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Aplicación 

En el contexto multilateral (p. ej. cooperaciones regionales, 
cooperación con organizaciones internacionales, etc.) se 
utilizará el isologotipo de la cooperación, dentro de lo posible, 
siguiendo las siguientes pautas:

Marca mixta: 
•  Uso de la versión 2 de la marca mixta, compuesta por la 

bandera alemana y la marca denominativa «cooperación  
alemana» en la lengua correspondiente según el país/los 
países destinatario(s), así como el cierre en alemán.

Pautas de construcción

Véase pág. 10, marca mixta en el contexto bilateral.

USO EN EL EXTRANJERO
dentro del contexto multilateral

Directrices de diseño y aplicación – Uso en el extranjero dentro del contexto multilateral | 18

Versión en inglés:

german
cooperation
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Presentación
La Paz con la Naturaleza es un propósito común de la humanidad 
en el siglo XXI que, además de fortalecer los sistemas de la vida, 
construye lazos de unidad entre pueblos diversos y previene conflictos 
en los territorios. Con motivo de la presidencia de Colombia de 
la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el país se 
encuentra en un momento crucial para atender la triple crisis mundial 
de cambio climático, contaminación y pérdida de biodiversidad.

La transición que requiere la humani-
dad frente a la nueva realidad climáti-
ca implica descarbonizar la sociedad y 

restablecer la funcionalidad de los ecosis-
temas. Este doble movimiento puede ser 
tan injusto como el modelo de desarrollo 
tradicional, si sostiene patrones de exclu-
sión y concentración de la riqueza. Una 
transición justa requiere poner los dere-
chos humanos en el centro de este proceso 
de transformación.

Dicho proceso nos ha llevado a proponer 
la Coalición Mundial por la Paz con la 
Naturaleza, con el objetivo de recuperar 
el equilibrio y la armonía con la madre 
tierra y visibilizar las transformaciones, 
luchas y movilizaciones producto de sis-
temas económicos, territoriales, formas 
de vida y valores que demuestran que la 
humanidad puede vivir de acuerdo con los 
ciclos ecológicos del planeta. La Coalición 
es también un llamado a la acción para 

incrementar los esfuerzos y compromisos 
nacionales e internacionales dirigidos a la 
protección, conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad.

En Colombia, uno de los territorios más 
biodiversos del mundo, requerimos de un 
patrón económico y social que reproduz-
ca la vida sistemáticamente, y no como el 
actual modelo de desarrollo que la conta-
mina y destruye. Esto se refleja tanto en 
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indicadores de pérdida de integridad eco-
lógica cada vez más alarmantes como en 
mayor vulnerabilidad al cambio climático, 
con la subsecuente afectación negativa de 
los derechos humanos como el derecho a la 
vida, a la salud, al agua, al saneamiento, a 
la alimentación, al vestido, a la vivienda, al 
desarrollo, a la educación, a la reunión pa-
cífica, al buen vivir en un medioambiente 
sano, limpio y sostenible, y a los derechos 
culturales.

Por lo tanto, este Plan de Acción de Biodi-
versidad de Colombia al 2030 busca que la 
protección y restauración de la biodiver-
sidad sea una oportunidad de inclusión 
económica y social, especialmente en las 
regiones más excluidas, que es donde se 
requiere principalmente la consolidación 

de la paz. Para esto, el Plan promueve 4 
apuestas y 6 Metas Nacionales en cumpli-
miento de las 23 metas del Marco Global 
Kunming-Montreal, en un ejercicio con ri-
gor técnico y una visión territorial construi-
da participativamente por la ciudadanía.

Las cuatro apuestas son la planificación 
territorial como proceso participativo; la 
relación entre restauración ecológica y 
dinamización de las economías regionales 
para generar un nuevo renglón que aporte 
al PIB del país; el potencial de la economía 
de la biodiversidad para contrarrestar las 
economías ilícitas; y la relación entre los 
derechos territoriales y los procesos de 
conservación ambiental de los Pueblos 
Indígenas, Afrocolombianos, comunida-
des Negras, Raizales, Palenqueras, Rom, 

Campesinas, agrupaciones de mujeres, ju-
ventudes y la ciudadanía en general.

En este sentido, cumplir los objetivos del 
Plan de Acción de Biodiversidad busca 
consolidar condiciones para la paz en los 
territorios a través de la reconciliación de 
la sociedad con la naturaleza.

© MinAmbiente
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Contenido ParticipaciónCifras del Plan 
de Acción

Aspectos 
claves de la 

actualización

 Línea base nacional 
y regional: fortalezas 
y barreras

 Marco estratégico: 
Apuestas, Metas e 
indicadores nacionales

 Marco de acciones 
nacionales y 
recomendaciones 
regionales

 Sistema de reporte 
de indicadores al 
Convenio sobre la 
Diversidad Biológica

 Estrategia financiera

 Monitoreo y gobernanza 
del Plan de acción

 Consideraciones finales

 4 Apuestas

 6 Metas Nacionales 
con 25 indicadores

 191 acciones sectoriales 
con 63 indicadores

 159 compromisos entre 15 
carteras ministeriales y las 
instancias de representación 
de Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, 
Palenqueras y Campesinas

 110 acciones definidas 
en rutas desarrolladas por 
mujeres, niñez, adolescencia, 
juventudes y organizaciones 
ambientales de la sociedad civil

 23 pactos por la 
biodiversidad con 164 
recomendaciones regionales

 39 recomendaciones para 
instituciones regionales

 4 seminarios web 
visualizados por 
8.810 personas

 7 campañas nacionales 
(virtuales y presenciales): 
6.867 personas

 3.234 personas en talleres 
y espacios de concertación 
con Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y 
comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras 
y Campesinas

 4.089 personas en 23 
encuentros regionales

 23 pactos por la 
biodiversidad

 100.000 personas en 125 
encuentros pre COP16

 11 declaraciones por 
la biodiversidad

 Enfoque de Todo el Gobierno, 
Toda la Sociedad

 Acciones del nivel nacional pactadas 
con 15 carteras ministeriales, dos 
departamentos administrativos 
(DNP, DANE), la rama legislativa, 
Congreso de la República, tres gremios 
empresariales, sector asegurador, ART, 
IGAC, MPC, MRA y Comisión Quinta 
del Espacio Nacional de consulta 
previa de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

 Rutas diferenciales: Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades 
Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas, agrupaciones de mujeres, 
niñez, adolescencia, juventudes, 
organizaciones ambientales de 
la sociedad civil y empresas

 Marco de monitoreo
 Integración de agendas de 

biodiversidad y cambio climático
 Contribuciones a la Paz 

con la Naturaleza
 Marco de gobernanza
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Uno de los primeros elementos que se 
desarrollaron para llevar este Plan de 
Acción más allá de la experticia temá-

tica del sector ambiental fue la alineación 
temática de las 23 metas del Marco Global 
Kunming-Montreal, con 4 apuestas estra-
tégicas que corresponden a la interpreta-
ción nacional de dichas metas a partir de 
los planteamientos de la Política Nacional de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, y de la 
comprensión de las causas e implicaciones de 
la crisis de biodiversidad en Colombia.

La actualización del Plan de Acción 2024-2030 marca un 
hito en la agenda de biodiversidad en Colombia, puesto 
que con la adopción del enfoque de Todo el Gobierno Toda 
la Sociedad, sustentado desde la visión del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026 “Colombia, Potencia de la Vida”5, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible implementó una 
estrategia de amplia participación que permitió superar las 
barreras institucionales y sectoriales que prevalecían en la 
agenda de biodiversidad para escuchar las voces de todos los 
actores y de todos los territorios y así construir el Plan de Acción 
desde un enfoque participativo y de convergencia regional.

5. El cual establece las bases para que el país se convierta 
en un líder en la protección de la vida a través de un nue-
vo contrato social para abordar las injusticias y exclusiones 
históricas, evitar la repetición del conflicto, transformar la 
relación con el medioambiente y fomentar un desarrollo pro-
ductivo sostenible, arraigado en el conocimiento y la armonía 
con la naturaleza. Los tres ejes centrales del programa Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2026 son: (1) el ordenamiento 
territorial con énfasis en el agua, (2) la transformación de las 
estructuras productivas para que las economías limpias y bio-
diversas reemplacen las actividades intensivas en carbono y 
(3) asegurar que la sostenibilidad esté acompañada de equi-
dad e inclusión. Estas dimensiones son interdependientes y 
no pueden separarse.
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Este esquema de alineación nacional de 
las 23 metas a través de 4 apuestas fue 
de gran utilidad para facilitar el diálo-
go sobre las diversas temáticas de las 
Metas Globales con distintos actores 
y sectores a lo largo y ancho del país. 
Por esto, dicha propuesta de alineación es 
una herramienta, una guía dinámica y 
flexible que podrá irse adaptando en fun-
ción de la interpretación de los diversos 
actores y sus contextos de trabajo e im-
plementación en el territorio.

Este proceso de actualización liderado des-
de el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible logró articular a diversas entida-
des del Gobierno nacional y subnacional, 
autoridades ambientales, departamentos 
administrativos, órganos de control, así 
como a las instancias de representación de 
Pueblos Indígenas, Afrocolombianos, co-
munidades Negras, Raizales, Palenqueras, 
Campesinas, ONG, academia, sectores pri-
vado, empresarial y sociedad en general, 
para construir conjuntamente el Plan de 
Acción desde sus expectativas, propuestas 
y necesidades, y así revertir la pérdida de 
biodiversidad al 2030.

Como resultado de este amplio proceso de 
participación, el Plan de Acción de Biodi-
versidad presenta una estructura de conte-
nidos que incorpora las distintas visiones y 
perspectivas sobre la biodiversidad. Desde 
el inicio del documento se expone de manera 
paralela una revisión sobre las fortalezas 
y barreras de la gestión de la biodiversi-
dad, desde el análisis de coherencia política 
convencional (a nivel nacional y regional) y 
también, desde las percepciones sociales re-
copiladas durante los diversos espacios de la 
ruta de participación (a nivel regional en las 
secciones ¡Voces desde los territorios!)

Esta estructura narrativa de lo nacional y lo 
regional se mantiene también en la presen-
tación del marco de acciones y recomen-
daciones, de manera que la mayoría de las 
visiones y propuestas recopiladas desde 
las regiones y los diversos actores, se en-
cuentran consignadas en este documento. 
El ejercicio de consolidación y análisis de datos 
fue posible gracias a una metodología basada 
en la captura de información en tiempo real, al 
uso de inteligencia artificial y al análisis crítico 
y experto de los resultados obtenidos. Dada 
la gran cantidad de información recopilada, 

El Plan de 
Acción de 
Biodiversidad 
presenta una 
estructura de 
contenidos 
que incorpora 
las distintas 
visiones y 
perspectivas 
sobre la

biodiversidad.
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este Plan de Acción es interactivo y contiene docu-
mentos complementarios con información detallada 
sobre el proceso la cual, podrá ser consultada a través 
de códigos QR.

Ahora bien, uno de los elementos centrales que per-
mitió ese diálogo entre distintas visiones y perspecti-
vas sobre biodiversidad, fue el análisis de las políticas 
de Estado más relevantes a mediano plazo (2030), 
es decir el Acuerdo de Paz, la Contribución Nacional 
Determinada (NDC), los documentos de política sec-
torial (Conpes) vigentes, la Ley de Plásticos de un Solo 
Uso, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan 
Nacional de Desarrollo 2022-2024 y el recientemente 
ratificado Acuerdo de Escazú, entre otros, ya que estos 
instrumentos orientan la acción de distintos sectores 
y actores. De tal manera que teniendo como punto 
de referencia este análisis de las políticas vigentes, las 
diversas visiones y perspectivas, así como los datos de 
crisis de biodiversidad en Colombia, se desarrolló la pro-
puesta de las Metas Nacionales desde una visión 
estratégica que permitiera definir objetivos medi-
bles, ambiciosos y alcanzables al 2030. 

Como resultado de este proceso, por primera vez en 
la agenda nacional de biodiversidad se pactaron 
191 compromisos explícitos que contribuirán al 
cumplimiento de estas Metas Nacionales al 2030 

con 15 carteras ministeriales  
—MinAmbiente, MinAgricultu-
ra, MinTransporte, MinMinas, 
MinDefensa, MinVivienda, 
MinJusticia, MinComercio, Min-
Ciencias, MinSalud, MinIgual-
dad, MinCultura, MinHacienda, 
MinEducación y MinTIC—, dos 
departamentos administrativos 
(DNP, DANE), la rama legisla-
tiva, Congreso de la República, 
tres gremios empresariales, el 
sector asegurador, la Agencia de 
Renovación del Territorio, el Ins-

tituto Geográfico Agustín Codazzi, la Mesa 
Permanente de Concertación Indígena, la 
Mesa Regional Amazónica y la Comisión 
Quinta del Espacio Nacional de Consulta 
Previa de Comunidades Negras, Afroco-
lombianas, Raizales y Palenqueras.

compromisos con 15 
carteras ministeriales 
y 269 con instancias 
de representación 
de pueblos.

191
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Otro de los elementos innovadores de 
este Plan de Acción es la formalización 
de 269 compromisos con las instancias 
de representación de Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Campesinas, agru-
paciones de mujeres, niñez, adolescencias, 
juventudes y organizaciones ambientales 
de la sociedad civil.

Además de los compromisos adquiridos, 
la actualización presenta otros elementos 
innovadores para la agenda de biodiver-
sidad, tales como una batería de 89 in-
dicadores que reflejan la capacidad téc-
nica instalada en el país en materia de 
datos e información sobre biodiversidad. 
Esta capacidad va más allá del sector am-
biental y permitirá consolidar información 
a nivel nacional para hacer el seguimiento 
al estado y tendencias de la biodiversidad, 
así como reportar los indicadores globales 
al Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
Este ejercicio sobre revisión de la infor-
mación disponible es aún preliminar y 
debe desarrollarse bajo el criterio de 
intersectorialidad.

Atendiendo el llamado internacional de la 
COP28 de cambio climático, este Plan de 
Acción plantea de manera explícita las ac-
ciones requeridas para alinear las agendas 
de biodiversidad y cambio climático en Co-
lombia, las cuales van más allá de los aspectos 
instrumentales del Plan de Acción y la NDC; se 
espera trascender las fronteras sectoriales, 
institucionales, normativas y financieras 
para que esa integración de agendas permita 
que el país avance de manera más coordinada 
en el cumplimiento de las metas climáticas y 
de biodiversidad. 

Desde el Plan de Acción se proponen acciones 
tempranas, explícitas y medibles para au-
mentar la ambición de la NDC al 2030 en 
materia de contención de la deforestación 
y de restauración multifuncional. Si bien las 
temáticas comunes de las dos agendas son más 
amplias, se espera que la actualización 3.0 
de la NDC retome estas propuestas, amplíe 
su ambición a otros ámbitos de la biodiversi-
dad y que, además, el esquema de gober-
nanza del Plan de Acción de Biodiversidad 
logre fortalecer a las instancias de cambio 
climático a nivel nacional y regional.

El Plan de Acción 
plantea acciones 
requeridas para 
alinear las agendas 
de biodiversidad y 
cambio climático.

© MinAmbiente
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y tráfico ilegal de especies) e indirectas (el 
acaparamiento de tierras, actividades ilíci-
tas, bajo control de la ilegalidad en los terri-
torios, incentivos negativos) de pérdida de 
biodiversidad en el país.

Finalmente, es importante mencionar el 
reto de contar con los medios suficientes, 
oportunos y efectivos para implementar 
las acciones establecidas en el Plan con 
el fin de detener la pérdida de biodiver-
sidad. Este Plan de Acción hace un lla-
mado sobre la necesidad de disponer 
de recursos nuevos y adicionales, con 
acceso directo para inversiones urgen-
tes y visión de largo plazo con recursos 
de todas las fuentes: públicos, privados, 
de cooperación internacional, entre otros, 
incluyendo instrumentos y mecanismos fi-
nancieros innovadores que reconocen las 
contribuciones de todos. Adicionalmente, 
es necesaria la creación y el aumento de 
capacidades; el acceso a la tecnología y su 
transferencia para promover el desarrollo 
de la innovación y la cooperación técnica y 
científica para la conservación y el uso sos-
tenible de la biodiversidad, fomentando la  
cooperación Sur-Sur, Norte-Sur y 

Mauricio Cabrera Leal
Viceministro de Políticas y 
Normalización Ambiental

De seguir en este camino hacia la inte-
gración de agendas, Colombia tiene el 
potencial de fortalecer sus marcos ins-
titucionales, normativos y de financia-
miento para impulsar nuevos sectores de 
la economía a través de la conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad, la 
transición energética justa y la carbono 
neutralidad. Por otro lado, en atención al 
llamado de la COP16, este Plan de Acción 
retoma los principios de la agenda am-
biental del Acuerdo de Paz y propone 
acciones que, con la estrecha colaboración 
de Todo el Gobierno Toda la Sociedad, 
contribuirán a construir la Paz con la Na-
turaleza, especialmente en los territo-
rios con mayor biodiversidad del país.

Por otro lado, en este proceso de actuali-
zación se avanzó en estructurar el marco 
estratégico de Plan de Acción (Apuestas, 
Metas Nacionales, Acciones y Recomen-
daciones), para orientar —en la medida 
de los posible— las acciones requeridas 
para atender las causas directas (cambios 
de uso de la tierra y el mar, contaminación, 
cambio climático, introducción de especies 
exóticas invasoras, apertura de vías ilegales 

triangular, en consonancia con la ambi-
ción que tienen los objetivos y las metas 
del Marco Global de Biodiversidad. Todos 
estos aspectos se recogen en el análisis de 
brechas y la estrategia financiera para el 
cumplimiento de este Plan de Acción y así 
planear la implementación de las acciones 
con responsables, tiempos y recursos nece-
sarios al 2030.

En reconocimiento de la potencialidad 
de este Plan de Acción, pero, a su vez, 
de los retos que implica su implementa-
ción, este documento finaliza con algunas 
reflexiones que invitan a seguir traba-
jando para revertir la pérdida de biodiver-
sidad y para hacer de la conservación y uso 
sostenible un pilar fundamental del desa-
rrollo sostenible y de la acción climática.



Material de trabajo resultado del taller sobre la Meta Global 3. Bogotá, D. C., julio 2024.
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Contexto nacional para la 
aplicación del Marco Global de 
Biodiversidad Kunming-Montreal 

2
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La primera Política Nacional de Biodi-
versidad se publicó en 1996 y poste-
riormente, tras la adopción del Marco 

Global de Biodiversidad 2011-2020 y las 
Metas de Aichi, el MinAmbiente formuló 
la Política Nacional para la Gestión Integral 
de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosis-
témicos, PNGIBSE, en el 2012. En el 2017, 
se publicó el Plan de Acción de Biodiversi-
dad 2016-2030, alineado también al Mar-
co Global de Biodiversidad 2011-2020 y 
las Metas de Aichi.

El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) fue aprobado en 
Colombia mediante la Ley 165 de 1994, la cual estableció la 
necesidad de diseñar y revisar permanentemente las políticas 
públicas nacionales y adoptar mecanismos concretos para la 
protección de la diversidad biológica en Colombia, de acuerdo 
con los lineamientos definidos por el mencionado convenio.

La primera 
Política 
Nacional de 
Biodiversidad 
se publicó en

1996.
De manera complementaria y en 
respuesta a los lineamientos de la 
primera Política Nacional de Bio-
diversidad, entre 2001 y 2008 se 
publicaron los Planes de Acción de 
Biodiversidad regionales para la 
Amazonía (2008), Nariño (2007), 
Norte de Santander (2001), Ori-
noquía (2006) y Valle del Cauca 
(2004). Recientemente, se presentó 
el Plan Regional de Biodiversidad 
del Chocó 2016-2031.

6. https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-es.pdf

Tras la adopción del Marco Global Kunming-Mon-
treal en diciembre del 2022, el país tomó la deci-
sión de actualizar su Plan de Acción de Biodiver-
sidad 2016-2030 con el objetivo de atender el 
llamado global al 2030 para “Catalizar, facilitar 
e impulsar la acción urgente y transformadora 
de los gobiernos y las autoridades subnacionales 
y locales, con la participación de toda la socie-
dad, para detener e invertir la pérdida de 
diversidad biológica y contribuir así a los tres 
objetivos del Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica y a los objetivos de sus Protocolos”6. 
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El Marco Global de Biodiversidad 
Kunming-Montreal establece:

1. Una estrategia de movilización de 
recursos.

2. Un mecanismo de implementa-
ción, monitoreo, reporte y revisión.

3. Una decisión sobre la Información 
de Secuencia Digital.

4. Cuatro objetivos y 23 metas a 
2030 orientadas a: 

 Mantener, aumentar o restable-
cer la integridad, la conectivi-
dad y la resiliencia de todos los 
ecosistemas.

