ella dependen. 

La importancia de la información del agua en el marco de la Política Ambiental del país emerge de tal 

manera que la gestión del conocimiento y de la información del agua, para la planificación, la evaluación 

y el seguimiento a su estado, impulsa la organización, articulación y coordinación de recursos humanos, 

económicos, técnicos, tecnológicos e infraestructura institucional para mejorar y democratizar el conocimiento 

del agua, sus dinámicas y su gestión. Así como para soportar técnicamente la toma de decisiones de las 

entidades públicas y de los sectores privados en un marco de bienestar social, desarrollo económico y de 

fortalecimiento de gobernanza del agua en el territorio nacional. 

En este orden de ideas, como herramienta para efectuar el seguimiento al estado del agua bajo los 

nuevos lineamientos, enfoques y prioridades en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico (2010), se han obtenido entre el Ministerio en coordinación con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM y el INVEMAR, los siguientes avances en los componentes del 
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Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico -PNMRH y el Sistema de Información del Recurso 

Hídrico -SIRH 

¶ Al cierre de la vigencia 2022, en conjunto con IDEAM y Corpoamazonía, se ha participado en reuniones 

bilaterales realizadas en el marco del proyecto de consultoría de la Organización del Tratado de 

Cooperación Amazónica -OTCA-, el cual busca establecer los protocolos de monitoreo para la 

Amazonia. En estos espacios por parte de Minambiente se ha presentado las acciones estratégicas 

del plan de acción del PNMRH, las cuales se espera sean incorporadas en las estrategias o acciones 

de monitoreo proyectadas. 

¶ Como parte de la estrategia de implementación el PNMRH se realizó durante la vigencia 2022, gestión 

ante COSUDE2, para la selección de autoridades ambientales, se realizó la evaluación de capacidades 

regionales para el monitoreo del agua, donde CORPOCALDAS Y CORPOCHIVOR fueron 

seleccionadas para formulación y puesta en marcha del Programa Institucional Regional de Monitoreo 

del Agua ï PIRMA.  Durante el primer semestre de 2023, se llevó a cabo las reuniones técnicas con 

CORPOCALDAS Y CORPOCHIVOR para la definición del plan de trabajo que permitirá la formulación 

de los Programas Regionales de Monitoreo del Agua - PIRMA en cada una de sus jurisdicciones y se 

firmaron las cartas de compromiso y se elaboraron los Planes de trabajo para iniciar la formulación de 

los PIRMA. 

¶ Adicionalmente, el Minambiente inició en 2019 el mejoramiento del SIRH en sus componentes de 

software y restructuración de su modelo conceptual y lógico. A partir del 2020 se inicia el diseño de los 

instrumentos y servicios de consulta de información alfanumérica y espacial, y la identificación de las 

principales funcionalidades asociadas a su interoperabilidad, sostenibilidad, geoprocesamiento, 

escalabilidad, tecnologías y robustez. A partir de lo cual, se definieron los alcances de cada temática 

priorizada y de requerimientos funcionales y casos de usos, estos últimos definen los prototipos 

necesarios para el desarrollo de las herramientas tecnológicas.  

¶ Resultado de esto, durante la vigencia 2022 en conjunto con el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM se ha brindado entrenamiento y capacitación para 

el manejo de la plataforma tecnológica del SIRH lo cual ha permitido el cargue por parte de las 

autoridades ambientales del territorio nacional de más de 87.583 fuentes hídricas, 68.893 usuarios 

del agua, 75.049 concesiones de agua, 6.157 permisos de vertimiento y 33 Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCAs. 

¶ Se implementan las mejoras al módulo POMCA presentado en 2021 para el registro de las fases 

de formulación y seguimiento y ejecución con el fin de articular el módulo a la nueva guía de 

formulación de los POMCA y se realiza el lanzamiento formal del mismo. Este módulo se 

encuentra disponible para el ingreso por parte de las Autoridades Ambientales en https://sirh-

ig.minambiente.gov.co/ingresar. 

¶ Paralelamente, continúa el desarrollo del módulo Planes de Ordenamiento de Recurso Hídrico ï 

PORH y la evaluación de mejoras para el módulo del Registro de Usuarios del Recurso Hídrico, 

en línea con la actualización de los formularios nacionales, y con el objetivo de construir un módulo 

 
2 Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
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más dinámico que permita la visualización del estado de los permisos, y las fuentes asociadas de 

manera espacial. 

¶ Igualmente, dadas las necesidades de reportar indicadores de otros instrumentos de gestión, se 

avanza en el diseño un módulo único de indicadores que permitiera una integración dinámica de 

diferentes variables de interés: indicadores del Plan Nacional de Desarrollo e indicadores de la 

Política Nacional de Gestión Integral del Recurso Hídrico, avanzando en la definición de alcances 

funcionales y la creación de una versión inicial de prototipos. Con el fin de integrar la actualización 

del Observatorio Colombiano de Gobernanza del Agua - OCGA y generar un módulo de 

seguimiento a las Sentencias relacionadas con el recurso hídrico.  

¶ Durante el primer semestre de 2023, se revisaron y ajustaron las capas Zonificación Ambiental 

POMCA y se avanzó en la estructuración de información para el prototipo PowerBI para presentar 

tendencias de los indicadores a nivel de subzona hidrográfica del Estudio Nacional del Agua - 

ENA. 

 

Tabla 4: Estado avance del mejoramiento del SIRH 

Estado Descripción Módulo 
Año del estado 

del proceso 

Producción 
Abierto para iniciar su uso por 
Autoridades Ambientales 

Ā       Módulo para el registro de los Planes de Manejo 
y Ordenación de Cuencas -POMCA 

2022 

Desarrollo Construcción del módulo 

Ā       Módulo para el registro de los Planes de 
Ordenamiento del Recurso Hídrico ï PORH 

2022 
Ā       Tablero de control Usuarios del agua 

Ā       Tablero de control Macrocuencas 

Ā       Mapa web POMCA 

Ā       Mapa web Subzonas Hidrográficas 

Alcances 
funcionales 

Definición de necesidades y 
funcionalidades para el diseño de 
un módulo 

Ā       Observatorio Colombiano de Gobernanza del 
Agua ï OCGA 2022 

Ā       Sentencias 

Requerimientos 
funcionales 

Construcción de prototipos a 
partir de los alcances funcionales 
definidos 

Ā       Módulo Indicadores 2022  

Alcances 
funcionales  

Definición de necesidades y 
funcionalidades para el diseño de 
un módulo  

Ā       Módulo cuerpos de agua - Registro de Usuarios 
del Recurso Hídrico - RURH  

2023 

Requerimientos 
funcionales  

Construcción del módulo  

Tablero de control de Planes Estratégicos de 
Macrocuencas-PEM 

2023 

       Fuente: Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico. 2023 
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Democratización del conocimiento y la información en la Amazonia colombiana. 

Biodiversidad y Colecciones biológicas de la Amazonia colombiana 

La Amazonia colombiana es una de las regiones más ricas en biodiversidad y recursos naturales del 

mundo. Sin embargo, su sustentabilidad ha sido un desafío para el país, debido a factores como la falta de 

inversión en infraestructura, la deforestación y el cambio climático. La ciencia, la tecnología y la innovación son 

herramientas fundamentales para enfrentar estos desafíos y promover una gestión compartida hacia la 

sustentabilidad ambiental en la región.  

Para la vigencia 2022, en el Instituto SINCHI se registraron 1937 especies de flora, fauna (anfibios, 

arácnidos, aves, reptiles, hormigas, mamíferos pequeños, medianos y grandes, mariposas y termitas), 

macroinvertebrados, microalgas y hongos, que fortalecieron las cinco colecciones biológicas del Instituto: el 

Herbario Amazónico Colombiano Dairon Cárdenas López COAH, la Colección Ictiológica e la Amazonia 

Colombiana ï CIACOL, Colección de Macroinvertebrados de la Amazonia COMAC y las Colecciones de 

Anfibios y Reptiles (https://sinchi.org.co/colecciones-biologicas-de-la-amazonia-colombiana1) 

Es de resaltar que de las especies registradas 108 son nuevos reportes para Colombia como un 

avance en el conocimiento de la diversidad para la vida del planeta. 

Tabla 5: Resumen y cifras de biodiversidad de fauna y flora para la Amazonia colombiana, registradas por el Instituto SINCHI en el 
año 2022 

Grupo biológico 

Número total de 

especies registradas 

en 2022 

Número de registros nuevos para las 

colecciones del Instituto SINCHI 

Nuevos reportes de 

especie para 

Colombia 

Flora 271 96 79 

Anfibios  84 12 4 

Reptiles 54 1  

Peces 398 34 14 

Mamíferos medianos y 

grandes  

40   

Pequeños mamíferos 74   

Aves 390 1 1 

Arácnidos 397 morfoespecies   

Mariposas 177   

Macroinvertebrados 98 géneros - 1 especie   

Microalgas 60   

Hormigas 235  1 
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Grupo biológico 

Número total de 

especies registradas 

en 2022 

Número de registros nuevos para las 

colecciones del Instituto SINCHI 

Nuevos reportes de 

especie para 

Colombia 

Termitas 104  5 

Hongos formadores de 

micorrizas arbusculares 

50  4 

TOTAL 1937 144 108 

Fuente: Instituto SINCHI (2022). 