 Detener la extinción de especies 
amenazadas.

 Usar y gestionar de manera 
sostenible la biodiversidad y 
las funciones y servicios de los 
ecosistemas.

 Compartir de manera justa y equitativa, en particular con los pueblos indí-
genas y las comunidades locales, los beneficios monetarios y no monetarios 
de la utilización de los recursos genéticos, de la información digital sobre se-
cuencias de recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales asociados 
a los recursos genéticos.

 Proporcionar los medios de implementación necesarios.
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04.
Detener la extinción de especies, 
proteger la diversidad genética 
y gestionar los conflictos 
entre los seres humanos y 
las especies silvestres.

Planificar y gestionar 
todas las zonas para 
reducir la pérdida 
de biodiversidad.

01. 02. 
Restaurar el 
30 % de todos 
los ecosistemas 
degradados.

03. 
Conservar el 30 % 
de las tierras, 
aguas continentales 
y marinas.

17.
Reforzar la seguridad 
de la biotecnología y 
distribuir los beneficios 
de la biotecnología.

18.
Reducir los incentivos 
perjudiciales en al menos 
500.000 millones de dólares 
(USD) anuales y aumentar 
los incentivos positivos 
para la biodiversidad.

Movilizar 200.000 millones 
de dólares (USD) anuales 
para la biodiversidad de 
todas las fuentes, incluidos 
30.000 millones de 
financiación internacional.

19.

21.
Garantizar la disponibilidad 
y accesibilidad de los 
conocimientos científicos 
y tradicionales para 
orientar la gestión de 
la biodiversidad.

22.
Garantizar la participación 
de todos en la toma de 
decisiones y el acceso 
a la justicia y a la 
información relacionada 
con la biodiversidad.

23.
Garantizar el enfoque 
de género en la gestión 
de la biodiversidad.

Las 23 metas del 
Marco Global de 

Biodiversidad 
Kunming-Montreal

20.
Fortalecer la creación de 
capacidad, la transferencia 
de tecnología y la 
cooperación científica y 
técnica para la biodiversidad.

© Felipe Villegas-Vélez 
/ Instituto Humboldt 
- Creative Commons 
(BY-NC-SA)
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Reducir las amenazas 
a la biodiversidad1

2

3

10.
Mejorar la biodiversidad 
y la sostenibilidad en la 
agricultura, la acuicultura, 
la pesca y la silvicultura.

05.
Garantizar que la 
recolección y el comercio 
de especies silvestres 
sean sostenibles, 
seguros y lícitos.

06.
Reducir la introducción 
de especies exóticas 
invasoras en un 
50 % y minimizar 
sus impactos.

11.
Restaurar, mantener y 
mejorar las contribuciones de 
la naturaleza a las personas.

12.
Aumentar los espacios 
verdes y azules y mejorar 
la planificación urbana 
para el bienestar humano 
y la biodiversidad.

13.
Aumentar la participación en 
los beneficios de los recursos 
genéticos, la información 
de secuencias digitales y los 
conocimientos tradicionales.

14.
Integrar la 
biodiversidad en la 
toma de decisiones 
a todos los niveles.

16. 15.
Las empresas evalúan, divulgan 
y reducen los riesgos e impactos 
negativos relacionados 
con la biodiversidad.

Opciones de consumo 
sostenibles para reducir 
el desperdicio y el 
consumo excesivo.

Satisfacer las necesidades 
de las personas mediante 
la utilización sostenible y la 
participación en los beneficios

Herramientas y soluciones para 
la implementación y la integración

07.
Reducir la 
contaminación a 
niveles que no sean 
perjudiciales para 
la biodiversidad.

08.
Minimizar el impacto 
del cambio climático 
en la biodiversidad y 
aumentar su resiliencia. Gestión sostenible de 

las especies silvestres en 
beneficio de las personas.

09.
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personas de las diferentes regiones y secto-
res del país (organizaciones de la sociedad civil, 
academia, grupos étnicos, mujeres, juventudes, 
empresas, autoridades regionales y locales, y 15 
sectores de gobierno). 

 En modalidad virtual, el MinAmbiente difundió 
cuatro seminarios web sobre la actualización 
del Plan de Acción de Biodiversidad, que fueron 
visualizados por 8.810 personas. En modalidad 
mixta o híbrida se adelantaron siete campañas 
nacionales con la participación de 6.867 perso-
nas: (1) Encuentros regionales con organizacio-
nes de la sociedad civil; (2) Todo sobre la COP16; 
(3) Mujeres en la Biodiversidad; (4) Preconsulta 
sobre los resultados de los encuentros regiona-
les; (5) Encuesta Nacional de Biodiversidad y 
Cambio Climático 2024 (Campaña Bibo); (6) 
Biodiversidad: diálogos con niñez, adolescencia 
y juventudes, y (7) Consulta ciudadana sobre los 
medios de implementación del Plan de Acción 
de Biodiversidad.

En este sentido, la actualización del Plan de 
Acción de Biodiversidad 2024-2030 sustituye 
el Plan de Acción 2016-2030 con enfoques 
novedosos para la agenda de biodiversidad 
de Colombia en torno a los siguientes criterios 
que fueron planteados por el Marco Global 
Kunming-Montreal:

1. Todo el Gobierno Toda la Sociedad7: este 
enfoque implicó trascender las fronteras 
institucionales y sectoriales convencionales 
para desarrollar una estrategia de formula-
ción que buscó la colaboración y coordina-
ción desde diferentes entidades del Estado y 
actores de la sociedad, con el fin de identifi-
car los elementos clave para una implemen-
tación a nivel territorial. La incorporación 
del derecho a la participación ciudadana8 

en asuntos ambientales para integrar la 
conservación de la biodiversidad con el de-
sarrollo sostenible a nivel local garantizó la 
incidencia de aproximadamente 23.000 

7. Definido en la Sección C (7c) de la Decisión 15/4 del CDB.

8. Según el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, la participación en asuntos ambientales ambiental en Colombia se fundamenta en el derecho de la ciudadanía a participar en 
la toma de decisiones sobre el uso y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, garantizando acceso a la información y justicia ambiental. Lo anterior, 
promueve la defensa del ambiente y fortalece la gobernanza democrática. En Colombia, este derecho de acceso implica el uso de mecanismos y diferentes niveles, como 
consultas previas, audiencias públicas, terceros intervinientes, derechos de petición, comités de seguimiento, a niveles local, regional y nacional.

La actualización 
del Plan de 
Acción de 
Biodiversidad 
2024-2030 
sustituye el 
Plan de Acción

2016 
-2030.
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 En la modalidad presencial se contó 
con la participación de 3.234 personas 
en los espacios de concertación a ni-
vel nacional de las rutas diferenciales 
con Pueblos Indígenas, Afrocolombia-
nos y comunidades Negras, Raizales, 
Palenqueras, (Mesa Permanente de 
Concertación, Mesa Regional Amazóni-
ca y Comisión Quinta del Espacio Nacio-
nal de consulta previa de comunidades 
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Pa-
lenqueras), así como en los espacios de 
trabajo con distintos sectores del Go-
bierno nacional (mesas intersectoriales 
con 13 sectores, 25 entidades del orden 
nacional y la rama legislativa, Congreso 
de República de Colombia), los corres-
pondientes a la ruta de biodiversidad 
y empresa del sector empresarial, los 
talleres con las organizaciones de la so-
ciedad civil y no gubernamentales y las 
rutas de niñez, adolescencias, juven-
tudes y mujeres. 

 Para la convergencia regional, se reali-
zaron 23 encuentros regionales para 
la actualización del Plan de Acción 

de Biodiversidad, en los cuales se 
contó con una participación de 4.089 
personas (lanzamiento de la ruta de 
participación en Cali: 700, región Ama-
zonía: 649, Andes 1.399, Pacífico 636, 
Caribe e Insular 423 y Orinoquía 282). 
Dichos encuentros se realizaron en Cali, 
Barranquilla, Cartagena, Yopal, Mocoa, 
Riohacha, San Andrés, Leticia, Popayán, 
Ibagué, Florencia, Tumaco, Santa Mar-
ta, Puerto Inírida, Medellín, San José 
del Guaviare, Montería, Villavicencio, 
Bucaramanga, Pereira, Tunja, Quibdó y 
Bogotá.

 Adicionalmente, en el marco de la ruta 
Rumbo a la COP16 se realizaron 10 
declaraciones sobre la biodiversidad 
a través del diálogo y la expresión 
de voluntades colectivas sobre la 
necesidad de proteger los ecosiste-
mas y su diversidad biológica. Estas 
manifestaciones incluyen los compro-
misos de gobiernos, empresas y comu-
nidades para el reconocimiento de la 
importancia de la biodiversidad para 
el bienestar humano y el desarrollo 

sostenible de las regiones y el país. A 
continuación, se enlistan las declaracio-
nes firmadas.

1. Declaración de la Mesa Ambiental y 
de Derecho del Pueblo Negro, San-
tiago de Cali, 16 de julio del 2024. 

2. Pacto entre los Pueblos Indígenas 
Amazónicos y el Gobierno de Colom-
bia por la Conservación de la Biodi-

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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versidad en la Amazonía Colombia-
na, Bogotá, 16 de agosto del 2024. 

3. Declaración Conjunta ministras de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Cumbre Campesina. Fusagasugá, 30 
de agosto del 2024.

4. Declaración de Fusagasugá: el cam-
pesinado, pilar en la conservación de 
la Biodiversidad y la Vida. Región de 
Sumapaz, 30 de agosto del 2024.

América Latina y el Caribe en la 
COP16, Bogotá, 24 septiembre del 
2024.

11. Declaración del Pacífico colombiano 
para la conservación de la biodi-
versidad y el desarrollo sostenible, 
Buenaventura, 4 y 5 de octubre del 
2024.

Finalmente, como parte de los encuentros 
nacionales Rumbo a la COP16, se realizó un 
proceso de amplia socialización sobre el sig-
nificado e implicaciones de la biodiversidad 
para un país como Colombia. Se estima que 
en estas campañas estuvieron vinculadas al-
rededor de 100.000 personas.

2. Marco de reporte y monitoreo: en la 
COP15 de Montreal se estableció por 
primera vez un Marco Global de Biodiver-
sidad con objetivos, metas y un conjunto 
de indicadores para su seguimiento. En 
respuesta a este proceso, Colombia in-
corporó este lineamiento y durante la 
actualización del Plan de Acción de Bio-
diversidad, se identificó la información 
disponible para hacer su seguimiento 
y para reportar al Convenio sobre la 

5. Manifiesto político de la Cumbre 
Juvenil Rural en Paz con la Natura-
leza Nuquí, 31 de agosto del 2024. 

6. Declaración de Inírida compromiso 
de los estados con las mujeres en la 
biodiversidad: agua, gobernanza y 
paz COP16. Barranquilla, 31 de agos-
to del 2024. 

7. Concertación del Plan de Acción de 
Biodiversidad al 2030, en el marco 
de la Mesa Permanente de Concer-
tación con Pueblos Indígenas de 
Colombia. Bogotá, 3 de septiembre 
del 2024. 

8. Manifiesto de los alcaldes y alcal-
desas de Colombia por la Biodiversi-
dad camino a la COP16. Florencia, 13 
de septiembre del 2024. 

9. Manifiesto de la Biodiversidad por 
el Planeta: firman gobernadoras y 
gobernadores y directores y direc-
toras de las CAR de Colombia. Iba-
gué, 19 septiembre del 2024.

10. La ruta Laudate Deum. Fundamen-
tos eclesiales la Iglesia Católica de 
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Diversidad Biológica los indicadores 
de reporte global obligatorio9 estable-
cidos en la decisión 15/5. 

 El ejercicio nacional se realizó en tres 
fases: (1) diagnóstico preliminar: revi-
sión y evaluación de sistemas de infor-
mación e indicadores nacionales y regio-
nales relacionados con temáticas de las 
metas Kunming-Montreal, (2) propuesta 
de arreglos institucionales: formulación 
inicial de las hojas de ruta para el 
cálculo y reporte de cada indicador 
de cabecera del Marco de Monitoreo 
Kunming-Montreal a partir de talleres 
y reuniones realizados con entidades 
involucradas en la producción de cada 
indicador y (3) propuesta de reporte: 
identificación de indicadores asociados 
a las metas nacionales y propuesta bá-
sica para el reporte a Metas Naciona-
les y compromisos del Marco Global 
de Biodiversidad. 

3. Incorporación de rutas diferenciales: 
con la adopción del enfoque de Todo el 
Gobierno y Toda la Sociedad, se buscó 
incorporar las necesidades y realida-

espacios de concertación formal y 
participación con los mencionados gru-
pos poblacionales. La inclusión de estas 
acciones diferenciales se encuentra tanto 
en el marco estratégico del nivel na-
cional, como en los documentos com-
plementarios que presentan en detalle 
todos los compromisos definidos.

9. También conocidos como indicadores de cabecera, comple-
mentarios y binarios (https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-
15/cop-15-dec-04-es.pdf)

10. Los artículos 7 y 70 de la Constitución Política de Colombia 
reconocen y protegen la diversidad étnica y cultural de la nación, 
así como la igualdad y dignidad de todas las culturas. Además, 
el artículo 13 establece la necesidad de promover condiciones 
para una igualdad real y efectiva, adoptando medidas en favor 
de grupos discriminados o marginados. En el marco de la cons-
trucción del Plan de Acción de Biodiversidad al 2030, la inter-
pretación nacional de PICL se refiere a los Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales, según lo estipulado en el Convenio sobre 
la Diversidad Biológica. En Colombia, los PICL incluyen a los Pue-
blos Indígenas, Afrocolombianos, Rom o Gitano, comunidades 
Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, conforme al man-
dato constitucional y los instrumentos que protegen sus derechos.

Por lo tanto, y de acuerdo con el Decreto 2957 del 2010, que 
establece un marco normativo para la protección de los dere-
chos del grupo étnico Rom o Gitano, la implementación del Plan 
de Acción de Biodiversidad debe incluir una ruta diferencial que 
reconozca las particularidades de este grupo étnico, esto es fun-
damental para asegurar el respeto de su identidad cultural y 
garantizar el ejercicio pleno de sus derechos colectivos.

des específicas de Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos, comunidades Ne-
gras, Raizales, Palenqueras, Campe-
sinas, Mujeres, Jóvenes y Niño/as, para 
asegurar que sus voces y perspectivas es-
tuvieran consideradas en la actualización 
del Plan de Acción de Biodiversidad10. 

 La incorporación de la ruta diferencial 
en la actualización del Plan de Acción 
de Biodiversidad integra diversas di-
mensiones como la territorialización, 
el género, la intergeneracionalidad, 
la diversidad poblacional, la identi-
dad étnica y los derechos humanos. 
Por esto, en este Plan de Acción de Biodi-
versidad se incluyeron las acciones que 
fueron definidas desde los diversos 

El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
diferenciales 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR.



Material de trabajo resultado del encuentro nacional de Mujeres Cuidadoras del Territorio y la Vida. Barranquilla, septiembre 2024.
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11. La revisión de coherencia política incluyó sectores como: agropecuario y de desarrollo rural; minero-energético; 
transporte e infraestructura vial; comercio, industria y turismo; vivienda, ciudad y territorio.

El diagnóstico realizado para la 
actualización del Plan de Acción de 
Biodiversidad al 2030 tiene dos niveles de 
análisis: el nacional y el regional. Desde 
el nivel nacional, la revisión de información 
y línea base tomó como punto de partida 
la alineación de la Política Nacional de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
y su plan de acción 2016-2030 con las 23 
metas del Marco Global Kunming-Montreal. 
Adicionalmente, se revisó la alineación 
de otras políticas del sector ambiental 
y sectoriales11, del Acuerdo de Paz, de 
los documentos del Consejo Nacional 
de Política Económica y Social (Conpes) 
vigentes y del Plan Nacional de Desarrollo 
2022-2026, con las 23 metas Globales.

A nivel regional, se realizó también una revisión sobre la coheren-
cia política de (1) los Planes de Desarrollo Departamentales, 
(2) los Planes de Acción Institucional y cuatrienales de las Au-

toridades Ambientales Regionales y (3) los Instrumentos Sectoria-
les de Planeación de sectores productivos (arroz, café, palma, pesca, 
ganadería, pesca, forestal, turismo y minería) vigentes para los periodos 
2016-2019 y 2020-2023. Adicionalmente, en este nivel de análisis, se 
incorporan los elementos sobre la percepción social resultantes de la 
ruta de participación. Las contribuciones de quienes participaron de esta 
ruta se encuentran en las secciones ¡Voces desde los territorios!

Es importante resaltar que esta sección del diagnóstico presenta la infor-
mación en términos de las fortalezas y barreras encontradas en los dos 
niveles de análisis. Las fortalezas son aquellos aspectos que destacan los 
avances y oportunidades en cuanto a la formulación e implementación 
de políticas, así como en acciones de conservación, restauración, uso y 
gestión de la biodiversidad; las barreras se refieren a los aspectos que 
se identificaron como limitantes y rezagos en la implementación de 
políticas y acciones por parte de los diversos actores.
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El abordaje metodológico para la 
construcción de este diagnóstico de 
fortalezas y barreras a nivel nacional y 
regional se fundamentó principalmen-
te en: revisión y análisis documental 
mediante inteligencia artificial; con-
sulta a expertos y bases de datos; 
análisis de narrativas y discursos.

Teniendo en cuenta que esta parte diag-
nóstica del Plan de Acción debía incluir 
todas las voces de las personas que se 
vincularon en los diversos espacios de 
participación, se estandarizó una me-
todología de metaplan con preguntas 
orientadoras y una sistematización 
en tiempo real que permitió reunir 
y consolidar las ideas y opiniones de 
los diversos grupos. En cada uno de 
los 23 talleres regionales se generaron 
listados de oportunidades, barreras y 
prioridades que conformaron los pac-
tos por la biodiversidad.

El detalle de cada pacto y 
su diagnóstico respectivo 
puede revisarse en 
este código QR.

© ANDI
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Los ejes temáticos de la PNGIBSE y 
el Plan de Acción de Biodiversidad 
2016-2030 son:

i. Biodiversidad, conservación y cuida-
do de la naturaleza.

ii. Biodiversidad, gobernanza y crea-
ción de valor público.

iii. Biodiversidad, desarrollo económico 
y calidad de vida.

iv. Biodiversidad, gestión del conoci-
miento, tecnología e información.

v. Biodiversidad, gestión del riesgo y su-
ministro de servicios ecosistémicos.

vi. Biodiversidad, corresponsabilidad y 
compromisos globales.

Nacional
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Fortalezas del nivel nacional

 El marco conceptual de la Po-
lítica Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad 
y sus Servicios Ecosistémicos 
(PNGIBSE) reconoce la inter-
dependencia entre los sistemas 
sociales y ecológicos; define que 
la gestión de la biodiversidad 
continental y marina implica ac-
ciones de preservación, uso sos-
tenible, generación de conoci-
miento, restauración y manejo 
del riesgo; establece que la bio-
diversidad debe ser un elemento 
estructurante para orientar las 
acciones político-administrativas 
y de planificación del territorio 
a diversas escalas, y promueve 
los procesos de participación y 
gobernanza de todos los acto-
res y sectores que ejercen una 
incidencia diferencial sobre los 
territorios del país.

Políticas del sector ambiental

 Desde su publicación la Políti-
ca Nacional de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos ha 
sido un referente conceptual 
para el diseño y elaboración de 
otras políticas ambientales.

 El Plan de Acción de Biodiver-
sidad 2016-2030 adoptó el 
enfoque conceptual de la Po-
lítica Nacional de Biodiversi-
dad y Servicios Ecosistémicos, 
incorporó las bases del Plan Na-
cional de Desarrollo 2014-2018 
y las recomendaciones en el 
documento Mejores políticas-Co-
lombia: políticas prioritarias para 
un desarrollo inclusivo (OCDE, 
2015). En términos de estructu-
ra, el Plan de Acción 2016-2030 
mantuvo los seis ejes temáticos 
de la Política Nacional y planteó 
una matriz de metas al 2020, 
2025 y 2030.

© John Jairo Bernal /  
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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 La Política Nacional de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos y el Plan de 
Acción 2016-2030 tienen un marco 
conceptual sólido, robusto, vigente y 
adaptable tanto a los debates como al 
contexto actual de la biodiversidad en 
Colombia.

 Los dos documentos definen alrede-
dor de 170 medidas necesarias para 
posicionar la biodiversidad y sus ser-
vicios ecosistémicos como elementos 
innovadores y transformadores en las 

 En materia de cambio climático, tanto 
la Estrategia 2050 (E2050) como la 
Contribución Nacional Determinada 
(NDC) incorporan apuestas, 19 metas 
e indicadores que abordan de manera 
directa la gestión de la biodiversidad. 
La agenda de cambio climático recono-
ce de manera explícita la conservación 
de la biodiversidad como un elemen-
to central para el cumplimiento de 
ambición al 2030.

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

dinámicas nacionales, con énfasis espe-
cial en aspectos del posconflicto.

 La Política Nacional de Biodiversidad 
y Servicios Ecosistémicos y el Plan de 
Acción 2016-2030 tienen una alta 
alineación con las 23 metas del Mar-
co Global Kunming-Montreal, pues 
al ser documentos conceptualmente 
actuales, flexibles y que se alinearon a 
las Metas de Aichi, se da una correspon-
dencia directa con los planteamientos 
de las 23 metas.

Las temáticas de las 23 metas del Marco Global Kunming-Montreal con mayor desa-
rrollo en la Política Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y el Plan de 
Acción 2016-2030 son: 

 Integración de la biodiversidad en las políticas, reglamentos, procesos de planifica-
ción y de desarrollo (Meta 14 MGKM): con alrededor de 30 medidas explícitas

 Planificación espacial (Meta 1 MGKM): con 17 medidas

  Financiamiento (Meta 19 MGKM): con 16 medidas

  Servicios de los ecosistemas y gestión de riesgos (Meta 11 MGKM): con 13 medidas
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 El sector ambiental cuenta con 
otras políticas, estrategias o planes, 
que tienen una alineación temática 
con las 23 metas del Marco Global 
Kunming-Montreal: Política para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico 
(PGIRH), la Política Nacional para la 
Gestión Sostenible del Suelo (PNGSS), 
Política Nacional del Océano y de los 
Espacios Costeros (PNOEC), Política 
Nacional para el Control a la Defores-
tación y la Gestión Sostenible de los 
Bosques (PNCDGSB), Política Nacio-
nal de Pago por Servicios Ambienta-
les para la Construcción de Paz (PNP-
SA), Política para la Consolidación del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap), el Plan Nacional de Restau-
ración Ecológica, Rehabilitación y 
Recuperación de Áreas Disturbadas 
(PNRE), el Plan Nacional para la 
Prevención, Control y Manejo de las 
Especies Introducidas, Trasplantadas 
e Invasoras del Territorio Nacional 
(EEI), y la Estrategia Nacional para la 
Prevención y Control al Tráfico Ilegal 
de Especies Silvestres (TIES), entre las 
más relevantes (tabla 1).

En Colombia existen numerosas políticas ambientales con 
marcos jurídicos y normativos complejos, con buen nivel 
de avance y que le apuntan a la preservación, la restauración 
y al desarrollo de estrategias de uso y aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad (Chaves et al., 2021)

Es por esto por lo que las temáticas desarrolladas en 21 metas del Marco Global Kun-
ming-Montreal, se encuentran atendidas desde los diferentes marcos de la política am-
biental del país que fueron revisados. Dos temáticas que no están atendidas por los 
marcos de políticas mencionados son el acceso a recursos genéticos y la seguridad de 
la biotecnología. No obstante, el acceso a recursos genéticos está sujeto a lo dispuesto en 
la Decisión Andina 391 de 1996, mientras que la seguridad de la biotecnología cuenta con 
el Programa Nacional de Biotecnología de MinCiencias.

Para conocer de manera específica los avances del 
país hacia el cumplimiento de las 23 metas del MGKM 
consultar el documento complementario.

Para la consolidación de la línea base sobre los principales avances nacionales tendien-
tes al cumplimiento de las 23 metas globales, se consultaron documentos como: los 
Informes BIO del Instituto Humboldt, los informes del Estado del Ambiente y de los 
Recursos Naturales Renovables del Ideam, los informes anuales sobre el estado de los 
recursos naturales y del ambiente de la Contraloría General de la República, el Sexto 
Informe Nacional de Colombia ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica y los 
informes de empalme de gobierno 2021-2022 de 10 carteras ministeriales, entre otros. 
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Tabla 1. Alineación de los distintos instrumentos de política ambiental con las 23 metas del Marco Global Kunming-Montreal

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Planificación espacial 
participativa Restauración Áreas protegidas 

y OMEC
Especies 

amenazadas
Uso y comercio 

lícito

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

Uso sostenible y 
beneficios sociales

Gestión sostenible de 
sistemas de producción 

y extractivos
Especies exóticas 

invasoras
Reducción de la 
contaminación

Cambio 
climático

E2050 NDC PGIRH PNGS PNOEC PNCDGSB PNPSA SINAP PNRE EEI TIES
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Servicios de los 
ecosistemas y 

reducción de riesgos

Espacios verdes 
y azules en 

zonas urbanas

Acceso a recursos 
genéticos

Integración 
en políticas

Financiamiento

Empresas

Desarrollo de 
conocimientos

Consumo 
sostenible

Acceso a la 
información

Seguridad de la 
biotecnología

Participación

Incentivos

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

Meta

11

16

21

12

17

22

13

18

23

14

19

15

20

Igualdad 
de género

E2050 NDC PGIRH PNGS PNOEC

PNCDGSB PNPSA SINAP PNRE EEI TIES



Nacional

Diagnóstico de línea base para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad 53

 El Acuerdo de Paz cuenta con alrede-
dor de 84 disposiciones que tienen un 
enfoque ambiental en temáticas como 
cambio climático, vitalidad de los eco-
sistemas, salud ambiental y participa-
ción, seguridad y garantías de no repeti-
ción en asuntos ambientales (Echeverría 
et al., 2023). 

 De acuerdo con el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP), actualmente el 
país cuenta con 46 Conpes vigentes al 
2030 con alrededor de 375 acciones 
relacionadas con asuntos de biodi-
versidad. Los sectores con mayor canti-
dad de acciones vigentes son: ambiental 
(222); agricultura (80); comercio, indus-
tria y turismo (31); ciencia y tecnología 
(22); defensa (17) y vivienda (10). Den-
tro de los Conpes sectoriales vigentes 
que pueden tener impactos positivos en 
la biodiversidad destacan: Conpes 3934 
Política de Crecimiento Verde; Conpes 
4069 Política Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación; Conpes 4129 de 
Reindustrialización, entre otros.

Políticas sectoriales

 El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 estableció metas explícitas sobre restaura-
ción, soluciones basadas en la naturaleza, bionegocios y nuevos enfoques de política y 
lineamientos para abordar la reducción de la deforestación, el tráfico ilegal de especies, 
las áreas conservadas y el ordenamiento territorial alrededor del agua.

 A continuación, se presenta el análisis de coherencia política sectorial con la alineación 
de las principales temáticas sectoriales relacionadas con las metas del marco global 
Kunming-Montreal.
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Tabla 2. Alineación de los distintos instrumentos de política sectorial con las 23 metas del Marco Global Kunming-Montreal

Metas MGKM Principales políticas y temáticas asociadas

Meta 1  
Planificación espacial 

participativa

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: instrumentos de planificación uso del suelo, frontera agrícola, 
planes de ordenamiento productivo, y zonas de manejo para la pesca.

• Política minero energética: planes de ordenamiento minero.
• Política de transporte e infraestructura vial: lineamientos de infraestructura verde, Plan Amazónico de 

Transporte Intermodal Sostenible (PATIS).

Meta 2  
Restauración

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: restauración agroforestal.

Meta 3  
 Áreas protegidas y OMEC

• Política minero energética: cierres mineros.

Meta 4 
Especies amenazadas

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: bancos de germoplasma, recursos genéticos – semillas
• Política de transporte e infraestructura vial: atropellamiento de fauna.

Meta 6 
 Especies exóticas invasoras

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: gestión de especies exóticas invasoras.

Meta 7  
Reducción de la 
contaminación

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: estrategia insumos agropecuarios.
• Política minero energética: eliminación del mercurio.
• Política de vivienda, ciudad y territorio: manejo residuos sólidos y tratamiento de aguas.

Meta 8 
Cambio climático

• Política agropecuaria y de desarrollo rural; minero energética; transporte e infraestructura vial: planes 
sectoriales de cambio climático.

Meta 9  
Uso sostenible y  

beneficios sociales

• Política de comercio, industria y turismo: programas de apoyo empresarial orientados al desarrollo de 
productos, procesos y servicios a partir de la biodiversidad y la biomasa.
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Como hallazgo relevante en este ejercicio de coherencia política intersectorial se encontró que existen avances significativos en la integra-
ción de la biodiversidad para el desarrollo de políticas. Desde el punto de vista conceptual, los diversos sectores han integrado los abor-
dajes de la conservación, el uso sostenible y la disminución de impactos sobre los ecosistemas en sus políticas, planes y estrategias.

Metas MGKM Principales políticas y temáticas asociadas

Meta 10 
Gestión sostenible de sistemas  

de producción y extractivos
• Política agropecuaria y de desarrollo rural: buenas prácticas sostenibles, certificados de incentivo forestal.

Meta 11 
Servicios de los ecosistemas y 

reducción de riesgos

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: servicios ecosistémicos,  
trazabilidad, desarrollo alternativo en áreas de deforestación.

• Política de vivienda, ciudad y territorio:  
Pagos por Servicios Ambientales (PSA) como instrumento para la gestión de áreas estratégicas.

Meta 12  
Espacios verdes y azules  

en zonas urbanas
• Política de vivienda, ciudad y territorio: consideración de los servicios ecosistémicos en el desarrollo urbano.

Meta 14 
Integración en políticas

• Política minero energética: licenciamiento ambiental y compensaciones.

Meta 16 
 Consumo sostenible

• Política minero energética y transporte e infraestructura vial: buenas prácticas de manejo. 
• Política de producción y consumo sostenible.

Meta 17 
Seguridad de la biotecnología

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: bioseguridad.

Meta 18.  
Incentivos

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: incentivos a prácticas sostenibles.

Meta 19.  
Financiamiento

• Política de comercio, industria y turismo: identificación de fondos de capital privado afines a la bioeconomía.

Meta 20.  
Desarrollo de conocimientos

• Política agropecuaria y de desarrollo rural: ciencia y tecnología, Biotecnología.
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Información disponible

Colombia es reconocido por ser 
uno de los países con un alto 
compromiso y con resultados 
frente a la producción y acceso a la 
información. El indicador OURdata 
Index (OECD, 2023) posiciona 
a Colombia entre los países de 
alto rendimiento en el diseño e 
implementación nacional de datos 
abiertos. El país cuenta con un 
conjunto heterogéneo de datos y 
sistemas que aportan información 
sobre biodiversidad. La 
información está principalmente 
en el sector ambiental, en otros 
sectores de Gobierno nacional 
y en sistemas de información 
de pueblos indígenas. El DANE 
y el DNP juegan un papel 
protagónico en la síntesis y 
entrega de esa información 
a diferentes usuarios.

El sector ambiental cuenta con el Sistema 
de Información Ambiental (SIAC) cuyo 
principal objetivo es organizar y centra-
lizar la información ambiental del país y 
así, ofrecer datos precisos y actualizados 
para la toma de decisiones sobre la gestión 
ambiental; se encuentra, bajo la dirección 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y los cinco institutos de investi-
gación del SINA. Este se compone de dos 
grandes sistemas: el Sistema de Informa-
ción Ambiental (SIA), que se encarga de 
monitorear la calidad y el estado de los 
recursos naturales y el medioambiente y el 
Sistema de Información para la Planifica-
ción y la Gestión Ambiental (Sipga), que 
se centra en la gestión y planificación am-
biental. Ambos sistemas incluyen subsiste-
mas que abordan temas relacionados con 
el ambiente y ofrecen datos organizados y 
sistemáticos, recopilados a partir de fichas 
metodológicas de fácil acceso.

Entre los principales sistemas del SIA se 
encuentra el Sistema de Información de 
la Biodiversidad (SIB Colombia), operado 
por el Instituto Alexander von Humboldt 
(IAvH) que presenta datos en una escala 

temporal definida a través de un apli-
cativo dinámico en línea. La informa-
ción permite conocer las cifras gene-
rales de biodiversidad nacional y la 
distribución geográfica de las especies. 
Las cifras nacionales de biodiversidad 
en este sistema son interoperables con 
acceso abierto al Sistema Global de In-
formación sobre Biodiversidad (GBIF) 
(SIB Colombia, 2024). Adicionalmen-
te, el sector cuenta entre otros, con el 
Registro Único Nacional de Áreas Pro-
tegidas (Runap) que forma parte del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
(Sinap), el cual es operado y adminis-
trado por Parques Nacionales Natura-
les de Colombia (PNNC). Este consoli-
da no solo las áreas que conforman el 
Sinap, sino también el régimen de usos 
y la categorización de áreas.

A nivel sectorial también se cuenta con 
información relevante y disponible. 
El sector de Agricultura cuenta con el 
Sistema de Información para la Plani-
ficación Rural Agropecuaria (SIPRA), 
a cargo de la Unidad de Planificación 
Rural Agropecuaria, el cual tiene una 
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En el Sector de Minas y Energía el Sistema 
Alma Minera de Colombia (ANNA) otorga 
estándares geoespaciales mediante un siste-
ma transaccional con datos importantes para 
optimizar, automatizar, gestionar y controlar 
los procesos misionales del negocio minero 
y la planificación de operaciones mineras, 
lo cual permite identificar los impactos 
potenciales en comunidades locales y los 
ecosistemas. La información del Sistema de 
Movimientos en Masa (SIMMA) a cargo del 
Servicio Geológico Colombiano (SGC) cuen-
ta con información sobre el uso del suelo y 
las coberturas de la tierra para identificar 
las tendencias de la extracción minera y sus 
posibles interacciones con áreas de alta im-
portancia para la biodiversidad, también, el 
Sistema de Información Minero Colombiano 
(SIMCO) articulado por la UPME contiene la 
información integrada del sector minero co-
lombiano.

En el Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística el Sistema de Cuentas 
Ambientales (SCAE) se encarga de integrar 
la información sobre el medioambiente en 
las cuentas económicas del país. Permite 
cuantificar y evaluar el uso de los recur-

sos naturales, así como su impacto en la 
economía. Las Cuentas Ambientales de Bio-
diversidad son fundamentales porque pro-
porcionan datos sobre la riqueza biológica 
y su contribución a los ecosistemas y a la 
economía; así mismo, permiten a los to-
madores de decisiones comprender mejor 
cómo la biodiversidad influye en el desa-
rrollo sostenible y en la calidad de vida, 
facilitando la formulación de políticas que 
promuevan la conservación y el uso soste-
nible de los recursos naturales.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
como establecimiento público del orden 
nacional adscrito al Departamento Nacio-
nal de Estadística (DANE), tiene como obje-
tivo la elaboración y actualización del mapa 
oficial de Colombia y desarrollar las políti-
cas y ejecutar los planes del Gobierno na-
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relación significativa con la frontera agrí-
cola en Colombia, dado que proporciona 
datos y análisis sobre el uso del suelo y la 
expansión agrícola. Además, su enfoque 
en la planificación integral busca equili-
brar las necesidades de producción con la 
conservación, así como con un desarrollo 
rural sostenible.
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cumplimiento a los diferentes acuerdos 
concertados con el Gobierno nacional; (3) 
Sistema de Monitoreo de las Solicitudes de 
Formalización (Simosof): alberga informa-
ción que permite mejorar la gestión y dar 
cumplimiento al Decreto 1397 de 1996 
sobre el seguimiento a los procesos en ma-
teria territorial de los pueblos indígenas, y 
(4) Sistema de Información de Violencia 
Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (Si-
vospi): hace el registro y análisis sistemáti-
co de los hechos de violencia sociopolítica 
contra los pueblos indígenas después de la 
firma del Acuerdo de Paz. 

La Organización Nacional Indígena de 
Colombia-ONIC administra el Sistema de 
Monitoreo Territorial (SMT) que reporta 
las afectaciones a los pueblos indígenas en 
materia de asuntos ambientales y derechos 
humanos; así mismo, proporciona herra-
mientas en línea y móviles que permiten la 
captura y envío de datos en tiempo real, in-
cluso en zonas sin acceso a internet, siendo 
un ejemplo del monitoreo comunitario. 

La Organización Nacional de los Pueblos 
Indígenas de la Amazonía Colombiana 
(OPIAC) cuenta con un Sistema de mo-
nitoreo para la Amazonía. También se 
identificaron sistemas de información pro-
pios que se relacionan con el Navegador 
Indígena, el cual es un conjunto de herra-
mientas para que los pueblos indígenas su-
pervisen de forma sistemática la observan-
cia efectiva de sus derechos. Finalmente, 
instituciones como universidades y centros 
de investigación cuentan con datos sobre 
procesos de reconocimiento, ordenamien-
to, gobierno propio, titulación colectiva y 
protección de la territorialidad étnica. 

Finalmente, el observatorio de territo-
rios étnicos y campesinos cuenta con 
un sistema de información geográfica con 
datos e indicadores sobre territorios colec-
tivos, sistemas socioecológicos, territoriali-
dades rurales y construcción de paz. 

Síntesis de la información disponible 
en relación con las principales temáti-
cas de las 23 metas del Marco Global 
Kunming-Montreal.

cional en materia de cartografía, agrología, 
catastro y geografía, mediante la produc-
ción, análisis y divulgación de información 
catastral y ambiental georreferenciada, y de 
elaborar el mapa de conflicto de uso de las 
tierras con el fin de apoyar los procesos de 
planificación y ordenamiento territorial.

En Colombia se cuenta con sistemas 
de información que reportan asuntos 
específicos sobre Pueblos Indígenas 
y Comunidades Locales. La Comisión 
Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) 
tiene cuatro sistemas de información: (1) 
Sistema de Información Geográfica (SIG): 
contiene información de línea base para la 
formulación conjunta de políticas públicas 
que aportan y garantizan el cumplimiento 
de los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas. La información de este sistema 
se consolida a partir de la cartografía ge-
nerada desde el IGAC y los Institutos de 
Investigación del SINA; (2) Sistema de 
Monitoreo de Acuerdos (SIMA): es una 
herramienta de información propia que 
permite almacenar, visualizar y realizar el 
respectivo seguimiento y monitoreo del 
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Tabla 3. Información disponible a nivel nacional en relación con las temáticas principales de las 23 metas del Marco Global Kunming-Montreal

Temática general/
Meta MGKM Información

Planificación 
espacial 

participativa e 
integrada  

(Meta 1 MGKM)

• El país cuenta con información vinculada a indicadores de gestión que evalúan el porcentaje de desarrollo o cobertura de planes de 
ordenamiento del recurso hídrico, ordenación y manejo de cuencas, acuíferos, microcuencas, ordenación y manejo integrado de las 
unidades ambientales costeras, así como la planificación de acciones de los entes territoriales relacionadas con cambio climático, 
tierras y océanos. Esta información corresponde a indicadores mínimos de gestión reportados por las corporaciones autónomas 
regionales, los cuales cuentan con fichas metodológicas, pero no tienen un reporte continuo ni se encuentran almacenados en 
sistemas de información públicos de fácil acceso. 

• En el marco del Conpes 4058 del 2021, el IGAC reporta el indicador Porcentaje de área del país con caracterizaciones territoriales 
fortalecidas con el componente de variabilidad climática.

• En el Conpes 4098 del 2022, el Ministerio de Agricultura, el DNP y la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de 
Tierras y Usos Agropecuarios reportan un indicador que hace seguimiento al porcentaje de avance en la formulación de planes de 
ordenamiento productivo a través de diferentes instrumentos de ordenamiento territorial para contribuir así a la sostenibilidad 
social, económica y ambiental del sector. 

• El IGAC y DNP tienen datos e información sobre el proceso de zonificación ambiental participativa que se realiza en los PDET. Esta 
es la única fuente de datos a nivel nacional sobre planificación ambiental participativa.

Pérdida de 
ecosistemas 

naturales o con  
alta integridad  
(Meta 1 MGKM)

• El Ideam genera información sobre la pérdida o cambio de superficie cubierta por bosque natural, la tasa anual de deforestación, el 
cambio en cobertura de glaciar y la variación en cobertura de ecosistemas naturales a partir del mapa de ecosistemas continentales, 
costeros y marinos de Colombia (MEC) y del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC).

• El país cuenta con índices de integridad forestal producidos por los Institutos de Investigación del SINA; el Índice Espacial de Huella 
Humana producido por el Instituto Alexander von Humboldt y la evaluación de Lista Roja de Ecosistemas continentales, marinos 
y costeros realizada por la Universidad Javeriana, Conservación Internacional, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el 
Instituto Alexander von Humboldt y el Invemar. 