El inventario de biodiversidad se vio fortalecido en 202 con la realización de Expedición BIO Binacional 

Colombia-Perú en el medio río Putumayo, iniciativa de los gobiernos de Colombia y Perú, la cual contó en 

Colombia con el apoyo financiero del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación y del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible para contribuir al conocimiento de la biodiversidad presente en dicha zona, a partir del 

registro de especímenes de diferentes grupos taxonómicos de flora y fauna.  

 

 

Monitoreo comunitario de fauna de consumo 

En el sitio Ramsar Estrella Fluvial Inírida - EFI, localizado en el norte del departamento del Guainía, el 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - SINCHI viene acompañando a 24 comunidades en el 

monitoreo de su fauna de consumo. En el monitoreo comunitario, enmarcado en el proyecto GEF Corazón de 

la Amazonía y que inició en 2019, han participado 112 investigadores locales de las etnias curripaco, puinave, 

sikuani, cubeo, piapoco y tukano. Además de las comunidades campesinas agrupadas en la Asociación 

Campesina de la Estrella Fluvial del Inírida ï ACEFIN,actualmente, 30 monitores continúan haciendo monitoreo 

a la fauna de consumo y capacitándose en métodos para establecer los niveles de uso y disponibilidad de la 

fauna. Todo con el fin de proponer medidas de manejo que conduzcan al uso sostenible del recurso. Hasta 

finales de 2022 se habían completado 43 meses de seguimiento, con lo que se identificaron 69 especies de 

consumo, de las cuales las 10 más aprovechadas representan más del 70 % de la extracción. Las principales 

especies aprovechadas corresponden a con el chipiro (Podocnemis erythrocephala), el cabezón (Peltocephalus 

dumerilianus), la lapa (Cuniculus paca) y el cajuche (Tayassu pecari), el picure (Dasyprocta fuliginosa), el 

armadillo (Dasypus sp.), el cachirre blanco (Caiman crocodilus), la matamata (Chelus orinocensis) y el cachirre 

negro (Paleosuchus sp.).   

Los datos consolidados de uso y los datos preliminares de disponibilidad se han analizado y devuelto 

periódicamente a las comunidades locales y a partir de estos resultados se desarrollaron discusiones al interior 

del grupo de monitores y con sus comunidades para proponer medidas de manejo que garanticen la 

conservación de la fauna y así permitan mantener su uso. Entre las medidas propuestas y en desarrollo se 

encuentra la selección de áreas de reserva en los territorios de las comunidades (7 áreas establecidas 

comunitariamente), el monitoreo y cuidado in-situ de las nidadas de tortugas (experimento durante una 
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temporada) y el monitoreo de especies de interés y carismáticas, como el mono chucuto (Cacajao 

melanocephalus) como insumo para explorar su uso en el turismo y no como presa de cacería. 

          

Gráfica 11:Monitoreo de fauna de consumo en la EFI (2019 - 2022) 

 

Fuente: Instituto SINCHI (2022). 

    De izquierda a derecha arriba: Captura de tortugas por careteo y marcaje, selección áreas de reserva 

y conteo de fauna en transectos lineales. Al medio: análisis de datos de uso de fauna, capacitación en manejo 

de GPS y cámaras trampa e instalación de cámaras trampa en dosel para monitoreo de mono chucuto (Cacajao 
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melanocephalus). Abajo: cuidado de nidos de tortuga en las playas de postura, registro de la fauna consumida 

y fotografía de una danta (Tapirus terrestris) obtenida por fototrampeo.  

 

Gestión de información ambiental de la Amazonia colombiana 

El Instituto SINCHI ha consolidado el Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia 

Colombiana SIATAC (https://siatac.co/), para la Amazonia colombiana, con la disponibilidad de datos de 

indicadores ambientales para el monitoreo y seguimiento en la región amazónica.  

En 2022 el SIATAC actualizó permanentemente los módulos tecnológicos con impacto local: el portal 

de emprendimientos o negocios verdes SINCHI, el Módulo de Seguimiento a los Acuerdos de Conservación de 

Bosque MOSCAL, el Sistema de monitoreo de Coberturas de la tierra SIMCOBA y el Sistema de Indicadores 

de Monitoreo Ambiental SIMAAC. Esto contribuye en los procesos de gobernanza de las comunidades, verse 

reconocidas en los mapas y reportes en línea favorece su autogestión territorial.  

Teniendo en cuenta el principio de democratización de la información, el SIATAC ha venido 

fortaleciéndose como una plataforma tecnológica robusta que facilita la gestión de la información 

georreferenciada ambiental de la región, con datos abiertos e interoperables. Bajo este escenario el sistema 

soporta 2682 datos geográficos que corresponden al monitoreo diario, mensual, trimestral, semestral y anual 

que el Instituto SINCHI realiza a diferentes escalas cartográficas.  

El SIATAC cuenta con 73 capas geográficas en datos abiertos, que le permite a cualquier usuario 

descargar y reutilizarlos, 79 mapas en línea y 46 reportes para ver desde un teléfono, tablet, o computador, las 

tendencias y comportamientos de las 13 temáticas publicadas. 

El Instituto SINCHI con el SIATAC también hace un trabajo importante para mejorar los canales de 

comunicación entre los sistemas que proveen o consumen datos ambientales. Para esto, ha implementado 116 

servicios geográficos los cuales garantizan que se consuma directamente la información actualizada y se 

avanzó en la construcción de dos marcos de interoperabilidad con el DANE y la UPRA. 

Durante 2023 el SIATAC ha registrado 78.630 usuarios los cuales tuvieron 292.141 visitas al portal y 

realizaron 22.714 descargas en línea de datos georreferenciados. Con respecto al año 2021 las descargas de 

datos abiertos aumentaron en un 47 %. 

 

Sistema de Monitoreo de puntos de calor para el pronóstico de incendios forestales en áreas afectadas 

por la deforestación.   

Desde el grupo de gestión del riesgo de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgos 

(DCCGR), se lidera la mesa de monitoreo de puntos de calor, mediante el cual se realiza el seguimiento a las 

anomalías térmicas detectadas sobre el país, comúnmente asociada a la presencia de fuegos. En las áreas 

afectadas por deforestación en el país se registran puntos de calor, que son indicio del proceso (rozar, tumbar 

y quemar) que se presentan en núcleos de desarrollo forestal (anteriormente núcleos de deforestación). 
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Resultado de estas mesas se generan los reportes que dan cuenta de la presencia de puntos de calor 
en áreas de importancia ambiental que pueden ser indicio de presencia de incendios de la cobertura vegetal. 
En cuanto a los logros alcanzados en el período agosto 2022 - junio 2023, es pertinente mencionar que se 
realizaron dos (2) talleres en los departamentos de Caquetá y  Guaviare para fortalecer las capacidades de 
estos departamentos en el monitoreo de puntos de calor sobre las áreas afectadas por deforestación. Además, 
se mejoró la ficha de reporte indicando las coordenadas de los posibles incendios que se identifican sobre áreas 
de importancia ambiental por la recurrencia y aglomeración de puntos de calor, teniendo en cuenta las 
condiciones hidrometeorológicas. 

 
Todos los días de 2022 el Instituto SINCHI, generó el reporte de puntos de calor detectados en la 

Amazonia colombiana y distribuyó esta información a través de lista de correos y del geoservicio del SIATAC. 
Al 18 de diciembre de 2022, se detectaron 104.395 puntos de calor, principalmente en los 

departamentos de Caquetá (35.143), Meta (31.589) y Guaviare (23.781). Espacialmente, la mayor 
concentración de puntos de calor se localiza en la zona de frontera agropecuaria, y coincide su presencia 
durante los tres primeros meses de cada año. Las mayores concentraciones de puntos de calor detectados 
durante el año 2022 ocurrieron principalmente en los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, 
Cartagena del Chairá, San José del Guaviare y Mapiripán.   

La distribución mensual de los puntos de calor desde el año 2016 hasta el 18 de diciembre de 2022, 
evidencia que los mayores reportes se han concentrado en el primer trimestre cada año y el mes de febrero de 
2022 tuvo la mayor cantidad reportada durante estos últimos siete años con 50.625 puntos. 

 
 

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades Ambientales Pos-desastre Continental ðEDANA-C  
 

En el marco de la Declaratoria de desastre nacional establecida en el Decreto 2113 del 1° de 
noviembre de 2022, se adelantó con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con el 
Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y el apoyo de 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) el ejercicio de evaluación de daños y análisis de 
necesidades ambientales (EDANA-C) para el sector ambiental por eventos asociados a la ocurrencia del 
fenómeno de "La Niñaò 2021-2023. 

¶ 13 autoridades Ambientales remitieron información relacionada con afectaciones por eventos en las 
áreas de su jurisdicción durante el mes de febrero de 2023.  

¶ Durante los meses de marzo y abril se realizó asistencia técnica a 9 Corporaciones Autónomas 
Regionales en la aplicación de la EDANA-C para el reporte de daños y afectaciones por el fenómeno 
de ñLa Niñaò 2021-2023.  

¶ El reporte de las 18 Autoridades Ambientales que aplicaron el formulario para evaluar daños y 
afectaciones ambientales fue de 175 eventos.    

¶ Los eventos con mayor ocurrencia son los movimientos en masa con 99 registros de ocurrencia y las 
inundaciones con 70 eventos reportados por las autoridades ambientales. 