• El Instituto SINCHI y Parques Nacionales Naturales (PNN) tienen sistemas de monitoreo de cambio de coberturas para la Amazonía y 
para las áreas del sistema de PNN. 

• Invemar y Coralina tienen indicadores sobre la Condición y Tendencia Áreas Coralinas (ICTAC).
• El DNP y el DANE sintetizan la información sobre las áreas de los diferentes ecosistemas por unidades territoriales, la cual se presenta 

en la plataforma Terridata y en los sistemas de cuentas ambientales y económicas SCAE, facilitando su uso a entes territoriales.
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Temática 
general/ 

Meta MGKM
Información

Restauración 
de ecosistemas 

y suelos 
degradados 

(Meta 2 MGKM)

• El país cuenta con indicadores que reportan: (1) la medición de superficie en hectáreas bajo procesos de restauración (restauración 
ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas degradadas) y (2) el número de proyectos implementados. Esta información se reporta 
en el sistema de monitoreo de bosques y carbono administrado por el Ideam y son indicadores de seguimiento de la NDC. 

• El MinAmbiente cuenta con un aplicativo para el seguimiento de las iniciativas y proyectos de la estrategia nacional de restauración, 
información que le reportan las corporaciones autónomas regionales. Su metodología y frecuencia de datos difiere de aquella reportada 
por el Ideam, lo cual dificulta la interoperabilidad entre los dos sistemas. 

• ANLA cuenta con información valiosa sobre la restauración asociada a las compensaciones ambientales (por ejemplo, incluye datos 
sobre la tasa de mortalidad y reclutamiento que dan cuenta del éxito de la restauración); estas mediciones están asociadas a proyectos 
licenciados del sector privado. 

• El sector agropecuario genera información sobre producción agrícola en relación con proyectos de restauración productiva. 
• El DNP compila información sobre el número de proyectos con alternativas productivas formuladas o en implementación, para la población 

que ocupa y/o colinda con Áreas de Especial Interés Ambiental (AEIA), lo cual puede ser una oportunidad para avanzar hacia el reporte de la 
restauración productiva. 

• Para guiar las acciones de restauración particular se cuenta con los mapas de suelos degradados y los portafolios de prioridades de 
restauración producidos por el IGAC, los institutos de investigación del SINA y el MinAmbiente.

Áreas protegidas 
y otras medidas 
de conservación 
basadas en áreas 
(Meta 3 MGKM)

• Mediante el registro único de áreas protegidas, Runap, el Sinap y PNN hacen el seguimiento a la cobertura de áreas protegidas, 
representatividad de ecosistemas y especies, conectividad e integridad y efectividad de manejo. 

• Algunas corporaciones autónomas regionales reportan el porcentaje de avance en los procesos de declaratorias de áreas protegidas y 
algunos SIRAPS cuentan con indicadores del sistema a escalas regionales. 

• La plataforma de Acción Climática reporta información de seguimiento de conservación de recurso hídrico y áreas productivas.
• La plataforma ICAU (Indicadores de Calidad Ambiental Urbana) hace monitoreo a las medidas de conservación urbana. 
• Se ha iniciado el desarrollo de indicadores asociados con OMEC.
• Los sistemas de información indígena compilan datos sobre conservación y biodiversidad en sus territorios.
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Temática general/ 
Meta MGKM Información

Conservación  
de especies  

(Meta 4 MGKM)

• El Sistema de Biodiversidad de Colombia (SiB Colombia) presenta cifras y datos sobre número de especies por grupos taxonómicos, 
categorías de especies, departamentos y municipios.

• A partir de los registros geográficos y de información asociada a amenazas, poblaciones y ecología, el país ha desarrollado modelos y 
análisis que evalúan el estado de conservación de las especies. Estos modelos contribuyeron a las evaluaciones de riesgo de extinción de 
especies adoptadas en la Resolución 126 del 2024 del MinAmbiente. A partir de estos listados y de evaluaciones sistemáticas y continuas 
se puede calcular el índice de lista roja. 

• Para algunas especies clasificadas como Valor Objeto de Conservación, PNN cuentan con monitoreos a nivel poblacional. Algunas ONG 
y universidades tienen monitoreos específicos para especies dentro y fuera de áreas protegidas; sin embargo, esta información no se 
encuentra agregada o compilada a nivel nacional. 

• Invías cuenta con un indicador denominado Vulnerabilidad faunística reportado en el Sistema de Información Vial que permite 
identificar los corredores donde existe alta vulnerabilidad de atropellamiento de fauna y así, implementar medidas de mitigación y 
prevención.

Uso de  
especies silvestres 

(Metas 5 y 9 MGKM)

• El Ideam y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, Aunap, reportan datos sobre los volúmenes de madera decomisados y de 
desembarcos pesqueros, respectivamente. 

• El Invemar produce estadísticas sobre la presión pesquera artesanal dentro de la Ciénaga del Magdalena y la Ciénaga Grande de 
Santa Marta.

• El MinAmbiente recoge información sobre aprovechamiento de especies a partir de los permisos de las CAR, así como registros de 
incautaciones, decomisos y recuperaciones de fauna y flora traficada ilegalmente. A partir de esta información los institutos del SINA 
y las Autoridades Científicas Cites pueden realizar el Dictamen de Extracción No Perjudicial o DENP, análisis necesario para cumplir 
los requisitos de exportación de especies Cites. 

• El DNP cuenta con un indicador sobre el porcentaje de avance en la disminución de la ilegalidad en el aprovechamiento de la 
naturaleza en áreas protegidas.

• El DANE reporta por medio del sistema de información de cuentas satélite ambiental: (1) Desacoplamiento en el uso de los recursos-
productos del bosque, (2) Intensidad del uso de insumos naturales del bosque por actividad económica, (3) Intensidad del uso de 
productos del bosque por actividades económicas intensivas en consumo, (4) Intensidad del uso de productos del bosque por PIB, 
(5) Productividad del uso de insumos naturales del bosque por actividad económica. La información base proviene del Sistema 
Nacional de Información Forestal (SNIF).



Nacional

Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 203062

Temática general/ 
Meta MGKM Información

Especies exóticas 
invasoras  

(Meta 6 MGKM)

• El Conpes 4050 plantea la medición de indicadores para el avance en la reducción de la población, introducción, trasplante y translocación de 
especies invasoras dentro del Sinap, así como indicadores para medir sus tasas de impacto, propagación y abundancia. 

• Colombia cuenta con una lista de especies exóticas invasoras, una categorización de riesgo de invasión y registros para algunas especies invasoras en 
el SiB Colombia, donde hay cifras sobre el número de especies por unidades administrativas.

• El ICA y la Aunap reportan información de gestión sobre los permisos sanitarios requeridos para el uso e ingreso al país de las especies exóticas. Las 
autoridades portuarias reportan las especies exóticas que ingresan al país.

Contaminación 
(Meta 7 MGKM)

• El Ideam desarrolla los indicadores relacionados con la calidad del aire, suelo y agua, así como la disposición de residuos. Los rangos 
temporales de reporte son adecuados, los datos están albergados en sistemas de información y contienen fichas con los procedimientos 
metodológicos disponibles en línea. 

• El Invemar cuenta con indicadores y operaciones estadísticas sobre la calidad de aguas marinas y costeras. 
• El sector agrícola reporta en Agronet cifras sobre el porcentaje del área plantada, por plan y tipo de fertilizante aplicado, según cultivos 

permanentes.
• Seis Conpes reportan indicadores de gestión al seguimiento de la construcción e implementación de planes y estrategias de instrumentos 

regulatorios para la reducción de emisiones, contaminantes, bioinsumos y aprovechamiento de aguas.

Cambio Climático 
(Meta 8 MGKM)

• El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) es el más eficiente del país en términos de generación de datos estandarizados y 
constantes sobre los cambios en la superficie, las reservas de carbono de los bosques y las emisiones/absorciones de gases de efecto invernadero.

• La plataforma de acción climática (HaC) cuenta con 53 indicadores sobre variabilidad climática, vulnerabilidad y riesgo, emisiones y absorciones 
de CO2 y su relación con variables socioambientales. También se encuentra información sobre medidas de adaptación y mitigación. 

• La UPME reporta indicadores sobre la intensidad de emisiones del PIB y la intensidad de emisiones de la industria manufacturera y el transporte.
• El DANE por medio del SCAE reporta los indicadores sobre: (1) Emisiones de GEI por unidad de energía consumida y (2) Intensidad de emisiones 

de GEI por actividad económica.
• Los indicadores de la NDC reportan: (1) número de acciones de adaptación basada en ecosistemas (AbE) en manglar y pastos marinos; 

(2) monitoreo de riesgos climáticos e inversiones e iniciativas de carbono azul; (3) acciones de protección y conservación en 24 cuencas 
abastecedoras; (4) número de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) formulados o ajustados con consideraciones de 
variabilidad y cambio climático; (5) porcentaje de páramos delimitados y protegidos a través de planes de manejo; (6) porcentaje de ecosistemas 
o unidades de análisis ecosistémicas no representados o subrepresentados incluidas en el Sinap; (7) superficie en proceso de restauración, 
rehabilitación o recuperación ecológica en áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y sus zonas de influencia; (8) porcentaje 
de implementación del Programa Nacional de Uso Sostenible, Manejo y Conservación de los Ecosistemas de Manglar; (9) porcentaje de adopción 
e implementación de los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costera (Pomiuac) con acciones de adaptación 
basada en ecosistemas sobre manglar y pastos marinos, entre otros.
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Temática general/ 
Meta MGKM Información

Bioeconomía 
(Metas 9, 10 y 15 

MGKM)

• Se cuenta con un número importante de indicadores en su mayoría reportados por el Ideam, el DANE, la Aunap y la UPRA, con 
cifras sobre el uso de madera, especies de flora y fauna, recursos y productos del bosque, frontera agrícola y disponibilidad hídrica. 
La mayoría de estos indicadores son reportados en sistemas de información, con fichas metodológicas y continuidad en el reporte. 

• El MinAmbiente cuenta con una base de datos de 4850 negocios verdes, la cual tiene el potencial de convertirse en un sistema 
abierto e interoperable con las corporaciones autónomas que, además, contenga las ventanillas de aprovechamientos legales, tipo 
de mercados y el listado de especies utilizadas. 

• Los Conpes 3934, 4023 y 4129 plantean los siguientes indicadores: (1) Porcentaje de avance en la puesta en marcha de un Proyecto 
de Interés Nacional y Estratégico (PINE) para Bioeconomía; (2) Número de programas y proyectos estratégicos desarrollados de 
atención a unidades productivas en bioeconomía, gestión integral del cambio climático, negocios verdes y economía circular 
hacia el crecimiento verde y la reindustrialización sostenible; (3) Porcentaje de avance en la implementación de un mecanismo 
especializado en el apoyo al desarrollo y comercialización de nuevos productos y procesos, incluyendo pruebas de concepto 
tecnológicas, precomerciales y comerciales de nuevos productos y procesos relacionados con la Bioeconomía. Lo anterior evidencia 
el aporte del Ministerio de Comercio Industria y Turismo en el monitoreo de acciones asociadas a la Bioeconomía.

Agricultura 
sostenible  

(Meta 10 MGKM)

• El sector agropecuario tiene información relevante sobre gestión sostenible de áreas dedicadas a la agricultura, la acuicultura 
y silvicultura. Los sistemas que contienen dichos datos son: el SIOC (Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las 
Organizaciones de Cadenas), Agronet, SIEMBRA y SNIA (Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria). Existen cifras relacionadas 
con la oferta hídrica, índices de agrobiodiversidad, producción pesquera, áreas sembradas y cosechadas por cultivo, unidades 
productoras agropecuarias, uso del suelo, frontera agrícola e investigación agropecuaria. El censo nacional agropecuario es el 
mayor aportante de esta información. 

• El sector agrícola, el DANE y la FAO avanzan en el desarrollo de un indicador para reportar la superficie agrícola en la que se 
practica una agricultura productiva y sostenible. Los datos fueron colectados en la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) y los 
resultados estarán disponibles.

• Las estadísticas del DANE por tema agropecuario reportan indicadores sobre prácticas implementadas para la conservación del 
agua, la vegetación en páramos y la conservación del suelo.
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Temática general/ 
Meta MGKM Información

Servicios 
ecosistémicos  

(Meta 11 MGKM)

• El Ideam genera información sobre el cambio en la eficiencia del uso del agua, la calidad del aire, suelo y del agua, las tasas de extracción de 
recursos energéticos y minerales y el monitoreo de carbono. La información se encuentra en sistemas de información públicos de fácil consulta.

• El DANE ha avanzado en la medición y estimación de la contribución económica de los servicios de provisión, específicamente aquellos 
relacionados con nutrición, agua, materiales derivados de plantas y animales y energía (biomasa).

Ciudades  
(Meta 12 MGKM)

• El país cuenta con indicadores sobre la proporción de superficie edificada dispuesta para uso público, espacio público, áreas verdes urbanas 
y árboles por habitante; medidas de conservación urbanas, población urbana en zonas de amenaza alta y edificaciones sostenibles. Estos 
indicadores hacen parte del ICAU (Índice de Calidad Ambiental Urbana), cuentan con metadatos pero no se reportan para todas las ciudades 
del país. 

• En la Política de Gestión Ambiental Urbana (2024) se proponen indicadores de biodiversidad en contextos urbano-regionales; sin embargo, aún 
no se dispone de información pública.

• Se cuenta con la información sobre la Estructura Ecológica Principal de varias ciudades que ha sido usada para guiar los procesos de 
planificación urbana.

Acceso y beneficios 
de recursos 
genéticos  

(Meta 13 MGKM)

• Para el acceso a recursos genéticos y su información digital, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 
MinAmbiente tiene un único indicador de gestión de conteo de permisos o equivalentes para el acceso a recursos genéticos; cuenta con ficha 
metodológica pero los datos no se encuentran almacenados en un sistema de información público.

Biotecnología y 
Bioseguridad  

(Meta 17 MGKM)

• MinCiencias cuenta con información sobre proyectos financiados para desarrollar y validar nuevas tecnologías (I+D+i). Se identificó que los 
datos se pueden desagregar para rastrear desarrollos biotecnológicos entre 2014 y 2022.

Incentivos  
(Meta 18 MGKM)

• Desde los Conpes 3886 y 4021 se define la medición de (1) Porcentaje de avance en la construcción de lineamientos para incluir los PSA como 
instrumento para la gestión de las áreas y los ecosistemas estratégicos en el marco de los planes ambientales de los Planes Departamentales 
de Agua; (2) Porcentaje de avance en la elaboración de una propuesta de otros incentivos a la conservación; (3) Porcentaje de avance en 
la gestión técnica y financiera del portafolio de proyectos de PSA en zonas de alta deforestación. Estos tres indicadores no se encuentran 
disponibles para el acceso público.

• El DNP reporta el porcentaje de familias que están dentro de o colindan con las áreas de especial interés ambiental beneficiadas con 
opciones de generación de ingresos o incentivos, por medio de la plataforma Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO).

• El MinAgricultura, en colaboración con Finagro, reporta a través de la Ventanilla Única Forestal el indicador Número de proyectos de 
incentivo forestal, con una frecuencia anual desde el 2013.
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Temática general/ 
Meta MGKM Información

Financiamiento 
(Meta 19 MGKM)

• El financiamiento por cooperación internacional es reportado por el sistema de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 
(APC), que es un sistema cerrado y en proceso de construcción. 

• El sistema Cíclope de la Contraloría se encarga de visualizar información detallada de los compromisos de programas y proyectos con 
recursos de cooperación internacional no reembolsable.

• Los indicadores de financiamiento de gasto público nacional son reportados dentro de la plataforma CUIPO. Si bien este sistema de 
información es cerrado y no cuenta con acceso a la información, fue posible identificar que tiene algunos vacíos de información debido a 
la falta de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de los ministerios. 

• El MRV reporta indicadores como inversión en función del riesgo departamental con reportes cada año vencido. 
• El DANE presenta en el SCAE, marco central el gasto público, actividades ambientales, entre ellas temas relacionados con protección de la 

biodiversidad y los paisajes.
• El financiamiento a la biodiversidad desde el sector privado no cuenta con un indicador o sistema de captura de información; sin 

embargo, la ANDI ha hecho un ejercicio robusto en unificar varias empresas y solicitar información pertinente a cada una desde su sector.
• A través de la iniciativa BIOFIN, el país cuenta con datos detallados sobre gasto público en biodiversidad 2010/2022. 

Participación y 
género (Metas 22 y 

23 MGKM)

• El Sinap tiene el indicador de porcentaje de mejora en el índice de gobernanza del manejo de las áreas protegidas.
• Los Conpes 3934, 4021, 4040 y 4050 presentan indicadores relacionados con (1) la consolidación del mecanismo de transparencia y 

participación, (2) los planes de acción para mejorar la cobertura de los mecanismos de retribución para los habitantes de las áreas 
protegidas, (3) el avance en la consolidación del proceso de monitoreo comunitario participativo de los bosques, (4) el avance en 
la implementación de la estrategia para el fortalecimiento de la participación juvenil en la gestión ambiental, (5) el avance en la 
implementación del programa de forestería comunitaria, (6) el avance en la armonización de las formas de manejo del territorio a 
través de acuerdos en áreas protegidas públicas entre actores estratégicos, especialmente comunidades locales, campesinas y grupos 
étnicos, considerando su régimen jurídico, (7) los estudios sobre los beneficios que generan los habitantes de las áreas protegidas, (8) 
las medidas administrativas, normativas e instrumentos de planeación y manejo de áreas protegidas que reconocen usos con enfoque 
diferencial y (9) las asistencias técnicas dadas a iniciativas productivas en negocios verdes de juventudes que cumplan con el 51 % de 
los criterios de negocios verdes.

• La información relacionada con la igualdad de género cuenta con indicadores relacionados con titulación y formas de acceso a tierras 
a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, los cuales son reportados y están disponibles a través de sistemas de información públicos. 

• El sector agropecuario reporta indicadores relacionados con los roles que tiene la mujer en el campo, emprendimientos de mujeres 
basados en sostenibilidad ambiental, seguimiento al plan de acción de mujer y ambiente, y avance en la formulación del plan de 
formación intercultural.
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Regional

Fortalezas del nivel regional

Como se mencionó, a nivel regional se rea-
lizó una revisión sobre la coherencia política 
de (1) los Planes de Desarrollo Departamen-
tales, (2) los Planes de Acción Institucional y 
Cuatrienales de las Autoridades Ambienta-
les Regionales y (3) los Instrumentos Secto-
riales de Planeación de sectores productivos 
(arroz, café, palma, pesca, ganadería, pesca, 
forestal, turismo y minería). Adicionalmen-
te, se incorpora la sección de ¡Voces desde 
los territorios! para evidenciar los resultados 
de los 23 encuentros regionales de la ruta 
de participación. 

En términos generales, los principales ob-
jetos de conservación hacen parte de 
los diagnósticos de los planes de desa-
rrollo, pues los departamentos identifican 
sus potencialidades y necesidades, pero 

Planes de desarrollo departamentales

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

A continuación, se citan los principales ele-
mentos sobre biodiversidad que han sido 
incorporados en los planes cuatrienales:

 Las acciones estratégicas de conser-
vación propuestas están principalmente 
enfocadas en la gestión de áreas prote-
gidas, la reforestación, restauración 
y el pago por servicios ambientales. 

Planes de Acción institucional y 
cuatrienales de las Autoridades 
Ambientales Regionales

no se incorporan acciones estratégicas 
para mitigarlas o atenderlas. Igualmente, 
hay lineamientos orientativos sobre la 
importancia de incluir la estructura eco-
lógica en los procesos de ordenamiento, la 
planificación territorial y la gestión de ries-
gos, siendo los bosques, humedales y pára-
mos los ecosistemas con mayor prevalencia.

 Desde años recientes se acepta de ma-
nera creciente el enfoque interdisci-
plinar de los procesos de restauración.

 Se reconocen las prácticas tradiciona-
les que no causan detrimento desde 
aspectos orientativos o aspiracionales. 
También se reconoce la importancia de 
incorporar transiciones de prácticas 
agropecuarias a unas de menor impac-
to en la biodiversidad.
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Regional

 Las acciones estratégicas para la pro-
tección y conservación in situ de 
especies amenazadas se basan prin-
cipalmente en los planes de manejo 
de especies de fauna terrestre.

 Se identifica la implementación de 
acciones y campañas pedagógicas 
sobre el control del tráfico ilegal. 