¶ De acuerdo con los resultados que se han venido consolidando para el informe de daños y estimación 
de pérdidas por el fenómeno de ñLa Niñaò 2021-2023, junto con el Fondo de Adaptación y el apoyo del 
PNUD se tiene que: el 47 % de daños ambientales en Áreas de Importancia Ambiental se da en áreas 
dedicadas a la protección; el 30 % de daños ambientales en áreas destinadas a la restauración y 
recuperación.  
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¶ De acuerdo con el reporte de las autoridades ambientales consultadas, los daños por tipo de cobertura 
se concentran en ríos y bosques de galería.  

¶ Los porcentajes de daños reportados en fauna y flora muestran que las especies nativas serían las 
que mayor daño afectación presentan por eventos asociados al fenómeno de ñLa Niñaò.  

¶ En cuanto a recurso hídrico, los cuerpos de agua y las cuencas bajas son las que mayor afectación 
presentaron.  

¶ Los daños en el recurso suelo, muestran que el tipo de suelo con mayor afectación por clasificación 
de suelo agrológico tipo II que son aquellos con mayor aptitud para la agricultura.  

¶ La pérdida de servicios ecosistémicos que se reportan en mayor número es: Prevención y reducción 
de riesgos con un 76 %; servicio ecosistémico de regulación hídrica con 71 %, y control de la erosión 
y equilibrio ecológico con un 65 % aproximadamente de pérdida de estos servicios.   

¶ En cuanto a necesidades ambientales, los reportes de las Corporaciones Autónomas Regionales 
indican que las mayores necesidades de acciones para la recuperación pos-desastre en el sector 
ambiental se concentran en: Restauración ecológica con 65 % y Recuperación ecológica con un 59 %, 
la Rehabilitación ecológica se reportan con un 41 %. 
 
Respecto a los incendios forestales y la gestión que desde el sector ambiente se realiza, se ha logrado 

disminuir la afectación por la ocurrencia de incendios forestales lo cual se refleja en el siguiente reporte:   
 

Tabla 6: Incendios Forestales 

 N° de eventos Áreas afectadas 

 2022 2023 2022 2023 

Total Nacional 781 441 137312,33 29662,15 

Disminución 56,40 % 21,60 % 

Fuente: Datos de la UNGRD 2022-2023 comparativos periodos del 1 de enero al 22 de mayo 2022 y 2023. 

 

De acuerdo con el compromiso definido y asumido por Colombia en el acuerdo de parís para reducir 

emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), lograr la adaptación del territorio y desarrollar medios de 

implementación. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Dirección de Cambio Climático 

y Gestión del Riesgo ha venido liderando la actualización de la Contribución Nacional determinada (NDC) donde 

se definieron las metas asociadas a la mitigación de GEI y la adaptación al cambio climático. Entre las cuales, 

se encuentra la meta de incendios forestales correspondiente a ñA 2030 el pa²s de manera interinstitucional 

operativizará la gestión del riesgo de los incendios forestales, conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo de los desastres, definiendo orientaciones y resultados con la gestión del cambio climático, a través de 

7 estrategias3:  

 
3https://archivo.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/NDC_Colombia/metas_de_adaptaci%C3%B3n_NDC_de_Colombia_2
020.pdf   
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I. Módulo tecnológico desarrollado para monitorear, modelar, realizar pronósticos y emitir las alertas por 

regiones ante la susceptibilidad y probabilidad del territorio a sufrir incendios forestales con 

temporalidad diaria.  

II. Módulo tecnológico desarrollado para la Verificación de incendios activos que incorpore datos de 

sensores remotos.   

III. Módulo tecnológico desarrollado para monitorear y reportar a nivel nacional las áreas afectadas 

(cicatrices) por incendios forestales en tiempo real   

IV. Módulo tecnológico para implementar la modelación para identificar los ecosistemas sensibles a 

incendios forestales   

V. Actualizar la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra los incendios forestales.   

VI. Estrategia de fortalecimiento institucional para la gestión de los incendios forestales.   

VII. Armonización y actualización de instrumentos para la gestión del riesgo de los incendios forestales.  

En este sentido a continuación se relacionan los avances frente a cada una de las estrategias que 

contempla la meta, mencionada anteriormente:  

¶ Estrategias 1 a la 4: En articulación con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - 

IDEAM se formuló documento de perfil de proyecto y marco lógico para la gestión de recursos ante el 

FONAM, con el fin de realizar el desarrollo del Sistema Nacional de Monitoreo y Detección Temprana de 

los Incendios Forestales, el cual incluirá los cuatro (4) módulos tecnológicos planteados, que serán 

utilizados para: i) monitorear y realizar pronósticos emitir alertas por incendios forestales, ii) la verificación 

de incendios activos, iii) monitorear y reportar a nivel nacional las áreas afectadas por incendios forestales 

y iv) la modelación para la identificación de ecosistemas susceptibles a incendios forestales.  

En el marco del fortalecimiento de capacidades para la estructuración y desarrollo del sistema de monitoreo 

y sus módulos tecnológicos, hemos realizado articulación técnica con diferentes países y entidades como 

CONAFOR-MEXICO, PREVFOGO-BRASIL y SERFOR-PERÚ. Todo esto, en el marco del ñProyecto de 

apoyo a la gestión de los fuegos forestales en América Latina y el Caribeò de la Uni·n Europeaò.  

Se está realizando la revisión y ajuste de la escala de modelos existentes para la determinar la amenaza 

por la ocurrencia de incendios forestales por condiciones hidrometereológicas, con lo cual se busca mejorar 

los umbrales y el detalle de la salida grafica (más detallado píxel submunicipal) a través del apoyo del 

servicio forestal americano al IDEAM.   

¶ Estrategia 5: Desde la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos se está actualizado 

la estrategia de corresponsabilidad social en la lucha contra incendios forestales con el objetivo de 

promover la corresponsabilidad en el desarrollo de acciones orientadas a la prevención de incendios 

forestales en el marco de la gestión ambiental, conservación de la biodiversidad gestión del riesgo de 

desastres, gestión del cambio climático, mediante la participación activa y articulación de actores públicos, 

privados y comunidad en general. Se espera tener el documento final en el segundo semestre de 2023 y 

realizar una posterior socialización en un taller nacional con actores del Sistema Nacional Ambiental- SINA, 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD y otros actores interesados. 
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Con el apoyo del Servicio Forestal Americano se realizó revisión, ajuste y adaptación de la metodología 

del morral de la prevención de incendios forestales. La cual es una herramienta de capacitación dirigida a 

comunidades que permite construir de manera participativa y lúdica los conceptos y mensajes de 

prevención y sensibilización haciendo uso de los elementos del territorio.  

Se realizó capacitación para que los territorios y entidades conozcan e implementen la metodología, en el 

cual participaron 51 delegados.  

¶ Estrategia 6 y 7: En el marco de las bases del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de 

la vida"4 2022-2026, en ñla transformaci·n productiva, internacionalizaci·n y acci·n clim§ticaò 

(Transformaci·n 4), plantea en su cap²tulo ñA. Naturaleza viva: revitalizaci·n con inclusi·n social se tiene 

incluida las necesidades de fortalecer las capacidades en el marco de la gesti·n del riesgo de desastresñ 

el programa ña. Freno a la deforestaci·nò, planteando que "se actualizar§ e implementar§ el plan nacional 

de prevención, control de incendios forestales y restauración de áreas afectadas" (Pág. 156).  

En el marco de la formulación de estrategia de fortalecimiento de capacidades, se realizó formato digital 

para la consolidación de información de las capacidades que tiene el país para realizar la gestión del riesgo 

de desastres por incendios forestales (insumo para el diagnóstico), en la cual, las diferentes entidades del 

SINA y SNGRD de acuerdo con sus competencias, deberá reportar sus capacidades.  

 
Por otro lado, también desde la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo (DCCGR) el grupo 

de adaptación al cambio climático y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono Adaptada y 

Resiliente (ECBCAR), en articulación con los diferentes sistemas de información de indicadores de 

vulnerabilidad y riesgo, como es el caso de las revisiones y propuestas técnicas sobre Sistema Integrador de 

Información de Vulnerabilidad Riesgo y Adaptación (SIIVRA), el cual contribuye a la construcción del sistema 

de Monitoreo y Evaluación (M&E) nacional. Específicamente el apoyo de la ECDBCAR se han enfocado en la 

identificación de indicadores de resiliencia climática sectorial, que alimenten dichos sistemas de información. 

Durante el periodo del 2022-2023, se ha venido consolidando la propuesta de marco de referencia de 

M&E de la adaptación. Esta se viene trabajando según los criterios y orientaciones definidos para su diseño: la 

alineación con otras políticas y sistemas de información, la verticalización, la definición de un M&E desde 

tempranas etapas de estructuración de un proyecto/plan/programa, y la metodología robusta. Si bien no existe 

una única métrica universal de adaptación y su definición aún es una discusión global, durante este periodo se 

ha logrado proponer, socializar y retroalimentar métricas agregadas en 4 áreas de eficacia o temáticas que 

permitirían realizar el seguimiento a las acciones de adaptación en términos de: i) Extensión de ecosistemas 

(terrestres, dulceacuícolas, marinos/costeros) mantenidos o mejorados por acciones para adaptarse al cambio 

climático (Número de Hectáreas/Kilómetros); ii) Personas beneficiadas de acciones para adaptarse al cambio 

climático (Número de personas); iii) Socioeconómico, personas con oportunidad económica sostenible 

aumentada/mejorada, por acciones para adaptarse al cambio climático (Número de personas), recursos 

invertidos en acciones para adaptarse al cambio climático y retornos económicos de acciones para adaptarse 

al cambio climático. iv) Habilitantes - capacidades fortalecidas para adaptarse al cambio climático (Número de 

 
4 https://www.dnp.gov.co/Paginas/plan-nacional-de-desarrollo-2023-2026.aspx 
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personas), instrumentos de política/gestión y estudios y/o iniciativas de gobernanza enfocados en promover 

acciones para la adaptación al cambio climático (Número de instrumentos de política/gestión, estudios y/o 

iniciativas de gobernanza). 