 En términos de participación social, 
las estrategias más utilizadas son la 
educación ambiental y la capaci-
tación en temáticas prioritarias de 
acuerdo con las coyunturas.

 En el ámbito interinstitucional se reco-
noce la necesidad de articulación en 
asuntos comunes como la educación 
ambiental (formal, informal y no for-
mal), la gestión y manejo de áreas pro-
tegidas (PNN), y el manejo de cuencas. 
También se destaca la necesidad de 
mejorar la gestión en parques y la 
adaptación al cambio climático. 

 Se resalta la necesidad de articulación 
del SINA nacional y regional para la 
efectividad y orientación en la toma de 

decisiones en asuntos específicos como el 
control del tráfico ilegal de maderas.

 Las acciones propuestas para incremen-
tar la capacidad de gestión de las au-
toridades ambientales se encuentran en 
la mayoría de los objetivos misionales 
de las corporaciones.

 Los umbrales de salinización y eutro-
fización se mencionan en términos de 
diagnóstico.

 Después del 2020 se destaca una nota-
ble prevalencia de la agenda de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y una influencia de la agenda 
de cambio climático. Esto evidencia 
que la forma en que se presenta la in-
formación y el proceso pedagógico de 
la Tercera Comunicación Nacional del 
Cambio Climático ha permitido una 
mayor apropiación sobre los temas de 
biodiversidad.
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Regional

Instrumentos sectoriales de 
planeación a nivel regional

Sector Fortalezas

Arroz

• Este sector se ha posicionado entre aquellos que involucran sistemas de monitoreo adecuados con criterios relacionados con la evaluación de la 
biodiversidad, especialmente con los grupos de aves.

• Resalta la articulación del sector con las CAR y las ONG internacionales; a través de recursos del GEF se han fortalecido las alianzas y los procesos de 
conservación con los propietarios de predios y fincas.

• La producción sostenible de arroz que se realiza en los ecosistemas de sabanas incorpora prácticas de usos de agua y suelo, así como el no uso de 
fertilizantes.

Café

• Las acciones de conservación del paisaje cafetero se realizan a través de acuerdos público-privados, con enfoque de finca (predio a predio) e 
incluyen especies nativas y la restauración de las pequeñas cuencas.

• Cenicafé genera información para promover prácticas sostenibles y conocimiento para mejorar el cultivo del café a través de la conservación y 
restauración con asistencia técnica y trasferencia de experiencias.

• Los mercados de cafés orgánicos tienen nichos diferenciados y de gran potencial.

Palma

• Se promueven acciones de conservación a través de acuerdos y pactos regionales en articulación con otros gremios y ONG mediante proyectos de 
cooperación o de financiación ambiental.

• Se tienen acuerdos de voluntades para detener la deforestación, así como Conpes para el desarrollo de la palma de manera sostenible.

• Se ha desarrollado la identificación de áreas y procesos de compensación, incentivos y acuerdos con palmeros.

Pesca

• Desde la institucionalidad se ha avanzado en términos de ordenación pesquera y reglamentación de los recursos marinos y continentales.

• Se destacan los acuerdos de pesca y el reconocimiento de los saberes ancestrales para una distribución equitativa de los servicios ecosistémicos 
mediante la carnetización, el establecimiento de zonas para la pesca artesanal y el fortalecimiento de la tecnificación de la actividad mediante el 
cambio de artes de pesca.

• Se ha avanzado en el establecimiento de PSA para los pescadores, pero se requiere de un mayor desarrollo para implementarlo con más alcance.

• El sector pesquero reconoce la necesidad de desarrollar acciones que contribuyan al manejo de las especies exóticas e invasoras y el restablecimiento 
de especies comerciales nativas (capitán de la sabana, nicuro, bocachico).

Para la actualización del Plan de Acción de Biodiversidad se priorizó el análisis de las fortalezas de 
la planificación regional de los sectores productivos con mayor impacto en la biodiversidad: 
arroz, café, palma, pesca, ganadería, forestal, turismo y minería.
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Regional

Sector Fortalezas

Ganadería

• En la Orinoquía se realizan actividades de “Ganadería tradicional Llanera” a través de la conservación de las sabanas y el manejo de 
pasturas nativas que mantienen los ecosistemas estratégicos como morichales y los flujos de agua.

• La mayoría de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil en Casanare realizan ganadería tradicional y conservación de los 
ecosistemas.

• Se están llevando a cabo acciones de aislamiento y cuidado de ecosistemas para protección de las especies silvestres. Hay iniciativas 
de ONG para promover la convivencia del ganado y el jaguar.

• Los lineamientos de ganadería sostenible promovidos por el MinAgricultura, así como los programas de biodiversidad en paisajes 
ganaderos, son apoyados con recursos de fondos internacionales como el GEF.

• La producción sostenible de carne implica el fortalecimiento de capacidades con los propietarios de hatos ganaderos y fincas en 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil, con quienes se han logrado acuerdos de conservación y producción.

Forestal

• El sector desarrolla lineamientos y planes de ordenación que contribuyen al uso sostenible de los bosques naturales y plantados.

• El sector posee un rol significativo en la promoción y fortalecimiento de actividades de recuperación, protección y conservación de 
plantas nativas y cultivadas.

Turismo
• Se realizan acciones de turismo en articulación con el sector de la ganadería, promoviendo el turismo de naturaleza y cultural 

asociados a las costumbres de la ganadería tradicional llanera, proceso que se está replicando en la Amazonía.

Minería
• Distritos Mineros Especiales para la Diversificación Productiva son herramientas para impulsar la minería mediana, pequeña y de 

subsistencia.
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Regional

1. Ser un corredor biodiverso y geoestra-
tégico para los nueve países que hacen 
parte de la cuenca amazónica.

2. Preservar la Amazonía, como un interés 
de diversos actores (cooperantes, gobier-
nos, comunidades, organizaciones, etc.). 

3. Tener estrategias de manejo territorial 
en los resguardos que mantienen la in-
tegridad de los ecosistemas, lo cual es 
una oportunidad para canalizar recur-
sos y así, mantener y amplificar dichas 
estrategias

4. Aplicar el conocimiento ancestral para la 
gestión ambiental de los territorios a tra-
vés del Sistema Indígena de Manejo Am-
biental (SIMA) e instrumentos de plani-
ficación territorial propio de los pueblos 
y comunidades étnicas como planes de 
vida y planes de etnodesarrollo. 

5. Avanzar en el reconocimiento oficial de 
la autoridad ambiental indígena que po-
siciona el rol de las comunidades indíge-
nas en la conservación de la Amazonía.

6. Ser sujeto de derechos de acuerdo con 
la Sentencia 4360/2018.

¡Voces desde los territorios! 7. Tener otras formas de conservación 
como las Reservas de la Sociedad Civil, 
OMEC, resguardos y distritos de con-
servación de suelos.

8. Tener desarrollo científico en fitogenéti-
ca con potencial para la bioeconomía. 

9. Ser potencial ecoturístico a partir de la 
belleza escénica de los paisajes ama-
zónicos, por ejemplo: ríos de aguas 
blancas, sabanas, piedemontes y bos-
ques, como una estrategia para el uso 
sostenible de los recursos naturales y la 
promoción de la conservación. 

10. Tener grupos conformados de mujeres 
guardianas de la biodiversidad, el agua 
y las semillas.

En esta sección se presenta una síntesis 
de las contribuciones realizadas por las 
4.089 personas que participaron en los 
23 encuentros regionales, así como por 
aquellas que asistieron a través de espacios 
virtuales. Las voces desde los territorios 
definieron las fortalezas que tiene cada 
región para la gestión de la biodiversidad.

La región Amazónica  
se destaca por

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

1.  Tener una localización geográfica con gra-
dientes altitudinales y diversidad de ecosis-
temas con corredores de conectividad que 
conforman eco regiones estratégicas para la 
conservación de la biodiversidad.

2.  Tener una riqueza cultural y diversos conoci-
mientos sobre los territorios.

3.  Contar con la presencia de distintas instancias 
académicas con capacidad de generar educa-
ción de alto impacto, con mayor difusión del 
conocimiento, investigación y extensión con 
proyección social.

4.  Tener acuerdos de conservación para el for-
talecimiento de comunidades locales y pro-
pietarios de tierras

5.  Contar con la voluntad del sector empresarial 
y productivo para la implementación de es-
trategias y buenas prácticas a través de aso-
ciaciones público-privadas para el desarrollo 
de iniciativas agroecológicas.

6.  Tener instrumentos de planificación regional 
que han integrado ejercicios de gobernanza.

7.  Contar con organizaciones ambientales y 
espacios de participación que impulsan la 
apropiación, pertinencia a los territorios y 

establecimiento de alianzas y redes con 
otros actores

8.  Lograr la consolidación de iniciativas 
de negocios verdes y emprendimientos 
de economía circular articulados con 
clústeres y gremios de bioeconomía. 

9.  Contar con riqueza hídrica y biodiver-
sidad, donde se alberga gran variedad 
de ecosistemas que sustentan una bio-
diversidad única en flora y fauna, vital 
para la estabilidad y el equilibrio am-
biental regional.

10. Desempeñar un papel crucial como 
corredor biológico y refugio para es-
pecies endémicas y migratorias, contri-
buyendo a la conectividad y resiliencia 
de los ecosistemas frente a los cambios 
ambientales globales, por su condición 
biogeográfica estratégica.

11. Contar con pequeños y medianos pro-
ductores con disposición e interés para 
vincularse a iniciativas de reconversión 
productiva y producción alternativa 
sostenible.

12. Participar en el manejo y gestión de 
áreas protegidas.

La región Andina  
se destaca por

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

La Región Caribe e  
Insular se destaca por

1.  Tener riqueza natural, diversidad cultural 
y de conocimientos sobre los territorios.

2.  Innovar proyectos de ecoturismo y tu-
rismo científico.

3.  Mostrar interés en las comunidades lo-
cales para trabajar en la gestión de la 
biodiversidad.

4.  Realizar acuerdos público-privados 
para la conservación.

5.  Tener nuevas ciudadanías de jóvenes 
informados e interesados en la ciencia 
ciudadana y la biodiversidad

6.  Tener ecosistemas de la región que son 
de importancia estratégica para co-
nectividad hídrica y la captura de CO2: 
humedales, manglares y mar. 

7.  Organizar las comunidades del ar-
chipiélago en forma activa para que 
contribuyan a la gestión ambiental y al 
desarrollo social de la región.

8.  Existir iniciativas de restauración eco-
lógica y corredores verdes que cuentan 
con el apoyo de diversos proyectos.

9. Capacitar en ganadería regenerativa 
que contribuye a la sostenibilidad de 
esta actividad productiva tan impor-
tante en la región.

10. Tener los conocimientos, la motivación 
comunitaria y las experiencias exitosas 
en proyectos regionales que están for-
taleciendo la gobernanza ambiental y 
la gestión local de recursos.

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

La región de la Orinoquía  
se destaca por

1.  Contar con productos de la 
biodiversidad en cadenas de 
alto valor agregado y negocios 
verdes.

2.  Contar con las entidades priva-
das que están interesadas en la 
conservación.

3.  Tener diversidad cultural y de 
conocimientos.

4.  Contar con ecosistemas estra-
tégicos para la seguridad hídri-
ca, la captura de carbono y el 
desarrollo de sistemas agrosil-
vopastoriles.

5.  Representar la cultura llane-
ra que está incorporada en el 
ecoturismo regional y tiene un 
alto arraigo territorial.

6.  Diseñar currículos de educa-
ción ambiental de las escuelas, 

así como en los procesos de gobernanza ambiental, 
a través de la academia.

8.  Contar con guías ecoturísticos con formación técni-
ca certificada.

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

La Región Pacífico  
se destaca por

1.  Presentar una gran diversidad biológica y cul-
tural, dada su ubicación geoestratégica.

2.  Tener acceso a dos océanos lo cual facilita 
la conectividad, el comercio y el desarrollo 
económico y ambiental.

3.  Establecer acuerdos de conservación de bos-
ques en diversas comunidades de la región, 
incluyendo iniciativas como REDD+ y bo-
nos verdes.

3.  Organizar a los productores locales en torno a 
encadenamientos productivos agroambientales.

4.  Tener las comunidades locales conocimien-
tos, sensibilidad ambiental y experiencia.

6.  Tener los grupos de mujeres y jóvenes 
empoderamiento y contar con capaci-
tación especializada en diversos asuntos 
ambientales.

7.  Manifestar la comunidad amor, orgullo 
y responsabilidad hacia su territorio.

8.  Realizar prácticas de gobernanza ances-
tral que están establecidas y recopiladas 
en instrumentos de gobierno propio.

9.  Realizar prácticas de bioprospección y 
experiencia en el desarrollo de sistemas 
productivos sostenibles.

10. Ser un hotspot de biodiversidad global, 
crucial para la preservación de especies 
y ecosistemas únicos.

11. Comprometerse con la conservación 
que está respaldado por figuras y orga-
nizaciones consolidadas. 

12. Desarrollar la industria farmacéutica y 
otros sectores innovadores.

13. Intercambiar conocimientos y experien-
cias entre comunidades para fortalecer 
la gestión de la biodiversidad y la efecti-
vidad de las estrategias de conservación.

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

A escala regional se identificaron 
70 sistemas de información 
de diferentes sectores. La 
región Andina presenta el 
mayor número de sistemas 
de información y datos, 
mientras que las regiones más 
biodiversas del país (Caribe, 
Pacífico, Orinoquía, Amazonía 
e Insular) son las que cuentan 
con menos sistemas de 
información y datos (figura 1). 

Información disponible Figura 1. Número de sistemas de información en cada región de Colombia

La información regional corresponde al 
seguimiento de áreas protegidas, recursos 
forestales, gestión de residuos, negocios 
verdes, la elaboración de bioproductos, 
la agricultura sostenible, el ecoturismo, 
los registros de incautaciones, decomisos 
y recuperaciones de fauna y flora trafi-
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cada ilegalmente. La información también aborda temáticas sobre la calidad del aire y 
del agua, la gestión del recurso hídrico y de cuencas hidrográficas, la restauración y la 
promoción de prácticas agroecológicas. Es preciso mencionar que, en el nivel regional, 
las autoridades ambientales regionales desempeñan un papel crucial en la recolección, 
gestión y análisis de datos sobre biodiversidad.
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Barreras del 
nivel nacional

En el ejercicio de análisis de la Política 
Nacional de Biodiversidad y Servi-
cios Ecosistémicos y su Plan de acción 
2016-2030, se identificaron los siguientes 
elementos que se consideraron como limi-
tantes para su implementación:

 Desbalance en los planteamientos 
hacia la aplicación equilibrada de los 
tres objetivos del CDB, especialmente 
sobre el reparto justo y equitativo de 
los beneficios derivados de la utilización 
de los recursos genéticos.

 El abordaje e interpretación del con-
cepto “política sombrilla” implicó que 
la implementación de la Política Na-
cional de Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos dependiera del diseño y 
cumplimiento de otras políticas sectoriales 
e intersectoriales sin acuerdos claros para su 
cumplimiento.

 Las acciones de política definidas se enfoca-
ron en las causas directas de la pérdida de 
biodiversidad, no en las causas subyacentes.

 Se definieron metas, acciones y una estra-
tegia de financiamiento sin indicadores 
de seguimiento ni actores responsables 
de su implementación y cumplimiento. 

 Se estableció que los Planes de acción de 
biodiversidad regionales serían las hojas de 
ruta para implementar la Política Nacional de 
Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en los 
territorios; sin embargo, estos instrumentos 
no tuvieron mecanismos de implementa-
ción, seguimiento ni actualización.

En la revisión de la alinea-
ción de la PNGIBSE y el Plan 
de Acción de Biodiversidad 
2016-2030 con las 23 me-
tas del Marco Global Kun-
ming-Montreal, se encontró 
que las temáticas con menor 
desarrollo en estos instru-
mentos nacionales son: 

 Perspectiva e igualdad de 
género: Meta 23, sin me-
didas definidas de manera 
explícita.

 Reducción de la contamina-
ción: Meta 7, con 1 medida.

 Urbanización sostenible 
(Meta 12), consumo sos-
tenible (Meta 16), segu-
ridad de la biotecnología 
(Meta 17) e incentivos 
(Meta 18): con dos medi-
das para cada meta.

Implementación de la Política 
Nacional de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos
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Según los datos del Sistema de Información Estratégica de Función Pú-
blica, el Sistema Nacional Ambiental central (Ministerio, los institutos de 
investigación, Parques Nacionales y ANLA) cuenta con 2.797 funcionarios; 
mientras que las Corporaciones Autónomas Regionales de todo el país 
tienen 3.146 funcionarios. En un país megadiverso, donde la gestión am-
biental cada vez es más compleja y cada día emergen nuevos retos, hay un 
funcionario por cada 190 km2 de territorio nacional (Vilardy, 2024).

Con respecto a las políticas intersectoriales, si bien el país avanzó en 
la integración conceptual de la biodiversidad, la conservación y la 
mitigación de daños ambientales en los instrumentos de políticas, es 
necesario que estos criterios trasciendan los aspectos orientativos 
y aspiracionales para convertirse en metas, acciones estratégicas, 
medibles y alcanzables, donde cada sector de gobierno asuma 
compromisos que contribuyan a detener la pérdida de biodiversidad 
y poner a la naturaleza y sus servicios ecosistémicos en el centro 
de las decisiones económicas, políticas y sociales.

Como se mencionó en la sección de fortalezas 
a nivel nacional, el país cuenta con políticas 
ambientales robustas y responden a las 
necesidades de preservación, restauración 
y desarrollo de estrategias de uso y 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 
No obstante, es necesario un mayor grado de 
coordinación intra e interinstitucional, la 
alineación de las inversiones en el territorio, 
mejorar los niveles de supervisión, control 
y monitoreo del cumplimiento de las 
leyes y normativas ambientales, así como 
un fortalecimiento de las capacidades 
institucionales que permitan atender de 
manera efectiva la pérdida de biodiversidad.
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Según los datos del Plan de Acción de Biodi-
versidad 2016-2030, el país necesitará cerca 
de 14,48 billones de pesos para alcanzar 
las metas en biodiversidad propuestas en 
ese momento. Esto significa que se requería 
pasar de un gasto público promedio anual 
(2000-2015) de 723.000 millones de pe-
sos a 1.346 billones (2017-2030), así como 
movilizar recursos adicionales estimados en 
302.000 millones de pesos al año.

De acuerdo con los datos de la iniciativa BIO-
FIN del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el gasto público en biodiversidad al 
2022 alcanzó 1,9 mil millones de pesos (equi-
valente al 0,16 del PIB nacional y 29,3% del 
gasto público ambiental nacional).
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Información disponible

Temática general/Meta 
MGKM Información

Planificación espacial 
participativa e integrada  

(Meta 1 MGKM)

• El país cuenta con información sobre el avance de los procesos, pero no se tienen datos sobre la efectividad de 
procesos de planificación participativa para evitar la pérdida de ecosistemas naturales o de biodiversidad.

Pérdida de ecosistemas naturales 
o con alta integridad  

(Meta 1 MGKM)

• Faltan indicadores que tengan una mejor cobertura temporal para la transformación de los ecosistemas no boscosos a 
nivel nacional, así como para ecosistemas de aguas continentales, marinos e insulares. 

• Colombia cuenta con información sobre cambios en ecosistemas naturales, pero es necesario actualizar los datos 
y generarlos de manera más dinámica (la última actualización del mapa de ecosistemas continentales, costeros y 
marinos de Colombia fue en el año 2017)

Restauración de ecosistemas y 
suelos degradados  
(Meta 2 MGKM)

• No existe un sistema nacional que permita reportar las iniciativas voluntarias realizadas por las empresas que no 
requieren de ningún tipo de licenciamiento ambiental.

• Las mediciones de cambio de la superficie cubierta por bosque natural, cambio en cobertura o conectividad pueden 
ser usadas para medir el éxito de las acciones de restauración, pero no se tienen indicadores que relacionen las áreas 
en proceso de restauración con las áreas prioritarias y los cambios de cobertura. 

• La información sobre hectáreas restauradas o en procesos de restauración no cuenta aún con un reporte unificado 
a nivel nacional, pues no todos los sectores ni actores que realizan procesos de restauración reportan al sistema del 
MinAmbiente. Adicionalmente, la medición se centra en ecosistemas terrestres continentales; no se tienen cifras 
particulares para ecosistemas de aguas continentales, ni marino costeros. 

• Se carece de indicadores para evaluar la efectividad de los proyectos de restauración o su continuidad en el tiempo; 
no se cuenta con indicadores para evaluar la restauración de servicios o funciones ecosistémicas.