En el marco de la herramienta de Acción Climática (HaC), se desarrolla una nueva etapa de 

fortalecimiento de la HaC, en la cual, se actualizaron contenidos con nueva y más reciente información y 

funciones que hacen la gestión del cambio climático más cercana a todos. Se adicionaron nuevos espacios 

como la biblioteca como un gestor del conocimiento sobre cambio climático. Allí es posible encontrar el marco 

normativo, la información técnica, también se incluyeron nuevos casos exitosos, referentes para continuar 

avanzando hacia la acción climática. 

 

Adicionalmente, en la HaC también se incluyó un nuevo módulo para el seguimiento a la Política 

Nacional de Cambio Climático, a través de indicadores que evidencien las acciones que los Planes Integrales 

de Gestión de Cambio Climático (PIGCC), los proyectos de diferentes escalas y otras iniciativas que aportan al 

cumplimiento de las líneas estratégicas e instrumentales de la Política, acercándonos cada vez más a una 

gestión resiliente, carbono eficiente y adaptativa de cara a los retos y oportunidades de la gestión integral del 

cambio climático. https://accionclimatica.minambiente.gov.co/ 

 

Y, por último, en la nueva versión del Visor Geográfico, además de consultar las principales capas de 

información espacial, será posible incluir la ubicación de su proyecto y obtener la síntesis y el perfil climático 

propio y, saber si ya hay experiencias en el mismo lugar (medidas o proyectos). 

 
La implementación de los mercados de carbono requiere de una adecuada comunicación y formación 

a los diferentes actores involucrados en los mercados de carbono, así como a la ciudadanía en general, para 

generar conciencia sobre la importancia de reducir las emisiones de GEI y los beneficios económicos, sociales 

y ambientales que se pueden obtener. Para ello, se creará una estrategia de comunicaciones para enriquecer 

la comprensión sobre mercados de carbono de grupos de interés, en coordinación con un especialista de 

comunicaciones. 

 

Monitoreo comunitario de especies biológicas ð IIAP 

EL IIAP, ha venido desarrollando diferentes estrategias para el monitoreo de especies biológicas de 

interés e importancia social y ecológica. Las dinámicas territoriales en el Chocó Biogeográfico ha mantenido 

una extensa franja del territorio con calidades excepcionales de atributos de diversidad biológica y cultural. Toda 

vez que conjugan la tenencia de la tierra por parte de las comunidades étnicas, con su cosmovisión, y que se 

traduce en un modelo de uso de bajo impacto que permite la resiliencia de los elementos del ambiente y el 

mantenimiento de la oferta ambiental expresada en bienes y servicios. La razón especifica de esta situación se 

encuentra amarrada al conocimiento ancestral y tradicional del entorno, lo cual al mismo tiempo facilita la 

participación comunitaria en el seguimiento a las condiciones del ambiente y la biodiversidad, de sus bosques, 

ríos, mares, ciénagas. Las anterior, sumado a la manera institucional como se planifica la investigación en el 

IIAP articulando las necesidades territoriales y las apuestas del Estado, permite la construcción colectiva en 

https://accionclimatica.minambiente.gov.co/
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una participación activa que profundiza el diálogo de saberes y la conjugación de diferentes aproximaciones del 

conocimiento al desarrollo de la ciencia comunitaria y colaborativa, a una apropiación más efectiva de los 

resultados, de tal manera que los problemas y retos ambientales se convierten en oportunidades. En nuestro 

equipo humano de investigación tienen cabida permanente los conocedores tradicionales, quienes en condición 

de coinvestigadores comunitarios se vinculan al levantamiento y análisis de la información. 

Fruto de esta alianza natural entre investigadores comunitarios y académicos, hemos detectado un 

cumulo de información sobre la dinámica de los elementos del ambiente y sus conflictos, pero también sobre la 

manera de solucionarlos. Los resultados de nuestras investigaciones conjuntas sobre la base natural y cultural 

de la región nos han llevado a plantear una estrategia de seguimientos comunitarios periódicos de condiciones 

del ambiente (función, estado, conflictos y soluciones). Esta estrategia hasta el momento se ha concentrado en 

el monitoreo participativo de los manglares del norte del Choc·; el monitoreo de felinos, a través de fototrampeo 

en el municipio de Nuqu²; el monitoreo comunitario de especies ícticas invasoras en la cuenca del río Atrato, y 

el monitoreo de algas y macroinvertebrados para determinar la calidad de las fuentes hídricas urbanas más 

incidentes del Atrato. https://siatpc.co/documentos/iiap/experiencias-del-iiap-en-el-monitoreo-comunitario-de-

la-biodiversidad-del-choco-biogeografico.pdf 

 

Diseño de herramientas tecnológicas para el monitoreo de riesgos asociados a inundaciones IIAP 

Estar alerta frente a la ocurrencia de eventos de inundaciones, implica tener acceso a información 

permanente de las condiciones hidroclimáticas y conocer el riesgo. En este sentido el IIAP, desde el proyecto 

denominado: ñDise¶o de herramientas tecnol·gicas para el monitoreo de riesgos asociados a inundacionesò, 

adelantó actividades junto con la comunidad, en tanto que los Sistemas de Alertas Tempranas se configuran 

como el medio para tomar decisiones relacionadas con las inundaciones, mas no el fin, pues los insumos que 

genera, le permiten a la comunidad prepararse, mitigar los riesgos y fortalecer sus estrategias de uso y 

ocupación del territorio. Como resultado, se diseñó una herramienta tecnológica, en el marco de Internet de las 

Cosas (IoT), compuesta por una aplicación móvil. Con la cual se caracterizó el corregimiento de Doña Josefa, 

este se encuentra completamente en zona de riesgo de inundación. Se encuestaron 207 viviendas de 273 que 

componen el centro poblado. Una estación meteorológica que permite conocer las condiciones en tiempo real 

desde la aplicación web de la plataforma ThingSpeak con los datos de las variables de temperatura, humedad 

relativa, precipitación, velocidad y dirección del viento,  y el análisis espacial con drones que permitió identificar 

las cerca de 45 viviendas afectadas por inundaciones en noviembre de 2022, lo cual representan un impacto 

negativo, no sólo para la infraestructura  sino que también a la fauna y la flora, debido a la rapidez con la que 

se producen las crecidas, la velocidad del agua y la elevada carga de sedimentos, afectando también las 

comunidades ecológicas. 

 

 

 

https://siatpc.co/documentos/iiap/experiencias-del-iiap-en-el-monitoreo-comunitario-de-la-biodiversidad-del-choco-biogeografico.pdf
https://siatpc.co/documentos/iiap/experiencias-del-iiap-en-el-monitoreo-comunitario-de-la-biodiversidad-del-choco-biogeografico.pdf
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c. Modernización de la institucionalidad ambiental y de gestión del riesgo de 

desastres 

Fondo para la vida y la biodiversidad 

Como principal estrategia de modernización de la institucionalidad ambiental se creó el Fondo para la 

Vida y la Biodiversidad como un Patrimonio Autónomo, adscrito al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible cuyos recursos serán administrados por la sociedad fiduciaria que éste determine. El fondo fue 

creado por el art²culo 49 de la Ley 2277 de 2022 ñPor medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la 

igualdad y la justicia social y se dictan otras disposicionesò, con el cual se modific· el art²culo 223 de la Ley 

1819 de 2016. Adicionalmente, y en la recién expedida Ley 2294 de 2023, ñPor la cual se adopta el Plan 

Nacional de Desarrollo óColombia Potencia Mundial de la vidaôò, en el artículo 196 se modificó el nombre del 

Fondo y se definió su objeto.  

Este fondo operará bajo normas de derecho privado, a través del cual se administrarán y gestionarán 

los recursos del Impuesto Nacional al Carbono, otras fuentes del Presupuesto General de la Nación que la ley 

determine, así como recursos de cooperación nacional, cooperación internacional, donaciones, aportes a 

cualquier título de las entidades públicas y privadas, y los demás recursos que obtenga o se le asignen a 

cualquier título.  

El fondo es un mecanismo financiero con el cual se ejecutará la inversión para promover la transición 

hacia una economía baja en carbono mediante medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Así 

como la protección del capital natural, la biodiversidad y la promoción de la educación y participación ambiental 

orientando recursos a planes, programas y proyectos con objetivos ambientales que favorezcan la transición 

hacia el desarrollo de actividades sostenibles. Lo cual facilita la implementación de instrumentos jurídicos que 

permitan la convergencia entre las entidades estatales y las comunidades en el territorio. Esto permitiría 

disminuir las consecuencias derivadas de la contaminación y efectos del cambio climático que afecta 

principalmente a las poblaciones más vulnerables. 

El mecanismo de operación mediante una fiducia mercantil como instrumento de operación y 

administración de los recursos tiene por ventajas: su flexibilidad, que permite se recojan dentro de sus acuerdos 

contractuales los propósitos de los diferentes intervinientes; y su cohesión hacia una finalidad común superando 

el principio de anualidad. Lo cual permitiría dar continuidad a proyectos que técnicamente ocupen más de una 

vigencia y habrá una mayor eficiencia en la distribución de los recursos.   

El Ministerio avanza en la reglamentación del Fondo y de la selección de la sociedad fiduciaria, a través 

de la cual se administrarán los recursos. Será un derrotero claro en estos dos procesos el respeto y aplicación 

de los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, como guía 

para el uso eficiente y transparente de los recursos. 
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Reforma Integral al Sistema Nacional Ambiental (SINA) 

Para la modernización de la institucionalidad ambiental, en 2023 se ha gestionado de manera 

articulada con el rediseño institucional del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la dignificación del 

empleo conforme a los lineamientos del Gobierno Nacional.  

En 2023, se creó un equipo de trabajo sectorial que está conformado por representantes de los equipos 

de rediseño institucional de ANLA, IDEAM, Minambiente y Parques Nacionales Naturales. Se cuenta con 

equipos especializados para la creación del Fondo de la Vida, antes Fondo para la Sustentabilidad y Resiliencia 

Climática (FONSUREC)  

Los equipos de cada entidad llevan a cabo los estudios técnicos de rediseño. En el caso del equipo de 

Minambiente, a la fecha, se ha surtido la fase de ñAlistamiento y Planificaci·nò. Durante esta etapa se 

desarrollaron veintiún (21) entrevistas semiestructuradas con los directivos para comprender apuestas 

estratégicas, estructura organizacional y necesidades de personal y se adelanta la fase de Diagnóstico y 

Trabajo de Campo incluyendo el análisis de estudios de carga.  Se busca que en el transcurso del 2023 se 

cuente con el estudio técnico para presentarlo al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); 

al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para su aprobación. 

Se avanzará en la reforma integral al Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dispondrá de un 

presupuesto más amplio y con mejor capacidad de ejecución de las entidades que lo conforman, además, se 

fortalecerá la gestión ambiental de los grandes centros urbanos del país. Se ampliará la destinación de recursos 

de la Asignación para la Inversión Local en Ambiente y Desarrollo Sostenible del Sistema General de Regalías 

(SGR) para la formulación de instrumentos de manejo ambiental de las áreas protegidas o ecosistemas 

estratégicos, complementando así, la implementación de un nuevo modelo de gestión y operación de Parques 

Nacionales Naturales. 

 

I. Modernización y fortalecimiento de las entidades del SINA 

En el marco de la función del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible relacionada con la 

coordinación y articulación de las instituciones del Sistema Nacional Ambiental-SINA, desde la Dirección de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental se desarrollaron acciones orientadas a 

mejorar la implementación y el nivel de cumplimiento de las políticas ambientales y la transparencia en el 

desarrollo de la misión de las autoridades ambientales regionales. El presente acápite enmarca y contextualiza 

el avance de la modernización del Sistema Nacional Ambiental-SINA como punto de partida de una 

transformación de la acción ambiental y de las sinergias que se han venido consolidando para el proceso de 

modernización.  

A continuación, se esbozan las acciones y avances alcanzados para la modernización y fortalecimiento 

del Sistema Nacional Ambiental ï SINA, el Índice de Evaluación del Desempeño Institucional (IEDI) de las 

Corporaciones Autónomas Regionales - CAR, los Indicadores Mínimos de Gestión-IMG, la apropiación del 

aplicativo del Sistema de Información para la Planificación y Gestión Ambiental- SIPGACAR (CARdinal), la 
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consolidación de los Informes del avance de ejecución de los Planes de Acción Cuatrienal de las Corporaciones 

- PAC y la implementación de la Estrategia de Coordinación y Articulación para la Unificación y Estandarización 

de los Trámites Ambientales a cargo de las CAR ï CoordinAR. 

 

II. Propuesta proyecto de ley modificación parcial Ley 99 del 93 

Desde finales de 2022 y en lo corrido de 2023, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

avanza en la modernización y fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental ï SINA y con ello ha venido 

trabajando en la propuesta de modificación parcial de la Ley 99 de 1993, con el propósito de lograr una 

verdadera integración, coordinación y articulación de los procesos de planificación del desarrollo del país y la 

adecuada gestión de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en pro del bienestar general de los 

ciudadanos. Teniendo presente, entre otros, la necesidad de control de la deforestación, restauración ecológica, 

ordenamiento del territorio alrededor del ciclo del agua, la mitigación y adaptación del país a la variabilidad 

clim§tica, gesti·n del riesgo y fortalecimiento de la institucionalidad para hacer de ñColombia una Potencia 

Mundial de la Vidaò. 

En el marco de dicho proceso, se han adelantado a la fecha 31 espacios de diálogos abierto y  

escenarios de discusión alrededor de temas estratégicos del Sistema Nacional Ambiental - SINA, en torno a 

tres ejes: 

1. Democratización ambiental como parte del compromiso de gobierno sobre acceso a la información, 

justicia ambiental y participación efectiva en el marco del acuerdo de Escazú; 

2. Modernización del Sistema Nacional Ambiental para responder a los retos del siglo XXI y enfrentar la 

crisis climática, de biodiversidad y de contaminación, con información que llegue al territorio y permita 

la participación efectiva de los actores llamados a interactuar en estos procesos; y 

3. Articulación horizontal y vertical, que facilite la discusión sobre la coordinación y articulación en 

territorio del y los procesos de ordenamiento del territorio. 

Dichos espacios, han contado con la participación de distintos grupos de interés en el proceso de 

reforma de la Ley 99 de 1993 y modernización del Sistema Nacional Ambiental-SINA, involucrando a las 

autoridades ambientales que lo conforman, a las entidades gubernamentales, sectoriales y territoriales, sector 

privado, universidades, actores sociales y la comunidad en general que interactúan con el Sistema.  Se 

recibieron cerca de 35 documentos de comentarios y propuestas, más los recogidos en los diálogos regionales 

realizados, que están siendo revisadas y analizadas en cuanto a su oportunidad y pertinencia técnica y jurídica. 
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Gráfica 12: Hoja de Ruta 

 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial -SINA, 2023. 

 

III. Modificación de otros instrumentos normativos: 

Desde la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema Nacional 

Ambiental, se avanza en la definición e implementación de una ruta de trabajo para la actualización de 2 

instrumentos normativos, a saber: Decreto 1850 de 2015 y la Resolución 606 de 2006.  Relacionados con la 

elección de miembros de representación del Sector Privado y de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL 

respectivamente, ante los consejos directivos de las CAR. Lo anterior con el fin de visibilizarlo, procurando su 

máxima publicidad y la mayor participación de los actores llamados a elegir los representantes del sector privado 

y de los gremios ante los consejos directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible según corresponda; así como facilitar el control social en el desarrollo de éste. En consideración a 

la importancia que reviste la participación de los actores económicos del país en los cuerpos colegiados de las 

Corporaciones, por ende, en los procesos de toma de decisiones regionales en materia de administración, 

planificación y ordenamiento ambiental regional. Razón por la cual se debe garantizar la mayor participación 

posible. 

IV. Recomendaciones Audiencias Públicas de abril y diciembre de 2023  

De conformidad con lo dispuesto en el art²culo 78 de la Ley 1474 de 2011 sobre ñDemocratizaci·n de 

la Administraci·n P¼blicaò, en el marco de las Audiencias P¼blicas de seguimiento a los Plan de Acci·n 

Cuatrienal vigencia 2022, correspondiente al mes de abril del 2023 y de seguimiento a la ejecución del Plan de 

Acción Cuatrienal 2020-2023 del mes de diciembre del año en curso (Decreto Único Reglamentario 1076 de 

2015, artículo 2.2.8.6.4.11), se integra la rendición de cuentas bajo los lineamientos de metodología y 

contenidos mínimos establecidos por el Gobierno Nacional. Sobre el particular la norma en cita dispone:  
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ñArtículo 78. Democratización de la Administración Pública. Modifíquese el artículo 32 de la Ley 489 

de 1998, que quedará así: Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 

obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa y 

democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las acciones necesarias con el 

objeto de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 

control y evaluación de la gestión pública. Entre otras podrán realizar las siguientes acciones: 

a) Convocar a audiencias públicas; b) Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas 

y programas encaminados a fortalecer la participación ciudadana; c) Difundir y promover los derechos 

de los ciudadanos respecto del correcto funcionamiento de la Administración Pública; d) Incentivar la 

formación de asociaciones y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios 

y ciudadanos; e) Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan; f) Aplicar mecanismos 

que brinden transparencia al ejercicio de la funci·n administrativa.ò 

Lo anterior en consideración a que, en todo caso, las entidades señaladas en la norma citada tendrán 

que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía, bajo los lineamientos de metodología y contenidos 

mínimos establecidos por el Gobierno Nacional. Los cuales serán formulados por la Comisión Interinstitucional 

para la Implementación de la Política de rendición de cuentas creada por el CONPES 3654 de 2010.  

V. Evaluación y desempeño de las CAR´S 

Como parte del ejercicio de la funci·n de ñEjercer la inspecci·n y vigilancia para el cumplimiento de la 

pol²tica ambiental por parte de las Corporaciones Aut·nomas Regionalesò, se han adelantado acciones para la 

evaluación del desempeño de la Corporaciones con la previa aplicación de la metodología para el cálculo del 

Índice de Evaluación del Desempeño Institucional de las CAR (IEDI). 