Áreas protegidas y otras medidas 
de conservación basadas en 

áreas (Meta 3 MGKM)

• No se cuenta con indicadores sobre el rol de otras figuras de conservación en términos de su representatividad y 
efectividad. 

• Se requiere evaluar la representatividad y efectividad de las medidas de conservación en ecosistemas de aguas 
continentales, pues las metodologías empleadas para su evaluación tomadas de ecosistemas terrestres no son adecuadas.

 

Tabla 4. Información en proceso a nivel nacional en relación con las temáticas principales de las 23 
metas del Marco Global Kunming-Montreal
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Temática general/ 
Meta MGKM Información

Conservación de 
especies (Meta 4 

MGKM)

• Actualmente se reconocen 2104 especies amenazadas en el país y esta cifra seguirá en aumento en cuanto no se pueda realizar 
una evaluación sistemática del riesgo de extinción de especies. Estas evaluaciones de riesgo de extinción deben ser más ágiles 
y dinámicas para poder responder a las necesidades de toma de decisión.

• El país no cuenta con un sistema de información sobre poblaciones de especies silvestres para evaluar la conservación de las 
especies y de la diversidad genética. 

Uso de especies 
silvestres (Metas 5 y 9 

MGKM)

• Existe poca interacción entre la Aunap y el MinAmbiente para integrar la información de pesca en los análisis de sostenibilidad 
de poblaciones de especies de interés pesquero. 

• La información sobre presión pesquera artesanal debe ampliarse para tomar datos en los principales ecosistemas proveedores de 
este recurso. 

• Los registros de incautaciones, decomisos y recuperaciones de fauna y flora traficada ilegalmente no se encuentran dentro de un 
sistema único de información, lo cual limita el acceso a los datos y la toma de decisiones.

• La información de uso se concentra en la productividad y rendimiento forestal y pesquero. Se requiere desarrollar indicadores 
que den cuenta de la sostenibilidad de dicha productividad y rendimiento. Para esto es indispensable contar con información 
poblacional de las especies de uso, particularmente para flora, fauna y recursos hidrobiológicos.

Especies exóticas 
invasoras (Meta 6 

MGKM)

• No se cuenta con un sistema integrado que permita que las autoridades portuarias puedan registrar la información de especies 
invasoras incautadas en los puertos y así, generar alertas tempranas sobre su invasividad y evaluar las medidas de control y manejo. 

• Se debe generar información poblacional sobre especies exóticas invasoras, rutas y fechas de ingreso al país, efecto de las especies 
exóticas invasoras en la biodiversidad y las percepciones de las comunidades locales sobre este grupo de especies. 

Contaminación  
(Meta 7 MGKM)

• El país debe avanzar hacia el desarrollo de indicadores que puedan evaluar el impacto de los niveles de contaminación sobre 
la biodiversidad, incluyendo, por ejemplo, niveles de toxicidad en los pesticidas utilizados.

Cambio climático  
(Meta 8 MGKM)

• Es necesario avanzar a la medición de reservas de carbono en ecosistemas no boscosos, como páramos, humedales y sabanas, 
así como en el entendimiento del cambio climático sobre las distribuciones de especies y funcionamiento de los ecosistemas; 
el Conpes de Acción Climática avanza en esta dirección.

Bioeconomía (Metas 9, 
10 y 15 MGKM)

• La información relacionada con bioeconomía se encuentra dispersa y con falta de metodología para la toma de datos. La 
cuenta de Bioeconomía desarrollada por el DANE puede ser un buen punto de partida para avanzar en dicha consolidación e 
integrarla con asuntos de beneficios derivados y producción sostenible.
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Temática general/ 
Meta MGKM Información

Agricultura sostenible  
(Meta 10 MGKM)

• Es importante avanzar de manera intersectorial para desarrollar métricas que integren la información de 
productividad con información de sostenibilidad de la biodiversidad y los ecosistemas, y que permita diferenciar el 
tipo de agricultura que se practica, por ejemplo, si es convencional o regenerativa. 

Servicios ecosistémicos  
(Meta 11 MGKM)

• La información relacionada con procesos y funciones ecosistémicas necesita un mayor desarrollo para poder estimar 
flujos y stocks de servicios de regulación.

• La información sobre interacciones y comunidades bióticas debe ser fortalecida para entender los procesos de 
dispersión, polinización y control de plagas que son muy importantes para la producción agrícola y la salud humana. 
Esta información es generada en los procesos de investigación y no se encuentra en sistemas de información públicos 
nacionales. 

• Los servicios culturales requieren de un mayor desarrollo. El DANE se encuentra explorando, como parte de la cuenta 
de ecosistemas, la contabilidad relacionada con este tipo de servicios.

Ciudades (Meta 12 MGKM)
• La medición de la biodiversidad en las ciudades debe avanzar hacia el reporte no solo de los elementos 

estructurales sino a las dinámicas de la ciudad en contextos urbano-regionales y la relación de la biodiversidad 
con el bienestar de sus habitantes.

Acceso y beneficios de recursos 
genéticos (Meta 13 MGKM)

• Este es uno de los temas con mayores vacíos de datos e información a nivel nacional. El país debe iniciar la 
consolidación de sistemas de información que colecten y dispongan este tipo de información. 

Biotecnología y Bioseguridad 
(Meta 17 MGKM)

• Este es uno de los temas con mayores vacíos de datos e información a nivel nacional. El país debe iniciar la 
consolidación de sistemas de información que colecten y dispongan este tipo de información.

Incentivos (Meta 18 MGKM)

• Se debe construir una línea base nacional a partir de la información disponible para hacer el seguimiento de los 
incentivos perjudiciales. 

• Se debe avanzar hacia la mejora de los sistemas de reporte de información, incluyendo la taxonomía verde 
y avanzando hacia mejor información que permita identificar de manera más detallada el tipo de fuente del 
financiador y el propósito a ser financiado.

Desarrollo de conocimientos, acceso 
a la información y participación 

(Metas 20, 21 y 22 MGKM)

• Se requiere fortalecer los sistemas de información de los pueblos indígenas y otros grupos étnicos, así como 
incrementar la interoperabilidad de la información desde estos sistemas con los sistemas de los diferentes 
sectores, para producir indicadores nacionales que comprendan la mirada intercultural del país.
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Regional

Barreras del nivel regional

Las instituciones públicas de 
los departamentos cuen-
tan con baja capacidad 
para la conservación de la 
biodiversidad en términos 
de recursos financieros y ca-
pital humano.

Existe una baja articulación 
entre los instrumentos de 
política económica o de 
planeación con los instru-
mentos ambientales.

Se desconocen los costos o 
beneficios derivados de la re-
lación entre actividades pro-
ductivas y el mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos.

Planes de desarrollo departamentales

Los planes de desarrollo de-
partamentales no contem-
plan los lineamientos para 
el control del comercio le-
gal de especies silvestres 
para mercados nacionales e 
internacionales

No se contempla la recupe-
ración de pasivos ambien-
tales ni la asignación de 
recursos para compensar 
los impactos generados por 
proyectos licenciados.

Tampoco se mencionan 
mecanismos de transfe-
rencia de los riesgos cli-
máticos para mantener 
y recuperar los servicios 
ecosistémicos de provisión 
afectados por inundaciones 
y sequias.

Los departamentos no men-
cionan el Convenio sobre Di-
versidad Biológica; por lo tan-
to, no hay acciones concretas 
de articulación a nivel nacio-
nal con dichos compromisos.
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Regional

 La Política Nacional para la Gestión 
Integral de la Biodiversidad y los 
Servicios Ecosistémicos no ha sido 
empleada como un instrumento 
efectivo que permita el fortalecimiento 
e implementación de los planes de ac-
ción institucionales de las corporaciones. 
Esto contrasta con el Código Nacional 
de los Recursos Naturales Renovables 
y del Medio Ambiente, así como con 
otros instrumentos que, al contar con 
lineamientos específicos (regulaciones, 
decretos y otros instrumentos de norma-
tiva), lograron tener una implementa-
ción mucho más amplia en los ámbitos 
regionales. El fortalecimiento y acom-
pañamiento para la articulación de la 
Política Nacional de Biodiversidad a 
nivel regional continúa rezagado.

 El abordaje de la estructura ecológica 
para orientar el ordenamiento en los 
territorios marino costeros es esca-
samente atendido para ecosistemas 

Planes de Acción institucional y cuatrienales 
de las autoridades ambientales regionales

como los manglares, los pastos ma-
rinos y los arrecifes de coral. Sobre 
este punto es relevante destacar que 
ninguna corporación en la región Caribe 
incluye los ecosistemas marino-costeros, 
como manglares, pastos marinos, playas 
o arrecifes de coral en sus estrategias. 
La incidencia deseada en el ordena-
miento territorial y la articulación 
intersectorial e interinstitucional no 
se han materializado en acciones 
concretas.

 Las autoridades ambientales tienen 
debilidades estructurales para el con-
trol del tráfico ilegal de especies de 
flora y fauna, así como para atender el 
manejo post decomiso, la rehabilitación 
de especies y los conflictos de uso de ma-
deras en las comunidades vulnerables.

 Los asuntos de biodiversidad es-
tán fragmentados en la gestión 
institucional (especies amenazadas, 
áreas transformadas, áreas protegidas, 
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Regional

especies exóticas, etc.), lo cual no faci-
lita las capacidades de gestión y la inte-
gración transversal de la biodiversidad 
como un elemento central en todas las 
áreas. No hay estrategias de largo 
plazo para gestionar los recursos ge-
néticos.

 Las estrategias de los planes de ac-
ción mencionan diversos conceptos 
como “recursos renovables y no re-
novables”, o el medioambiente como 
un enfoque externo a la sociedad, lo 
cual impide una articulación ade-
cuada de los servicios ecosistémi-
cos y sistemas socio-ecológicos en los 
procesos de planificación.

 Las acciones de conservación de 
especies amenazadas están des-
conectadas de la gestión de fuera 
de áreas protegidas o con escasa 
articulación con otros elementos de 
la gestión integral de la biodiversidad 
como ecosistemas, servicios ecosis-
témicos y recursos genéticos. No se 
destacan de manera significativa las 
actividades de conservación ex situ.

 Las menciones de recursos genéticos o 
biológicos suelen hacer referencia a tra-
tados internacionales o se presentan de 
forma generalizada junto a temas de pro-
tección de la biodiversidad, sin incluir planes 
o programas especializados. Además, no se 
abordan los usos tradicionales y otros 
usos potenciales como la bioprospección 
y la bioeconomía. También resulta ausente 
dentro de las propuestas estratégicas, la ar-
ticulación con los centros de investigación o 
posibles alianzas con universidades, ya sean 
nacionales o regionales.

 Está limitada la implementación del desarrollo 
de esquemas e instrumentos para la valoración 
integral de la biodiversidad. La evaluación de 
costos y beneficios sigue siendo muy incipiente 
y no permite una orientación estratégica 
del ordenamiento territorial ni de las acti-
vidades productivas. 

 El cumplimiento de acciones sobre asun-
tos de biodiversidad se basa en indicado-
res de gestión, no de impacto, lo cual difi-
culta el seguimiento riguroso y la evaluación 
de la efectividad de las estrategias propues-
tas en los planes de acción.
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Regional

Información disponible

Las regiones con mayor riqueza y 
amenazas a la biodiversidad son 
aquellas con menor información 
disponible lo cual representa un reto 
para la gestión y manejo de las tras-
formaciones socio-ecológicas.

La información regional en Colombia 
requiere un fortalecimiento para que 
actores estatales y no estatales 
regionales puedan desarrollar una 
gestión de información eficiente, 
con criterios y estándares metodológi-
cos de interoperabilidad con los siste-
mas nacionales. 
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Regional

¡Voces desde los territorios!

Amazonía
La región Amazónica enfrenta serias barreras 
en términos de la falta de articulación entre 
instituciones ambientales y otras entidades, 
como las de planeación y agricultura, lo cual 
ha llevado a una duplicidad de procesos 
y a la inoperancia de las instituciones 

gubernamentales. Esto es particularmente 
crítico en un territorio donde la formulación de 
proyectos de investigación a menudo se realiza 
sin considerar las realidades locales, lo cual 
genera un vacío entre el conocimiento científico 
y las necesidades de las comunidades. 

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

Se identificó que, a pesar del impulso de la 
educación ambiental, el intercambio de 
saberes no ha logrado un punto de en-
cuentro con la ciencia que se produce en 
la región y esto limita la capacidad de las 
comunidades para desarrollar estrategias 
sostenibles y adaptativas. 

Adicionalmente, la predominancia de la 
ganadería extensiva y la falta de mer-
cados para productos de biodiversidad 
limitan las oportunidades económicas, 
incrementando la vulnerabilidad de estas 
comunidades.

Las principales barreras identificadas por 
las 649 personas que participaron en los 
talleres regionales de la Amazonía son: 

 La informalidad y la falta de voluntad 
política para enfrentar desafíos como la 
deforestación impulsada por econo-
mías ilegales. 

 La corrupción y la falta de acuerdos 
entre Brasil, Colombia y Perú impiden 
la protección efectiva de la biodiversidad. 

 Los conflictos armados y la criminalidad organizada exacerban la inseguridad de 
los líderes sociales y ambientales. 

 La desinformación y la escasa transparencia en la gestión de recursos dificultan la 
movilización de comunidades hacia un manejo sostenible del territorio. 

 La invisibilización de los pueblos  Afrocolombianos, así como la falta de oportu-
nidades para liderazgos de mujeres en su diversidad, subrayan la necesidad de un 
enfoque inclusivo que reconozca y empodere a todos los actores locales en la toma de 
decisiones sobre su entorno. 
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Regional

Andina
De acuerdo con las 1.399 personas 
que participaron en los talleres 
regionales de la región Andina, 
las barreras más significativas que 
obstaculizan el desarrollo sostenible y la 
conservación de la biodiversidad son: 

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

 La falta de incentivos financieros de 
largo plazo para promover economías 
sostenibles limita la comercialización 
de productos nativos, mientras que la 
inversión insuficiente en inspección 
y control ambiental compromete la 
efectividad de las políticas. 

 La ausencia de participación ciu-
dadana en la toma de decisiones y el 
desconocimiento generalizado sobre 
normatividad ambiental y los me-
canismos de planificación agravan la 
situación, creando un vacío que dificulta 
la gestión adecuada del territorio. 

 La desarticulación entre institucio-
nes, el sector productivo y las co-
munidades impide una planificación 
efectiva que aborde los conflictos so-
cioambientales y fomente una cultura 
de cuidado hacia la biodiversidad.

 La informalidad y la corrupción con-
tribuyen a un entorno de impunidad 
que amenaza la integridad ambiental. 
La dificultad para acceder a territo-
rios, sumada a la normalización de 
prácticas ilícitas, limita la capacidad 
de las autoridades para implementar 
medidas efectivas de control y vigi-
lancia. 

 La falta de avances en la implemen-
tación del Acuerdo de Paz y sus aspec-
tos ambientales en los municipios PDET 
refleja un desinterés por parte de las 
autoridades para abordar las necesi-
dades locales. Además, la percepción 
negativa sobre los trámites ambien-
tales crea desconfianza y desincentiva 
la participación ciudadana. 
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Regional

Caribe e Insular
Las 423 personas que 
participaron en los 
talleres de la región 
del Caribe e Insular 
coincidieron en afirmar que 
estos territorios enfrentan 
serias barreras en la 
atención a la informalidad 
y la contención de 
delitos ambientales 
que se ven exacerbadas 
por la corrupción y la 
debilidad institucional. 
También se identificaron 
barreras como:

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

 La falta de una presencia efectiva 
de las autoridades en los territorios 
dificulta el control sobre actividades 
como la tala ilegal y la expansión de 
proyectos urbanísticos que amenazan 
los ecosistemas locales. 

 El conflicto armado y la inseguridad 
generan un ambiente donde los delitos 
ambientales como el tráfico de espe-
cies y la deforestación proliferan sin 
un adecuado sistema de justicia que 
pueda hacerles frente. 

 La baja capacidad de las instituciones 
para realizar un seguimiento eficaz 
de la normativa ambiental, junto con 
la falta de justicia ambiental agravan 
la situación, dejando a las comunidades 
vulnerables ante la degradación de sus 
territorios.

 Se percibe una atomización de fuen-
tes de financiación y falta de estrate-
gias que promuevan la participación 
comunitaria en la conservación de la 
biodiversidad. La erosión cultural y la 
desvalorización de los conocimientos 
tradicionales dificultan la integración 

de enfoques étnicos y diferenciales en 
la formulación de proyectos que consi-
deren los ecosistemas marinos, costeros 
e insulares. 

 La desactualización de los Planes de 
Ordenamiento Territorial (POT) y la 
incoherencia en la planificación in-
tersectorial crean un marco que favo-
rece intereses políticos en contravía 
del desarrollo sostenible. 

 Sin una estrategia coherente que arti-
cule esfuerzos y promueva modelos 
productivos sostenibles, la región 
se encuentra en una encrucijada que 
amenaza no solo su biodiversidad, sino 
también el bienestar de sus comunida-
des, especialmente de los jóvenes, que 
carecen de oportunidades laborales 
y de conexión con sus tradiciones.



Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 203092

Regional

Pacífico
De acuerdo con las 1.336 personas que participaron en los diversos talleres regionales de la 
región Pacífico, la autonomía de los Pueblos Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales y 
Palenqueras se ve limitada por la falta de voluntad política y la escasa destinación presupuestal 
para apoyar sus iniciativas. Lo anterior afecta especialmente a jóvenes y mujeres, quienes carecen 
de espacios para participar en la toma de decisiones. Otras de las barreras identificadas fueron:

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

 La falta de reconocimiento 
de los saberes tradicionales 
y el acceso restringido a in-
formación técnica impide una 
apropiación social del conoci-
miento que podría fortalecer las 
capacidades locales. 

 Las normativas descontextua-
lizadas, sumadas a la comple-
jidad de las convocatorias de 
financiamiento, restringen el 
uso sostenible de la biodiversi-
dad y limitan la generación de 
oportunidades laborales en el 
territorio.

 La coherencia en la planificación 
y el uso de recursos son deficien-
tes, lo cual exacerba los conflictos 
socioambientales y la desarticu-
lación entre actores públicos, 
privados y comunitarios. 

 Las regulaciones no consideran las particularidades del Pacífico, lo que limita el acceso a 
la biodiversidad para las poblaciones locales y favorece modelos productivos extractivos a 
gran escala, que a menudo son insostenibles. 

 La informalidad y la corrupción se suman a la problemática y dificultan la gobernabilidad y 
la capacidad de respuesta ante delitos ambientales. 

 Los efectos derivados del conflicto armado y la criminalidad organizada crean un ambiente de 
inseguridad que pone en riesgo a los líderes ambientales y a las comunidades que defienden 
los territorios del Pacífico. Estas dinámicas no solo amenazan la biodiversidad regional, sino 
que también afectan la cohesión social y el desarrollo sostenible de la región, subrayando la 
necesidad urgente de un enfoque más inclusivo y colaborativo en la gestión del territorio.
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Regional

Orinoquía
Las 282 personas que participaron en los espacios consideraron que la región 
enfrenta barreras en la atención a la informalidad y la contención de delitos 
ambientales derivadas principalmente por la corrupción y el acaparamiento de 
tierras. Otros aspectos identificados como barreras en la región Orinoquía son: 

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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RegionalRegional

 La debilidad institucional y la escasa 
capacidad de respuesta ante el con-
trol de delitos ambientales limitan la 
efectividad de las normativas exis-
tentes. 

 El conflicto armado interfiere en el ac-
ceso a territorios, dificultando el tra-
bajo de las autoridades ambientales y 
amenazando a los líderes y lideresas. 

 La falta de alternativas económicas 
legítimas exacerba la expansión de la 
frontera agroindustrial sobre ecosis-
temas estratégicos, lo que a su vez au-
menta la presión sobre la biodiversidad 
y el bienestar local.

 Falta de inversión en programas sos-
tenibles y un desconocimiento gene-
ralizado sobre la diversidad genética y 
los servicios ecosistémicos. Esta carencia 
limita la capacidad de los sectores 

productivos, como la ganadería, para 
adoptar prácticas que sean ambien-
talmente responsables y económica-
mente viables. 

 La ampliación de la frontera agrícola 
y la baja implementación del Acuer-
do de Paz, en especial en su dimensión 
ambiental, agravan la situación al prio-
rizar los intereses particulares de los 
sectores productivos sobre la conser-
vación del territorio. 

 La falta de educación ambiental y de 
garantías para la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones subraya 
la necesidad de un enfoque más inclu-
sivo que reconozca y valore los saberes 
locales, así como de una integración más 
coherente de la planificación territorial 
que promueva la sostenibilidad y la resi-
liencia de los ecosistemas en Orinoquía.