Dado que el cálculo del IEDI se realiza vigencia vencida, durante el primer semestre de 2023 se 

realizará la evaluación del desempeño de las corporaciones correspondiente a la vigencia 2022. Para ello, en 

lo corrido de la vigencia 2023, a partir de la recepción y revisión de la información remitida por las Corporaciones, 

realización de requerimientos, se consolidará toda la información para el cálculo de los 20 indicadores que 

conforman el IEDI. Entre tanto, para apoyar este proceso se han realizado 94 mesas de asistencia técnica tanto 

para la presentación de la información como para el reporte y ajuste de los datos conforme a los requerimientos. 

Finalmente, para lo corrido de 2023, en el marco del avance en la construcción del Informe consolidado 

sobre el avance en la gestión y ejecución de los planes de acción cuatrienal ï PAC de las CAR en lo que 

respecta a la vigencia 2022, a través de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional 

Ambiental - DOAT-SINA se adelantaron 97 asistencias técnicas a las Corporaciones. 

 Los Indicadores Mínimos de Gestión-IMG fueron establecidos mediante la Resolución 667 de 2016 

que reglamenta el artículo 2.6.8.3.5.3 del Decreto 1076 de 2015, los cuales deben evidenciar avances en la 

ejecución del PAC en términos de productos y apoyar la construcción de agregados nacionales para evaluar la 

política ambiental. En consideración de lo anterior y a que tales indicadores fueron adoptados hace siete (7) 

años, que el país ha suscrito nuevos compromisos, existen modificaciones en la normatividad y en el alcance 

de los enfoques y acciones de las políticas ambientales, se viene adelantando la revisión de los IMG y sus hojas 

metodológicas para mejorar el análisis de su gestión y el avance en la implementación de la política ambiental. 
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En este mismo sentido, el Ministerio expidió la Resolución 072 de 2022 para regular la evaluación del 

desempeño a través del IEDI y la composición y reporte de los IMG.  

Para fortalecer este proceso de ajuste de los IMG y su reglamentación, desde la DOAT - SINA, entre 

2022 y lo corrido de 2023 se han desarrollado 25 mesas técnicas internas que han conducido a una propuesta 

de ajuste de los indicadores de tiempos de los trámites ambientales; seguimiento a permisos, concesiones, 

autorizaciones y licencias ambientales y resolución de sancionatorios, el ajuste de las hojas metodológicas de 

12 IMG y la identificación de nuevos indicadores respecto de: esquemas de pagos por servicios ambientales 

(PSA); reporte de instrumentos económicos, financieros y tributarios para la conservación; implementación de 

Planes de Ordenación del Recurso Hídrico (PORH); Planes de Manejo Ambiental formulados y ejecutados; 

Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) en ejecución; y Planes de Saneamiento 

y Manejo de Vertimientos (PSMV) en seguimiento.  

Todo el ejercicio respecto de indicadores ha conducido en lo corrido de 2023 a priorizar la primera 

versión de 35 indicadores y su asociación al plan estadístico institucional. A continuación, se listan los IMG 

hasta ahora priorizados: 

1. Formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS). 

2. Formulación y/o ajuste de los Planes de Manejo de Acuíferos (PMA). 

3. Formulación y/o ajuste de los Planes de Manejo de Microcuencas (PMM). 

4. Cuerpos de agua con plan de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. 

5. Ejecución de los planes de ordenamiento del recurso hídrico (PORH) adoptados. 

6. Superficie de áreas protegidas regionales declaradas, ampliadas, homologadas o 

recategorizadas, inscritas en el RUNAP. 

7. Formulación del Plan de Ordenación Forestal. 

8. Ejecución del Plan de Ordenación Forestal. 

9. Formulación del plan de manejo y zonificación y régimen de usos de los páramos delimitados por 

MinAmbiente. 

10. Redes y estaciones de monitoreo en operación. 

11. Actualización y reporte de la información en el SIAC. 

12. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) con seguimiento. 

13. cuerpos de agua con reglamentación del uso de las aguas. 

14. Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA) con seguimiento. 

15. Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con seguimiento a metas de 

aprovechamiento 

16. Autorizaciones ambientales con seguimiento. 

17. Tiempo promedio de trámite para la resolución de autorizaciones ambientales otorgadas por la 

corporación. 

18. Procesos Sancionatorios Resueltos. 

19. Protección Ambiental y Planificación del Desarrollo Sostenible.  

20. Ejecución de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas (POMCAS). 

21. Ejecución de los Planes de Manejo de Acuíferos (PMA). 

22. Ejecución de los Planes de Manejo de Microcuencas (PMM) en ejecución. 
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23. Áreas protegidas con planes de manejo en ejecución. 

24. Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo en ejecución. 

25. Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo en ejecución. 

26. Ejecución de acciones en Gestión Ambiental Urbana. 

27. Implementación del Plan Nacional de Negocios Verdes por la Autoridad Ambiental. 

28. Acompañamiento de las estrategias de Educación Ambiental. 

29. Acotamiento de Rondas Hídricas de Cuerpos de Agua priorizados.  

30. Ejecución de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera ï 

POMIUAC, adoptados. 

31. Promedio en la formulación y/o ajuste de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de la 

Unidad Ambiental Costera ï POMIUAC. 

32. Ordenamiento del manglar. 

33. Autoridades Ambientales que implementan la metodología EDANA-C post desastre. 

34. Implementación del Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales en el marco del 

CONPES 3886 de 2017. 

35. Reporte de los instrumentos económicos, financieros y tributarios validados por el Minambiente. 

 

VI. Sistema de Información para la Planeación y Gestión Ambiental ð SIPGACAR (CARdinal). 

El Sistema de Información para la Planificación y la Gestión Ambiental ï SIPGACAR (CARdinal), hace 

parte del Sistema de Información Ambiental para Colombia ï SIAC, como herramienta de captura de la 

información que deben rendir las Corporaciones en sus informes integrales de avance a la ejecución de sus 

Planes de Acción Cuatrienal, permitiendo al Minambiente, a las Corporaciones y al público en general hacer 

seguimiento a la gestión ambiental de las CAR. 

En la vigencia 2022 se reglamentó el (SIPGACAR-CARdinal), a través de la Resolución MinAmbiente 

072 de 2022, bajo un enfoque de seguimiento al avance físico y financiero de los Planes de Acción Cuatrienal 

ï PAC de las CAR y con ello se buscó generar un reporte más eficiente de los informes de avance de la gestión, 

los Indicadores Mínimos de Gestión - IMG, así como la recolección de la información base para el cálculo del 

Índice de Evaluación del Desempeño Institucional ïIEDI. También, se fortaleció la asistencia técnica dentro del 

proceso de apropiación y uso de la plataforma y el acompañamiento para el cargue de información, con un total 

de 423 espacios, con un promedio 31 sesiones por mes como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 13: Asistencias técnicas mensuales realizadas en el marco del proceso de uso y apropiación del CARdinal, segundo semestre 
2022 y primer semestre 2023. 

 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ambiental y SINA- Minambiente 2022. 

Fruto del uso y apropiación del sistema CARdinal y de la gestión de la información a través de esta 

herramienta, durante lo corrido de la vigencia 2023, se ha iniciado una evaluación técnica de la plataforma con 

la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicacionesó -OTIC para identificar procesos de 

estabilización del sistema y proyectar líneas de evolución de la herramienta. En respuesta a necesidades de 

mejora para la recopilación y análisis de información de seguimiento a la gestión de las Corporaciones 

autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. 

Informe consolidado del avance de ejecución de los PAC de las CAR: En  cumplimiento de lo dispuesto 

en el Decreto 1076 de 2015 y en la Resolución 667 de 2016 y haciendo uso de los formatos establecidos en 

los ñReferentes Generales para la Estructuraci·n del Informe de Avance en la Ejecuci·n de los Planes de Acci·n 

de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenibleò, la DOAT- SINA para el Informe 

consolidado del avance de ejecución de los PAC de las CAR ha recibido la información remitida, revisado y 

hecho requerimientos de ajuste para la elaboración de estos informes periódicos. Con base en ello, el informe 

de la vigencia 2022 se encuentra en construcción. 

 

VII. Estrategia de Coordinación y Articulación para la Unificación y Estandarización de los Trámites 

Ambientales a cargo de las CAR- CordinAR 

La ñEstrategia de Coordinaci·n y Articulaci·n para la Unificación y Estandarización de los Tramites 

Ambientales a cargo de las CAR ï CoordinARò, estructurada en el a¶o 2021 por parte de la Direcci·n de 

Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental (DOAT-SINA) del Viceministerio de 

Ordenamiento Ambiental Territorial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se constituye en un 

mecanismo de coordinación y articulación a través del cual el Ministerio se propuso además de (i) ejercer su 

función de inspección y vigilancia a la implementación del marco normativo ambiental por parte de las 

Corporaciones, en relación con los tramites ambientales de mayor demanda a su cargo, (ii) coordinar el 

cumplimiento por parte de estas entidades, del mandato contenido en el artículo 5 del Decreto Ley 2106 de 
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2019 que dispone que: ñLas autoridades encargadas de reglamentar tr§mites creados o autorizados por la ley, 

deberán garantizar que la reglamentación sea uniforme, con el fin de que las autoridades que los apliquen no 

exijan requisitos, documentos o condiciones adicionales a los establecidos en la ley o reglamentoò. 

La estrategia CoordinAR se soporta en las disposiciones legales y reglamentarias que deben ser 

observadas por las Corporaciones en desarrollo de sus funciones de Autoridades Ambientales Regionales, 

como administradoras de los recursos naturales renovables, de los ecosistemas estratégicos y del ambiente de 

sus respectivas jurisdicciones, a saber: Ley 1753 de 2015 y el Decreto 1499 de 2017 relacionados con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad", Ley 1474 de 2011 ñPor la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gesti·n p¼blicaò y el Decreto 2106 de 2019 ñPor el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar 

trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" y la Política de 

Racionalización de Trámites. 

En particular, la estrategia ha buscado el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 125 del 

Decreto Ley 2106 de 2019, que prohíbe a las autoridades ambientales exigir en los trámites de permisos, 

concesiones, autorizaciones y licencias ambientales, requisitos y procedimientos que no estén previstos en la 

norma (Decreto Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y Resoluciones del Ministerio expedidas por mandato 

legal o reglamentario). A fin de garantizar y facilitar a los ciudadanos usuarios del Estado, el acceso a sus 

derechos entre ellos a los trámites administrativos, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos 

en su interacci·n con las entidades p¼blicas. Bajo este marco conceptual, la ñEstrategia de Coordinación y 

Articulación para la Unificación y Estandarización de los Tramites Ambientales a cargo de las CAR ï 

CoordinARò, ha involucrado el desarrollo de cinco (5) fases, a saber: 

1. Identificación de los trámites con mayor demanda ante las autoridades ambientales regionales. 

2. Priorización de aspectos críticos. 

3. Estrategia de racionalización. 

4. Consolidación de recomendaciones. 

5. Socialización y seguimiento. 
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Gráfica 14:Fases estrategia CoordinAR 

 

Fuente: Dirección de Ordenamiento Ambiental y SINA- Minambiente 2022. 

En desarrollo de la Fase I de la estrategia, y con el fin de priorizar los tramites ambientales sobre los 

cuales se enfocaría esta apuesta para los años siguientes, durante el año 2021 se desarrollaron a través de la 

Mesa de Asistencia Técnica y Facilitación de Tramites Ambientales, espacios de diálogo tanto con los sectores 

relacionados con los trámites ambientales como con el Departamento Administrativo de Función Pública ï 

DAFP. Por lo cual se avanza en la revisión de los informes de Sistema Único de Información de Trámites - 

SUIT, del estado de los trámites ambientales de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos - PINES, de 

los resultados del Índice de Evaluación del Desempeño de las Corporaciones ï IEDI, y de los trámites realizados 

a través de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales - VITAL. 

A partir de los resultados obtenidos, Minambiente procedió a priorizar los trámites ambientales objeto 

de estandarización, teniendo en cuenta los siguientes criterios: i) trámites ambientales a cargo de las 

Corporaciones con mayor demanda por parte de los usuarios y ii) trámites ambientales a cargo de las 

Corporaciones, sobre los cuales se manifestaron mayores dificultades por parte de los diferentes sectores 

(público y privado). Obteniendo como resultado la priorización de los siete (7) trámites ambientales que a 

continuación se listan: 

¶ Concesión de Aguas Superficiales 

¶ Permiso de Prospección y Exploración de aguas subterráneas 

¶ Concesión de Aguas Subterráneas 

¶ Permiso de Vertimiento al agua y al suelo 

¶ Permiso de Ocupación del Cauce 

¶ Permiso / Autorización de Aprovechamiento Forestal 

¶ Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Licenciamiento Ambiental 
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Sumado a esto, la Fase II de la estrategia involucró la realización de 86 talleres que contaron con la 

participación de 1.664 asistentes (entre funcionarios y contratistas) de las 33 Corporaciones (divididas en 3 

grupos a saber: Región Caribe, Región Andina, y Amazonia, Orinoquia y Pacífico), así: 

¶ Concesión de Aguas Superficiales (31 reuniones y 522 asistentes). 

¶ Permiso de Prospección y Exploración y Concesión de Aguas Subterráneas (11 reuniones y 287 

asistentes). 

¶ Permiso de Vertimiento al agua y al suelo (12 reuniones y 253 asistentes). 

¶ Permiso de Ocupación del Cauce (11 reuniones y 210 asistentes). 

¶ Diagnóstico Ambiental de Alternativas y Licenciamiento Ambiental (12 reuniones y 213 

asistentes). 

¶ Permiso / Autorización de Aprovechamiento Forestal (9 reuniones y 179 asistentes). 

Esto involucró: 

(I) Consolidación diagnóstica de la situación de los trámites ambientales en las CAR con el fin de 

priorizar los de mayor demanda y conflicto; y  

(II) Revisión y análisis de los Formatos Únicos Nacionales ï FUN y del procedimiento de cada uno de 

los 7 trámites priorizados con el fin de identificar requisitos adicionales a los previstos en el marco normativo, 

cuellos de botella administrativos y vacíos normativos. 

Con base en los resultados de esta fase II se procedió al desarrollo de las fases III y IV relacionadas 

respectivamente con la definici·n de la ñEstrategia de Racionalizaci·nò y la ñConsolidaci·n de 

Recomendacionesò que dieron como resultado: 

(III) Elaboración de los flujogramas de los 7 trámites priorizados, con el fin de estandarizarlos a partir 

de la aplicación del artículo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo - 

CPACA, según el cual cuando no exista norma especial o haya un vacío en dicha norma, se deberá aplicar la 

parte primera de dicho código; 

(IV) Identificación de medidas de mejora administrativas o tecnológicas a adoptar por las 

Corporaciones y requerimientos de ajuste normativo; 

(V) Acompañamiento y apoyo a las Corporaciones, con la asistencia técnica del Departamento 

Administrativo de la Función Pública -DAFP, en la formulación de sus estrategias de racionalización de tramites 

ambientales 2022 a registrarse en el Sistema Único de Información de Trámites ï SUIT; y, 

(VI) Consolidación del documento con recomendaciones dirigidas a las Corporaciones (medidas de 

mejora) y al Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental (ajustes normativos). 

Esta apuesta, dio lugar a la definici·n de once (11) medidas de mejora identificadas en los ñTalleres 

de Racionalizaci·n de Tr§mitesò desarrollados con las 33 Corporaciones del país, una de las cuales tiene un 

car§cter general y hol²stico a saber: ñ1. Aunar esfuerzos para el logro de los objetivos definidos en la estrategia 

CoordinARò y la otra depende de la agenda y cronogramas que defina el Ministerio para el cumplimiento de la 
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misma: ñ10. Apoyar al Ministerio en la determinaci·n de los requisitos o pasos en los procedimientos de los 

trámites ambientales priorizados que deben ser objeto de modificación normativa a fin de simplificarlos, eliminar 

requisitos innecesarios o fortalecerlos garantizando su transparencia, participación ciudadana y acceso a 

informaci·nò.  

Las otras medidas de mejora son: 

1. Ajustar, en relación con los flujogramas propuestos por el Ministerio en el marco de los Talleres 

desarrollados de la estrategia CoordinAR, los procedimientos de los trámites ambientales priorizados. 

2. Desarrollar estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios, sobre los requisitos y 

procedimientos de los trámites ambientales priorizados; brigadas de atención en territorio, ferias de 

servicios, ampliación de puntos de atención, ampliación de horarios; mejora de procesos internos.  

3. Fortalecer sus ventanillas de Atención al Usuario, asignando a la misma, profesionales idóneos que 

presten a sus usuarios una asesoría integral, frente a los requisitos y procedimientos de los trámites 

ambientales priorizados antes de su radicación, y de esta manera evitar devolución de los mismos.   

4. Transformar el modelo de cobro de los servicios de evaluación de los trámites ambientales priorizados, 

y habilitar dicho pago en línea a través de botones de pago.  

5. Habilitar las firmas digitales en los actos administrativos relacionados con los trámites ambientales 

priorizados, de forma tal que se optimicen los términos para la suscripción de dichos actos.   

6. Automatizar los trámites ambientales priorizados, para que éstos puedan ser realizados en línea, lo 

que incluye radicación y notificación electrónica.  

7. Establecer la gradualidad con la que cada una de sus Corporaciones habilitará en la Ventanilla Integral 

de Trámites Ambientales (Vital), la recepción de las solicitudes de los trámites ambientales a su cargo, 

de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019.   

8. Implementar mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de información, y consultas 

automáticas a bases de datos de otras entidades para no exigir documentos que pueden ser obtenidos 

por estos medios (certificados cámaras de comercio, certificados de libertad y tradición, registros civiles 

entre otros. 

9. Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, las estrategias de racionalización de 

los trámites a cargo de las Corporaciones, incluyendo las acciones de mejora identificadas en 

desarrollo de la estrategia CoordinARò. 

Para la vigencia 2022, el enfoque de la estrategia CoordinAR se centró en la implementación y 

seguimiento de las medidas de mejora administrativas y tecnológicas a cargo de las CAR. Este seguimiento se 

estructuró en función de los siguientes mecanismos: 

¶ Estrategias de racionalización registradas por cada una de las CAR en el Sistema Único de Trámites 

Ambientales ï SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

¶ Trámites ambientales implementados en la Ventanilla Integral de Trámites Ambiental ï VITAL. 

¶ Mesas técnicas de facilitación de trámites ambientales tanto para proyectos PINES como no PINES. 

¶ Informes semestrales de implementación de la estrategia CoordinAR solicitados a las Corporaciones, 

previa presentación ante los respectivos consejos directivos. 