La falta de 
alternativas 
económicas 
legítimas 
exacerba la 
expansión de 
la frontera 
agroindustrial 
sobre ecosistemas 
estratégicos, 
lo que a su vez 
aumenta la 
presión sobre la 
biodiversidad y el 
bienestar local.
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Como se pudo evidenciar en la sección de 
fortalezas del capítulo anterior, el país cuenta 
con instrumentos de política pública ambiental 
y avances muy importantes para cumplir con los 
objetivos de conservación y uso sostenible. No 
obstante, la sección de barreras del capítulo anterior 
también evidenció los desafíos y retos que tiene 
el país a nivel regional y nacional para enfrentar 
los factores que amenazan a la biodiversidad. 
¿Qué factores amenazan la biodiversidad y 
cómo se expresa esa crisis en Colombia?

De acuerdo con la Evaluación Nacional de Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos, las causas directas de pérdida de 
biodiversidad en Colombia son los cambios de uso de la 

tierra y el mar, la contaminación, la introducción de especies 
exóticas invasoras, la apertura de vías ilegales y el tráfico ile-
gal de especies (Chaves et al., 2021).

Detrás de estas causas directas existen problemáticas subyacen-
tes como (1) el acaparamiento de tierras12, (2) las actividades 
ilícitas (por ejemplo, la minería ilegal y los cultivos ilícitos), (3) 
los modelos extractivistas como la explotación de recursos 
pesqueros y la ganadería extensiva13, (4) el bajo control de la 
ilegalidad en los territorios, y (5) los incentivos que promue-
ven actividades como la deforestación, entre otros.

12. El acaparamiento de tierras es el principal factor causante de la deforestación en la Amazonía colombiana, y en 2021 representó el 61 % de 
la deforestación total del país (Ideam, 2022). Esta actividad involucra a actores estatales y no estatales, legales e ilegales, formales e informales 
(Borras et al., 2013). Es financiada y orquestada por dueños de empresas ocultas o dudosas (UNODC, 2022) que colaboran con proveedores, 
propietarios provisionales y el Estado, y que facilitan la tala y la ocupación de la tierra y su comercio (Insight Crime e Instituto Igarapé, 2022; 
WWF, 2021). El arco noroccidental de la Amazonía perdió unas 89 000 hectáreas de bosques en 2020 y 2021.

13. Según los datos de la Evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos, la ganadería extensiva representa el principal uso de las 
tierras deforestadas, tanto en los bosques húmedos de la Amazonía, como en las sabanas de la Orinoquía y en los páramos. Se estima que se usan 
más de 34 millones de hectáreas para la ganadería (con una vocación ganadera del suelo de sólo 15 millones de hectáreas), cinco millones de 
hectáreas para actividades agrícolas y 568.000 hectáreas para plantaciones forestales.
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¿Cómo se expresa la crisis de la 
biodiversidad en Colombia?

En las especies de flora y fauna

 De acuerdo con la Resolución 0126 
del 2024, en Colombia hay 2.102 
especies amenazadas (1.262 de flo-
ra, 82 de hongos y líquenes y 758 de 
fauna), distribuidas en las tres cate-
gorías de amenaza: 466 especies en 
peligro crítico, 800 especies en peli-
gro y 836 especies vulnerables. 

 En cuanto a especies exóticas invaso-
ras, en el país hay 25 especies exó-
ticas oficialmente reconocidas y 509 
especies exóticas con potencialidad 
de ser invasoras (Chaves et al., 2021).

 Descenso de las capturas desembar-
cadas en el Pacífico: de 80.000 t en-
tre 1990 y 2005, a cerca de 40.000 t 
en 2012; Invemar, 2018).

 De acuerdo con datos de la Aunap en 
2014, de 69 recursos pesqueros dul-

ceacuícolas o marinos, 48 % estaban 
sobreexplotados, 23 % en plena ex-
plotación y un 8 % sobreexplotados 
(Chaves et al., 2021).

 Presencia de contaminantes, por ejem-
plo: mercurio, cadmio y plomo, en po-
blaciones de cetáceos dulceacuícolas, 
anfibios, peces de interés comercial y 
seres humanos (WWF, 2021).

 Según la información de los libros 
rojos de peces dulceacuícolas, entre 
2002 y 2017 se pasó de 34 especies 
con algún tipo de amenaza a 53 es-
pecies. El número de especies de pe-
ces marinos pasó de 28 a 56 (Chaves, 
et al., 2021).

 De las 490 especies de peces de agua 
dulce de interés pesquero u orna-
mental reportadas para Colombia, 

9,6 % (47 especies) presentan algún 
grado de amenaza (Chaves et al., 
2021)

 En Colombia se reconoce que el 90 % 
de los recursos hidrobiológicos conti-
nentales está en el máximo nivel de 
aprovechamiento sostenible y para 
algunas poblaciones incluso se ha so-
brepasado. Esta situación es evidente 
en las cuencas del Magdalena-Cauca, 
San Jorge y Sinú que han reducido 
sus aportes pesqueros hasta en un 
85 % (Gutiérrez, 2010).

© Felipe Villegas-Vélez / Instituto 
Humboldt - Creative Commons (BY-NC-SA)
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En los ecosistemas

 Glaciares: el primer informe nacio-
nal sobre el estado y tendencia de la 
alta montaña en Colombia reporta la 
pérdida del 26 % de la masa glaciar 
del país, la desaparición del Nevado 
Santa Isabel y la fragmentación del 
48 % del Nevado de la Sierra Ne-
vada de Santa Marta. Este mismo 
informe reporta la pérdida del 24 % 
de la cobertura natural de páramos 
y el 64 % de bosques altoandinos 
(Ideam, 2022).

 La Evaluación Nacional de Biodiver-
sidad y Servicios Ecosistémicos re-
porta que en el país se ha perdido 
el 24 % de los humedales perma-
nentes (principalmente a causa de la 
ganadería extensiva), el 92 % de los 
bosques secos (tan solo 720.000 ha 
de su extensión original permanece 
en el país) y 21% de los manglares. 
Asimismo, se reporta que el 30 % de 

los arrecifes de coral de la cuenca 
del Caribe presenta el fenómeno 
de blanqueamiento (a causa de los 
cambios en la temperatura del mar) 
(Chaves et al., 2021).

 El sistema de monitoreo de bosques 
y carbono reporta que entre 2001 y 
2021 Colombia perdió 3,2 millones 
de ha de bosques, siendo el 2016 el 
año con la mayor cifra de deforesta-
ción reportada (178.597 ha). Aunque 
entre 2022 y 2023 se reportó una ci-
fra que evidencia la disminución de 
deforestación (de 123.517 a 79.256 
ha), el fenómeno se ha incrementado 
en los Parques Nacionales Naturales, 
especialmente en Tinigua (6.527 ha) 
y la Sierra de la Macarena (3.629 ha) 
(Ideam, 2024). En cuanto a las saba-
nas naturales se reporta una tasa de 
conversión de 50.000 ha/año (Cha-
ves et al., 2021).
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 Pérdida de la integridad y la conec-
tividad de paisajes (por ejemplo, la 
pérdida de conectividad entre los 
ecosistemas de la Amazonía y los de 
la zona andina), incide directamente 
en la alteración de los regímenes de 
lluvia en todo el país y en la reten-
ción de humedad en los suelos. 

 Lo anterior tiene una incidencia di-
recta en la provisión y regulación 
hídrica, como lo que está sucedien-
do en el 2024 ante la ocurrencia del 
fenómeno de El Niño (aumento de 
incendios y disminución de agua en 
los embalses)

Algunas consecuencias de la pérdida de biodiversidad en Colombia

 Disminución de la productividad de 
cultivos como el café, el cacao, la 
ahuyama, la guayaba, la granadilla, el 
maracuyá y otras plantas de la familia 
de las pasifloras, los cuales dependen 
directamente de la polinización de 
animales (Chaves et al., 2021)

 Erosión en el 40 % de la superficie 
continental del país, con 34 focos en 
todo el país: 16 en la macrocuenca 
Magdalena-Cauca, ocho en el Caribe, 
cuatro en la Amazonía, tres en la Ori-
noquía, dos en el Pacífico y uno en 
la isla de Providencia (Chaves et al., 
2021)

 Aumento de vectores de malaria que 
son predominantes en la Amazonía y 
el Pacífico colombiano: un análisis de 
datos a nivel municipal para el pe-
riodo 2013-2017 muestra que en los 
municipios que son núcleos activos 
de deforestación se presentaron en 
promedio 15 casos más de malaria 
por semana que aquellos que no lo 
son (Montoya et al., 2011; Jiménez y 
Brochero, 2014). 

 Según datos del Banco Mundial, se 
estima que para 2030 el colapso 
parcial de los ecosistemas saludables 
podría provocar una reducción del 
crecimiento del PIB en un 13% (Ban-
co Mundial, 2023).

 Si no se cambia sustancialmente el 
uso del suelo, Colombia no podrá 
cumplir con los compromisos climá-
ticos adquiridos para 2030 y 2050 
(Banco Mundial, 2023).
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Ante este panorama de la crisis de bio-
diversidad en Colombia y teniendo en 
cuenta: (1) los marcos políticos revisados, 
en especial el Acuerdo de Paz (2016-
2031), la NDC (2020-2030) y el actual 
Plan Nacional de Desarrollo (2022-
2026) y (2) los resultados de las consultas 
con los especialistas del SINA, la sociedad 
civil, expertos en asuntos ambientales, 
academia y otros actores estratégicos, se 
realizó un análisis de incidencia14 con el 
objetivo de identificar los rumbos que el 
país debe plantearse al 2030 para lograr 

14. El análisis de incidencia es un instrumento que, a partir del esquema de marco lógico, permite identificar las relaciones entre 
las problemáticas de mayor impacto sobre la gestión de la biodiversidad. A partir de este resultado se agrupan y priorizan las 
temáticas que deben ser atendidas para buscar alternativas de solución o transformación de dichas problemáticas.

15. Una apuesta se define como un procedimiento básico para establecer un tipo de compromiso. Implica un pacto entre uno o más 
involucrados a favor de un evento para lograr un resultado específico. También implica que hay cierto grado de confianza sobre la 
ocurrencia del resultado, pero también riesgos, retos y desafíos.

los cambios transformadores requeridos 
para atender la crisis de biodiversidad.

Como resultado de este ejercicio, se defi-
nieron las 4 Apuestas15 que estructuran 
la actualización del Plan de Acción de 
Biodiversidad. Estas 4 apuestas se ali-
nean con las 23 metas del Marco Global 
de acuerdo con el contexto nacional de 
Colombia, así como con los 6 ejes de la 
PNGIBSE, lo cual evidencia que, a más de 
una década después de su elaboración, los 
postulados de esta Política permanecen 
vigentes.

Apuestas del Plan de 
Acción de Biodiversidad

1. Integración y coherencia intersec-
torial para la gestión territorial de 
la biodiversidad y la acción climá-
tica, como determinantes de la 
planificación y el ordenamiento.

2. Impulso a la transición de los mo-
delos productivos hacia la soste-
nibilidad, la revalorización de la 
biodiversidad y la distribución jus-
ta y equitativa de los beneficios.

3. Atención de la contaminación, la 
informalidad y contención de los 
delitos ambientales asociados a 
los motores de pérdida de la bio-
diversidad.

4. Gobernanza y corresponsabilidad 
para la gestión colectiva y biocul-
tural de los territorios que contri-
buya al bienestar de los grupos 
étnicos y las comunidades locales.
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Alineación de las Apuestas con los  
6 ejes estratégicos de la PNGIBSE
Bajo la óptica de las Apuestas, los ejes 1 y 3 de la PNGIBSE se articulan de manera transversal, en tanto que 
la conservación y el cuidado de la naturaleza deben ser pilares para impulsar el desarrollo económico, la 
competitividad y mejorar la calidad de vida en un país megadiverso como Colombia. Por su parte, los ejes 
2, 4, 5 y 6 tienen interpretaciones temáticas particulares para cada Apuesta.

Eje 1. Biodiversidad, conservación y cuidado de la naturaleza. 
Eje 3. Biodiversidad, desarrollo económico, competitividad y calidad de vida.

Ap
ue

st
as

Ej
es
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e 

la
 P

N
GI

BS
E

• Integración y coherencia 
intersectorial para la gestión 
territorial de la biodiversidad 
y la acción climática, 
como determinantes de la 
planificación y el ordenamiento

• Impulso a la transición de 
los modelos productivos 
hacia la sostenibilidad, 
la revalorización de 
la biodiversidad y la 
distribución justa y 
equitativa de los beneficios

• Atención de la 
contaminación, la 
informalidad y contención 
de los delitos ambientales 
asociados a los motores de 
pérdida de la biodiversidad

• Gobernanza y 
corresponsabilidad para la 
gestión colectiva y biocultural de 
los territorios que contribuya al 
bienestar de los grupos étnicos 
y las comunidades locales

Eje 2. Biodiversidad, 
gobernanza y creación 
de valor público

Eje 4. Biodiversidad, 
gestión del conocimiento, 
tecnología e información

Eje 5. Biodiversidad, gestión 
del riesgo y suministro de 
servicios ecosistémicos

Eje 2. Biodiversidad, 
gobernanza y creación 
de valor público

Eje 5. Biodiversidad, gestión 
del riesgo y suministro de 
servicios ecosistémicos

Eje 6. Biodiversidad, 
corresponsabilidad y 
compromisos globales

Eje 2. Biodiversidad, 
gobernanza y creación 
de valor público

Eje 4. Biodiversidad, 
gestión del conocimiento, 
tecnología e información

Eje 6. Biodiversidad, 
corresponsabilidad y 
compromisos globales

Eje 2. Biodiversidad, 
gobernanza y creación 
de valor público

Eje 5. Biodiversidad, gestión 
del riesgo y suministro de 
servicios ecosistémicos

Eje 6. Biodiversidad, 
corresponsabilidad y 
compromisos globales
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Alineación de las Apuestas con las 23 metas del 
Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal
Uno de los principales objetivos de la ac-
tualización del Plan de Acción era hacer 
la interpretación de las 23 metas del 
Marco Global Kunming-Montreal a la luz 
del contexto nacional de la gestión de 
la biodiversidad. Algunas de estas 23 
metas plantean temáticas que a nivel 
nacional se interpretan fácilmente para 
definir metas y acciones concretas (por 
ejemplo, el caso de la Meta 2 sobre res-
tauración; Meta 3 sobre áreas protegidas y 
conservadas; Meta 4 sobre especies ame-
nazadas), mientras que hay otras metas 
que, en el caso colombiano, tienen diver-
sas lecturas y formas de comprender-
se, dependiendo del actor o el grupo 
poblacional.

Para este último caso, es preciso men-
cionar la Meta 5 del Marco Global Kun-
ming-Montreal, que plantea la necesidad 
de “Conseguir que el uso, la recolección 
y el comercio de especies silvestres sea 
sostenible, seguro y lícito, evitando la 

sobreexplotación […], al tiempo que 
se respeta y protege el uso sostenible 
consuetudinario por parte de los pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales”. 
Esta meta global ejemplifica la comple-
jidad de interpretar un postulado inter-
nacional frente a la realidad de un país 
como Colombia, donde la recolección y 
el comercio lícito de especies silvestres 
está altamente limitado por las problemá-
ticas coyunturales del conflicto armado, 
la débil presencia estatal en territorios 
biodiversos y afectados por la violencia, 
los modelos extractivistas asociados a 
economías ilegales y la falta de oportu-
nidades frente al uso lícito de la biodi-
versidad, entre otras.

Igualmente sucede con el caso de la Meta 
7, pues reducir la contaminación a un 
nivel que no sea perjudicial para la natura-
leza y las personas, plantea retos intersec-
toriales para atender aspectos de cumpli-
miento de la normatividad ambiental, 

Uno de los 
principales 
objetivos de la 
actualización del 
Plan de Acción 
era hacer la 
interpretación 
de las

metas del Marco 
Global Kunming-
Montreal.

23
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reparar daños ambientales y 
aumentar la efectividad de las 
decisiones administrativas y 
judiciales, entre otras coyunturas 
particulares del país.

Debido a lo anterior, este ejerci-
cio de alineación corresponde a 
la interpretación nacional de 
las 23 metas que se realizó para 
actualizar el Plan de Acción al 
2030 y que sirvió como herra-
mienta para facilitar la conver-
sación de todos los sectores y 
actores alrededor de temáticas 
tan amplias y variadas como las 
que propone el Marco Global 
Kunming-Montreal. Es preciso 
mencionar de nuevo que, depen-
diendo del contexto nacional, 
regional o del tipo de actor, 
esta interpretación puede va-
riar, por lo cual la alineación que 
se presenta en este Plan de Acción 
es una guía dinámica y flexible 
que se podrá ir adaptando a lo 
largo del tiempo o de los contex-
tos de trabajo.



Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030108

El marco conceptual de la definición 
de las Metas Nacionales se funda-
mentó en el Mapa de Integridad 
del Paisaje del 2023, el cual ofrece 
información a escala 1:100.000 sobre 
la integridad de los paisajes y define 
las siguientes categorías: muy baja 
(áreas con pérdida severa de ecosiste-
mas y profundas transformaciones de 
cobertura, con alteraciones significa-
tivas en la oferta de servicios ecosis-
témicos); baja (áreas con pérdida de 
ecosistemas y transformación de las 
coberturas, alterando la oferta de ser-
vicios ecosistémicos); media (áreas con 
leves niveles de transformación, que 
de no atenderse se convertirán en una 
amenaza); alta (áreas con ecosistemas 
en capacidad de mantener una buena 
oferta de servicios ecosistémicos).

Estructura del 
marco estratégico
A partir del planteamiento de las Apuestas 
y su alineación con las 23 metas del Mar-
co Global Kunming-Montreal, el marco 
estratégico del Plan de Acción se es-
tructura de forma jerárquica (figura 2). 
El primer rango del marco corresponde a 
las Apuestas, el segundo comprende las 
Metas Nacionales, las cuales se estable-
cieron con el coliderazgo de la Dirección 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 
DNP a partir del análisis de los principales 
compromisos del país en materia de biodi-
versidad16. Las Metas Nacionales definen 
un ámbito general de objetivos medi-
bles, ambiciosos y realistas para rever-
tir la pérdida de biodiversidad al 2030 
en concordancia directa con el plantea-
miento de cada Apuesta.

16. 46 Conpes, Acuerdo de Paz, NDC y 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

El detalle metodológico para la 
definición de cada Meta Nacional 
se encuentra en los documentos 
complementarios de este código QR.

La orientación para definir las Metas 
Nacionales 1, 2 y 5 partió de estas 
categorías, donde la categoría media 
brindó el lineamiento para definir las 
áreas que deben ser atendidas con 
urgencia en términos de planifi-
cación y ordenamiento territorial 
(Meta Nacional 1). Las categorías 
baja y muy baja fueron empleadas 
por la Estrategia Nacional de Res-
tauración 2022-2026 para definir 
los sitios prioritarios en términos 
de restauración multifuncional, los 
cuales se adoptan como orientación 
para la Meta Nacional 2. Finalmen-
te, la categoría alta brinda los crite-
rios sobre los sitios prioritarios para 
impulsar procesos de gobernanza en 
las áreas protegidas y conservadas 
(Meta Nacional 5). 
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Los siguientes rangos de la jerarquía di-
fieren de acuerdo con el nivel de análisis 
del Plan de Acción. A nivel nacional, las 
diversas acciones concertadas con los 
15 sectores de gobierno y los actores 
no estales se clasificaron en estratégicas, 
complementarias, condiciones habi-
litantes y medios de implementación 
(ver definición en la sección de marco es-
tratégico: Apuestas, Metas y acciones del 
nivel nacional). Las acciones del nivel na-
cional van acompañadas de un marco de 
64 indicadores para hacer su seguimiento.

A nivel regional, en reconocimiento de 
la autonomía constitucional de los en-
tes territoriales, de las autoridades am-

bientales y de los actores locales, se defi-
nieron una serie de recomendaciones para 
orientar sinergias e impulsar iniciativas re-
gionales y locales innovadoras que faciliten 
la implementación del Plan de Acción de 
Biodiversidad al 2030 en los territorios.

Las recomendaciones regionales se esta-
blecieron a partir de (1) los 23 Pactos por 
la biodiversidad firmados en los encuentros 
regionales para la actualización del Plan de 
Acción de Biodiversidad y (2) el análisis 
documental de los Planes de Desarrollo De-
partamentales, de los Planes de Acción ins-
titucional y cuatrienales de las Autoridades 
Ambientales Regionales y de los instrumen-
tos sectoriales de planeación a nivel regional.