¶ Seguimiento a páginas web y redes sociales de las Corporaciones. 
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En la vigencia 2022 los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

¶ 15 corporaciones ajustaron en sus sistemas de calidad los flujogramas de los trámites ambientales 

para acoger los flujogramas estandarizados por el Ministerio. 

¶ 25 corporaciones desarrollaron estrategias de difusión y capacitación dirigidas a sus usuarios, sobre 

los requisitos y procedimientos de los trámites ambientales priorizados. 

¶ 16 corporaciones fortalecieron sus ventanillas de atención al ciudadano. 

¶ 25 corporaciones avanzaron en la transformación del modelo de cobro de los servicios de evaluación 

de los trámites ambientales priorizados, y en la habilitación de dicho pago en línea a través de botones 

de pago. 

¶ 7 corporaciones habilitaron las firmas digitales en los actos administrativos relacionados con los 

trámites ambientales priorizados. 

¶ 18 corporaciones automatizaron los trámites ambientales priorizados, para que éstos puedan ser 

realizados en línea. 

¶ 11 corporaciones revisaron y establecieron la gradualidad con la que cada una de sus Corporaciones 

habilitará en la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vital). 

¶ 3 corporaciones implementaron mecanismos tecnológicos de interoperabilidad entre sistemas de 

información, y consultas automáticas a bases de datos de otras entidades para no exigir documentos 

que pueden ser obtenidos por estos medios (certificados cámaras de comercio, certificados de libertad 

y tradición, registros civiles entre otros). 

¶ 28 corporaciones registraron en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, las estrategias 

de racionalización de los trámites incluyendo las acciones de mejora identificadas en desarrollo de la 

estrategia CoordinAR. 

Frente a este último punto, las estrategias de racionalización registradas por cada una de las CAR en 

el Sistema Único de Trámites Ambientales ï SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP) tuvieron como resultado, en la vigencia 2022, un incremento significativo del registro de las estrategias 

de racionalización de trámites ambientales por parte de las Corporaciones en el Sistema Único de Información 

de Trámites ï SUIT. Pasó de 8 Corporaciones (24 % de las CAR) y 25 acciones registradas en la vigencia 2021 

a 28 Corporaciones (84 % de las CAR) con 359 acciones registradas en el año 2022, lo que equivale a un 

incremento del 60 %.De las cuales se dio cumplimiento del 100 % a 305 acciones por parte de 24 CAR, cifras 

que dan cuenta del compromiso de las Corporaciones con sus usuarios para mejorar cada vez más su 

interrelación con el Estado y al mismo tiempo el compromiso con la implementación de la Estrategia CoordinAR 

que precisamente busca este fin. 
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Gráfica 15: Incremento de las acciones de racionalización registradas 

 

Fuente: DAFP, año 2022. 

Gráfica 16: Registro Estrategias de Racionalización en el SUIT, vigencias 2021 Vs. 2022 

 

Fuente: DAFP, año 2022. 

 

Durante el primer semestre de 2023 se han adelantado las siguientes acciones: 

¶ 161 acciones de racionalización de trámites, registradas por parte de 24 Corporaciones en el Sistema 

Único de Información de Trámites-SUIT (con corte a 21 marzo de 2023 ï ver Figura X. Distribución de 

acciones de racionalización registradas en 2023 respecto a las medidas de mejora previstas en el 

Acuerdo CoordinAR). 

¶ 1 comunicación dirigida a las CAR para el fortalecimiento de la Estrategia CoordinAR vigencia 2023 y 

continuidad en la implementación de las medidas de mejora de los trámites ambientales priorizados 

en esta estrategia, a cargo de las CAR. 
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¶ Seguimiento a 6 de las 10 medidas de mejora establecidas para los 7 trámites ambientales priorizados 

a cargo de las 33 Corporaciones durante el primer semestre de 2023 con los siguientes resultados 

parciales: (i) frente a la medida de mejora 2, se obtuvo un cumplimiento por parte de 15 Corporaciones; 

(ii) frente a la medida 3, se obtuvo un cumplimiento por parte de 7 Corporaciones (iii) en la medida de 

mejora 5 se generó un cumplimiento por parte de 15 Corporaciones; (iv) respecto a la medida 6, se 

registró un cumplimiento por parte de 3 Corporaciones; (v) en cuanto a la medida de mejora 7, se 

obtuvo un cumplimiento por parte de 7 Corporaciones, por último, en cuanto a la medida de mejora 8, 

se verificó que 7 Corporaciones cumplen con lo allí dispuesto.  

 

Al respecto, cabe mencionar que las medidas de mejora 4, 9 y 10 tienen una frecuencia de seguimiento 

diferente a la de las medidas anteriores, por lo que serán objeto de verificación posteriormente. Este 

seguimiento se completará con los resultados que se generen en el marco de los informes que rindan las 

Corporaciones ante los Consejos Directivos 

 

¶ Priorización de 4 medidas de mejora adicionales para la vigencia 2023, a saber: (i) Ratificación del Acuerdo 

de Voluntades de la Estrategia CoordinAR con las Corporaciones, en el marco del desarrollo de un 

encuentro nacional de intercambio de experiencias orientado a fortalecer la cooperación horizontal en 

materia de estandarización y racionalización de trámites ambientales; (ii) Implementar el direccionamiento 

de los trámites, servicios e información de las Corporaciones a la plataforma WWW.GOV.CO. y SUIT del 

Estado colombiano, en fortalecimiento de la medida 2; (iii) Fortalecer las Ventanillas de Atención al Usuario 

de las CAR y de los profesionales encargados de atenderlas, mediante la promoción de capacidades y 

competencias en materia de lenguaje claro, reforzando la medida de mejora 4; y (iv) Implementar mejoras 

tecnológicas para promover la accesibilidad y usabilidad de los trámites ambientales en línea, en las 

páginas web de las corporaciones, en el marco de la Norma Técnica Colombiana-NTC 5854 (Accesibilidad 

en Páginas Web). 

¶ Participación de las Corporaciones: : Corporación Autónoma Regional del Quindío  (CRQ), Corporación 

Autónoma Regional del Cauca (CRC), Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

(CORPOAMAZONÍA), Corporación Autónoma Regional del Tolima (CORTOLIMA), Corporación Autónoma 

Regional del Magdalena (CORPAMAG), Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS), 

Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), Corporación Autónoma Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge (CVS), Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (CORPORINOQUÍA), en 9 

sesiones virtuales de capacitación para la formulación de la estrategia de servicio al ciudadano en el marco 

de los Programas de Transparencia y Ética Pública.  

¶ Presentación de planes de mejoramiento por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo ante la Contraloría General de la República, con ocasión de los hallazgos realizados por parte 

de la Dirección de Vigilancia Fiscal para el Medio Ambiente de la Contraloría General de la República, 

derivados de la solicitud ciudadana identificada con el SIPAR 2022-247704- 

¶ 82111-SE, con radicado 2022ER0135157 del 23 de agosto de 2022 respecto al no uso del aplicativo de la 

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea-VITAL. Participación en 4 mesas internas de trabajo 

convocadas por parte de la Secretaría General, la Oficina de Tecnologías de la Información y 

Comunicación-OTIC y la Unidad de Gobierno Abierto del Ministerio, para revisar el estado de la plataforma 
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de la ventanilla VITAL, en aras de poder facilitar a las CAR el cumplimiento de la medida de mejora No. 8. 

Relacionada con: Establecer la gradualidad con la que cada una de sus Corporaciones habilitará en la 

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales (Vital), la recepción de las solicitudes de los trámites 

ambientales a su cargo, de acuerdo con la establecido en el art. 124 del Decreto Ley 2106 de 2019. 

Gráfica 17: Distribución de acciones de racionalización registradas en 2023 respecto a las medidas de mejora previstas en el Acuerdo 
CoordinAR 

 

Fuente: Elaboración Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA con base en la información proporcionada por 

Departamento Administrativo de la Función Pública 

 

Registro Único Nacional de Áreas Protegidas -RUNAP 

Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) en el marco de sus competencias es la Entidad 

encargada de coordinar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y en este ejercicio, entre otros 

aspectos, está encargada de administrar el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), el cual fue 

creado a partir del Decreto 2372 de 2010 (Compilado por el decreto 1076 de 2015) y lo establecido en el Decreto 

3572 de 2011. En el marco de la administración del RUNAP, PNNC de manera continua implementa y avanza 

en acciones que permiten fortalecer y mejorar el aplicativo, aportando a tener un sistema interoperable, más 

amigable en el manejo y con mayor precisión en información estadística que se difunde relacionada a las áreas 

protegidas que integran el SINAP, la cual es fundamental para el ordenamiento territorial, el desarrollo de los 

territorios y la toma de decisiones. Actualmente y desde 2020, se avanza en la implementación de la operación 

estad²stica denominada ñ§reas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Ćreas Protegidas (SINAP) 

inscritas en el RUNAPò de acuerdo con los lineamientos y requisitos de calidad para la generación de 

estadísticas de la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 1000:2020. Adicionalmente, 

en el marco de la nueva política para la consolidación del SINAP del CONPES 4050 del 2021, se destaca que 

el RUNAP es uno de los insumos fundamentales para el Sistema de Monitoreo del SINAP (SIM ï SINAP), por 

lo cual toma aún mayor relevancia el hecho de mejorar y mantener el RUNAP actualizado, preciso y confiable, 

una labor que se desarrolla conjuntamente entre PNNC y las demás Autoridades Ambientales. 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