Las acciones 
del nivel 
nacional van 
acompañadas 
de un marco de

indicadores 
para hacer su 
seguimiento.

64
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Figura 2. Estructura jerárquica del Plan de Acción al 2030 Marco estratégico: 
Apuestas, Metas y 
acciones del nivel 
nacional
En este capítulo se presenta la descrip-
ción de los dos primeros rangos de la 
jerarquía. Sobre las Apuestas se describe 
su relación con la Paz con la Naturaleza17 
y los criterios empleados para alinearlas 
con las 23 metas del Marco Global Kun-
ming-Montreal. Con respecto a las Metas 
Nacionales, en este capítulo se expone el 
contexto general, sus indicadores prin-
cipales, el marco de acciones y sus indi-
cadores de seguimiento.

17. La COP16 del 2024 tiene como lema 
Paz con la Naturaleza.

4 APUESTAS 
alineadas a las 23 metas del 

Marco Global de Biodiversidad

30 Acciones estratégicas ¡Voces de los territorios! 
Recomendaciones
Región Amazonía: 31 
Región Andina: 42 
Región Caribe e Insular: 33 
Región Orinoquía: 26 
Región Pacífico: 32

Estrategia financiamiento

42 Acciones complementarias

89 Indicadores

 68 Condiciones habilitantes 
51 Medios de implementación

39 Recomendaciones institucionales

NIVEL NACIONAL NIVEL REGIONAL

METAS NACIONALES 
6 Metas Nacionales
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Figura 3. Apuestas y Metas Nacionales 
Integración y coherencia 

intersectorial para la 
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de la planificación y 
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Impulso a la transición de los 
modelos productivos hacia la 

sostenibilidad, la revalorización 
de la biodiversidad y la 

distribución justa y equitativa 
de los beneficios.
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ambientales asociados a 
los motores de pérdida 

de la biodiversidad.
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biocultural de los territorios 

para el bienestar de 
los grupos étnicos y las 
comunidades locales.
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informalidad y 
contención de delitos

4 5 Gobernanza de  
todos los sectores  
y toda la sociedad

Al 2030, al menos 19 
millones de hectáreas 
con integridad de paisaje 
en territorios continen-
tales y marino-costeros, 
serán incluidas como 
determinantes de 
ordenamiento territorial 
con criterios de biodi-
versidad, adaptación 
climática y participación, 
en los instrumentos de 
planeación para la toma 
de decisiones sobre 
gestión territorial.

Al 2030, Colom-
bia contará con 5 
millones de hectá-
reas reconvertidas a 
modelos productivos 
sostenibles y con 
procesos de restau-
ración multifuncio-
nal que garanticen 
la recuperación de 
la funcionalidad 
de los ecosistemas 
y la dinamización 
de las economías 
territoriales.

Al 2030, se apor-
tará al 3 % del PIB 
nacional y se ge-
nerarán 522.000 
empleos a través 
de modelos de 
economía de la 
biodiversidad 
que garanticen 
alternativas pro-
ductivas sosteni-
bles basadas en 
conocimiento e in-
novación tecnoló-
gica para generar 
valor agregado.

Para el 2030, aumentar 
hasta el 68 % del caudal 
con tratamiento de aguas 
residuales urbanas do-
mésticas, el 50 % de los 
casos de pasivos ambien-
tales serán gestionados 
para su remediación, 
y se promoverá que al 
menos, el 80 % de los 
productos derivados de 
la biodiversidad sean ob-
tenidos, comercializados 
y utilizados de manera 
legal y sostenible.

Al 2030, Colombia 
habrá alcanzado el 34% 
de la conservación y 
gestión de las zonas 
terrestres, aguas conti-
nentales y marino-cos-
teras, mediante sistemas 
de áreas protegidas, 
OMEC y territorios 
indígenas, afrocolombia-
nos y campesinos, lo que 
consolidará derechos 
territoriales étnicos, 
así como medidas de 
protección a los defen-
sores ambientales.

Modelos de financiamiento sostenible. Al 2030, Colombia habrá puesto en marcha modelos de financiamiento sostenibles que 
movilicen recursos de todas las fuentes y a largo plazo, que garanticen impactos transformacionales en los territorios por medio 
de la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en corresponsabilidad y bajo una gobernanza eficaz y equitativa.

6
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En coherencia con el planteamiento gene-
ral del Plan de Acción, el Marco de acciones 
nacionales y regionales recopilan de ma-
nera estratégica las prioridades propuestas 
por los diversos actores involucrados en el 
proceso de actualización.

A nivel nacional, este Plan de Acción 
presenta un total de 191 acciones que 
estarán bajo el liderazgo de 15 carteras 
ministeriales (MinAmbiente, MinAgricul-
tura, MinTransporte, MinMinas y Energía, 
MinDefensa, MinVivienda, MinJusticia, 
MinComercio, MinCiencias, MinSalud, 
MinIgualdad, MinCultura, MinHacienda, 
MinEducación y MinTIC), dos departa-
mentos administrativos (DNP, DANE), la 
rama legislativa, Congreso de la República, 
los gremios empresariales, el sector asegu-
rador, la ART, el IGAC, la MPC, MRA y la 
Comisión Quinta del Espacio Nacional de 
consulta previa de comunidades Negras, 
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 
Estas acciones cuentan con 64 indicadores 
de seguimiento.

Sin lugar a duda, la mayor particularidad 
de este Plan de Acción radica en que su 
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implementación será intersectorial, ya que 
el 79 % de la ejecución debe hacerse a tra-
vés de la ruta diferencial, el liderazgo inter-
sectorial y el liderazgo particular de cada 
entidad de gobierno que validó las acciones 
(figura 4). Las 191 acciones que se presen-
tan en las secciones del marco estratégico de 
Apuestas, Metas y acciones del nivel nacional 
señalan a las cabezas de los sectores gobierno 
que acordaron liderarlas, sin que esto repre-
sente que deberán hacerlo de manera aislada, 
pues todas las acciones implican un compromi-
so de corresponsabilidad y coordinación para 
su implementación intersectorial.

Con respecto a la alineación de estas accio-
nes con las 23 metas del Marco Global Kun-
ming-Montreal, es relevante destacar que en 
la actualización de las acciones del nivel na-
cional se priorizaron las Metas 7 y 1, mien-
tras que en la ruta diferencial de pueblos 
indígenas y afrocolombianos se priorizaron 
acciones para las Metas 19, 21, 22 y 23. En 
la ruta diferencial de mujeres, niñez, ado-
lescencia, juventudes y organizaciones am-
bientales de la sociedad civil, se priorizaron 
acciones para las Metas 22 y 23 (figura 5).
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Figura 4. Porcentaje de las acciones pactadas a nivel nacional
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© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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Figura 5. Número de acciones definidas para cada 
Meta del Marco Global Kunming-Montreal
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 Acciones estratégicas: correspon-
den a las acciones propuestas y va-
lidadas por los distintos sectores de 
gobierno que participaron en las 
mesas de trabajo intersectorial y que 
contribuyen directamente al cumpli-
miento de la Meta Nacional.

 Acciones complementarias: corres-
ponden a las acciones propuestas y 
validadas por los distintos sectores 
de gobierno que participaron en las 
mesas de trabajo intersectorial y que 
contribuyen en alguna medida al 
cumplimiento de la Meta Nacional. 
Dentro de estas acciones se encuen-
tran aquellas que fueron protocoliza-
das en los espacios de concertación 
(Mesa Permanente de Concertación, 
Mesa Regional Amazónica, Mesa 
Ambiental y de derechos del pueblo 
negro, las Mesas nacionales de mu-
jeres, niñez, adolescencia y juventu-
des). Estas acciones se alinean temá-
ticamente con las Metas Nacionales y 

Las acciones pactadas en el nivel nacional se clasifican de la siguiente manera:

contribuyen a su cumplimiento desde 
la perspectiva de los Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Campesinas.

 Condiciones habilitantes: de acuer-
do con la Decisión 15/L.25 del CDB, 
se entiende como condición habili-
tante a todas las acciones y estrategias 
organizacionales, técnicas y de capa-
citación para el diseño y aplicación 
efectiva de instrumentos de política. 
En el marco de las mesas de trabajo 
intersectorial y de la ruta diferencial, 
se identificaron aquellas acciones re-
queridas en términos de reglamenta-
ción de leyes, desarrollo y/o actualiza-
ción de normatividad, generación de 
nuevo conocimiento especializado y 
estrategias de planeación, entre otras 
condiciones habilitantes.

 Medios de implementación: de 
acuerdo con la Decisión 15/L.25 del 
CDB, los medios de implementación 

son los aspectos de coordinación, si-
nergias y cooperación institucional 
para implementar acciones técnico-
científicas, tecnológicas, de manejo 
de conocimiento, movilización de re-
cursos y establecimiento de redes. En 
el marco de las mesas de trabajo in-
tersectorial y de la ruta diferencial, se 
identificaron aquellas acciones reque-
ridas en términos de actividades pun-
tuales para medir, reportar, comunicar, 
ejecutar proyectos, capacitar, financiar, 
etc.

 Marco de reporte y monitoreo: a 
partir de la revisión de sistemas de 
información e indicadores, se logró 
definir el marco de monitoreo para 
el Plan de Acción a nivel de Metas 
Nacionales, así como otros indicado-
res de seguimiento. Igualmente, se 
definió el esquema requerido para 
reportar al CDB los indicadores de 
reporte obligatorio o de cabecera es-
tablecidos en la decisión 15/5.
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Para hacer la Paz con la Naturaleza es 
necesario que los territorios manten-
gan y preserven de manera prioritaria 
e inaplazable los determinantes am-
bientales para garantizar la regulación 
del clima, la provisión de agua limpia, 
la seguridad alimentaria y las condicio-
nes ecológicas necesarias para mante-
ner procesos de producción.

Para hacer la Paz con la Naturaleza se 
requiere desarrollar y aplicar mecanis-
mos que hagan efectiva la implemen-
tación, así como el cumplimiento de 
las políticas y normativas por parte de 
todos los sectores y en todos los terri-
torios del país.

Esta Apuesta parte de la comprensión del territorio como una unidad 
funcional que se configura a partir de la interdependencia de flujos 
económicos, sociales, culturales, ambientales e institucionales, cuyos 
bordes no coinciden con límites político-administrativos, sino con um-
brales y dinámicas socioecológicas que ocurren a diversas escalas 
(Andrade et al., 2018). 

En esta Apuesta se busca comprometer a todos los sectores y acto-
res en la apropiación del enfoque de paisaje para mantener los 
procesos ecológicos, a través de un cambio en la planificación del 
ordenamiento y del desarrollo del territorio, que considere de ma-
nera vinculante la integración de los determinantes ambientales 
con criterios de cambio climático y participación.

Esta Apuesta implica que los actores y sectores económicos involu-
crados en la gestión del territorio (agropecuario, minero energético, 
industria, turismo, vivienda, etc.), pasen de una planificación estáti-
ca a una con visión prospectiva que considere:

 El posicionamiento de los determinantes ambientales. 

 Que los planes y proyectos que se desarrollen en los territorios estén 
alineados con los objetivos de conservación de la biodiversidad, 
mitigación y adaptación al cambio climático. 

Apuesta 1. Integración y coherencia intersectorial para la gestión territorial de la biodiversidad 
y la acción climática, como determinantes de la planificación y el ordenamiento
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 Dar cumplimiento a los instrumentos de política y normatividad ambiental.

 La inclusión de diversos esquemas de participación, tal como sucede en los mode-
los de los municipios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), en los 
que diversos actores están involucrados de manera activa e incidente en la planificación 
y ordenamiento de sus territorios.

Tabla 5. Criterios para la alineación de la Apuesta 1 con las Metas del Marco Global 
Kunming-Montreal

© Felipe Villegas-Vélez 
/ Instituto Humboldt 
- Creative Commons 
(BY-NC-SA)

Metas MGKM

1 Planificación espacial

8 Cambio climático

11 Servicios ecosistémicos y gestión de riesgos

12 Espacios verdes y azules en zonas urbanas

14 Integración

Temáticas de relevancia 
nacional para la alineación

• Ordenamiento y planificación 
(enfoques institucionales y propios).

• Sectores económicos y desarrollo territorial.
• Determinantes ambientales.

• Conservación de la biodiversidad para la 
adaptación y mitigación del cambio climático.

• Territorios como unidades funcionales
• Umbrales y dinámicas socioecológicas 

para mantener procesos de producción.

• Planificación urbana con criterios de 
conservación y adaptación climática 
que garantice la provisión de funciones 
y servicios de los ecosistemas.

• Integración de la biodiversidad en políticas, 
reglamentaciones, estrategias de diversos sectores.

• Cumplimiento de los instrumentos de política ambiental.
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Al 2030, al menos 19 millones 
de hectáreas con integridad 

de paisaje en territorios 
continentales y marino-

costeros serán incluidas como 
determinantes de ordenamiento 

territorial con criterios de 
biodiversidad, adaptación 

climática y participación, en 
los instrumentos de planeación 

para la toma de decisiones 
sobre gestión territorial.

La información técnica 
que respalda la 
definición e indicadores 
de la meta se encuentra 
en este código QR.

Meta Nacional 1. Planificación participativa
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Descripción de la Meta Nacional

Los criterios presentados en el Mapa de 
integridad del paisaje, así como los del 
análisis de vulnerabilidad y riesgo por 
cambio climático se deberán incluir en 
(1) los programas que reducen la defores-
tación, evitan la pérdida de ecosistemas 
naturales, mitigan las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la degradación 
ambiental; (2) los instrumentos sectoriales 
de planificación y ordenamiento; (3) los 
programas integrales de gestión del cam-
bio climático sectoriales, y (4) los planes 
integrales de gestión de cambio climático 
territorial.

Si bien el país está avanzando en proce-
sos estratégicos de planificación y or-
denamiento en aquellos municipios con 
mayores índices de pobreza, presencia de 
economías ilícitas, debilidad institucional y 
zonas de especial importancia ambiental 
(continental y marina), es necesario tam-
bién avanzar en apuestas territoriales 
más ambiciosas que permeen la toma de 

decisiones en el marco de la planificación 
territorial basada en criterios de con-
servación, restauración, recuperación 
de servicios ecosistémicos adaptación 
climática y participación (Chaves et al., 
2021). 

Es así como los ejercicios de delimitación 
de la frontera agrícola, zonificación 
ambiental, formulación y/o actualiza-
ción de los planes de ordenamiento 
territorial, el régimen de prevalencia 
de las determinantes ambientales, el 
desarrollo de planes de ordenamiento 
propios de comunidades indígenas, afro-
colombianas y campesinas, y la planifica-
ción-gestión participativa en los municipios 
PDET deberán considerar la integridad 
de los paisajes continentales y marino 
costeros, así como las condiciones de vul-
nerabilidad y riesgo al cambio climático, 
como temas centrales de los determinantes 
ambientales.

Es necesario que el país avance también 
en la generación de alianzas nacionales 
sectoriales y territoriales con MinAmbien-
te, MinAgricultura, MinEnergía, MinTrans-
porte, MinVivienda, MinComercio y Min-
Defensa, para la toma de decisiones y la 
planeación del desarrollo y ordenamiento 
territorial que incorpore criterios de con-
servación, restauración, recuperación 
de ecosistemas, adaptación climática y 
gestión del riesgo con el objetivo de de-
tener la transformación de los ecosistemas 
naturales.

La incorporación de acciones que contri-
buyen a la conservación de la biodiver-
sidad y la adaptación al cambio climáti-
co en los instrumentos de planificación 
del desarrollo y el ordenamiento territorial 
reconocerán los derechos a Pueblos 
Indígenas, Afrocolombianos y comuni-
dades Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas, teniendo en cuenta los enfo-
ques de género y diferencial.
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Tabla 6. Indicadores principales de la Meta Nacional 1

Elementos de la 
Meta Nacional y 
su alineación con 
el Marco Global

Indicador Línea base Meta 2030

Procesos de planifica-
ción con criterios de 
biodiversidad y cam-
bio climático (Metas 1 
y 8 MGKM)

1. Superficie en hectáreas con integridad 
de paisajes, incluida como determi-
nante de ordenamiento territorial con 
criterios de conservación, restauración, 
recuperación de servicios ecosistémicos 
y adaptación climática

68 millones de hectáreas cuentan con zo-
nificación ambiental (555 municipios 34 % 
del territorio nacional)

19 millones de hectáreas tienen categoría 
media de integridad de paisajes y de riesgo 
asociado a cambio climático18

19 millones de hectáreas que se en-
cuentran bajo la categoría media de 
integridad de paisajes se incluirán como 
determinantes de ordenamiento te-
rritorial con criterios de conservación, 
restauración, recuperación de servicios 
ecosistémicos y adaptación climática

Estado de conserva-
ción de los ecosiste-
mas (Meta 1 MGKM)

2. *Extensión de ecosistemas naturales 
expresado como la Variación de super-
ficie de ecosistemas naturales (VSEN)19

VSEN 2010-2012: -1,87

(referencia al periodo 2005-2009) 

Valores del indicador iguales o mayores 
a 0

Estado de conserva-
ción de los ecosiste-
mas (Meta 1 MGKM)

3. *Índice de lista roja de ecosistemas 
(ILRe)20

ILRe 2017: 0,621

Incremento del ILRe hacia valores cer-
canos a 1

18. Datos de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, DAMCRA y de la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

19. Indicador reportado por el Ideam.

20. Indicador reportado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

21. La evaluación de lista roja de ecosistemas se realizó en Colombia para los periodos 2015 y 2017. Se reporta que 22 ecosistemas se encuentran en peligro crítico, 14 en peligro, 12 vulnerables 
y 33 en preocupación menor de colapso.



Elementos de la 
Meta Nacional y 
su alineación con 
el Marco Global

Indicador Línea base Meta 2030

Procesos de planifica-
ción con criterios de 
biodiversidad y cam-
bio climático (Metas 1 
y 8 MGKM)

1. Superficie en hectáreas con integridad 
de paisajes, incluida como determi-
nante de ordenamiento territorial con 
criterios de conservación, restauración, 
recuperación de servicios ecosistémicos 
y adaptación climática

68 millones de hectáreas cuentan con zo-
nificación ambiental (555 municipios 34 % 
del territorio nacional)

19 millones de hectáreas tienen categoría 
media de integridad de paisajes y de riesgo 
asociado a cambio climático18

19 millones de hectáreas que se en-
cuentran bajo la categoría media de 
integridad de paisajes se incluirán como 
determinantes de ordenamiento te-
rritorial con criterios de conservación, 
restauración, recuperación de servicios 
ecosistémicos y adaptación climática

Estado de conserva-
ción de los ecosiste-
mas (Meta 1 MGKM)

2. *Extensión de ecosistemas naturales 
expresado como la Variación de super-
ficie de ecosistemas naturales (VSEN)19

VSEN 2010-2012: -1,87

(referencia al periodo 2005-2009) 

Valores del indicador iguales o mayores 
a 0

Estado de conserva-
ción de los ecosiste-
mas (Meta 1 MGKM)

3. *Índice de lista roja de ecosistemas 
(ILRe)20

ILRe 2017: 0,621

Incremento del ILRe hacia valores cer-
canos a 1

Estado de conserva-
ción de los ecosiste-
mas (Meta 1 MGKM)

4. Superficie deforestada (Cambio en la 
superficie cubierta por bosque natural)

79.256 hectáreas

(2023)

33.000 hectáreas22

Gobernanza de Pue-
blos Indígenas y Co-
munidades Locales 
(Metas 1 y 22 MGKM)

5. *Cambio en uso y tenencia de la tierra 
en territorios tradicionales de los pue-
blos Indígenas y Comunidades Locales

La Mesa Permanente de Concertación esta-
bleció el desarrollo de este indicador para 
ser reportado a partir del 2026

El Gobierno Mayor será el encargado de 
reportar este indicador

Gestión de riesgo (Me-
tas 1 y 11 MGKM)

6. Índice Municipal de Riesgo ajustado 
por Capacidades23

2018: nueve municipios con índice de ries-
go mayor a 74 (tres de estos son munici-
pios PDET)

Mejorar el índice de riesgo ajustado por 
capacidades de los nueve municipios de 
la línea base

Planificación participa-
tiva (Meta 1 MGKM)

7. Número de municipios PDET con zoni-
ficación ambiental participativa24

13

(2024)

17025

*Indicador de cabecera del MGKM.

22. Este indicador es reportado por el Ideam. El dato de la tabla es la proyección simulada del actual patrón de deforestación 
(Reporte del monitoreo de la superficie de bosques y la deforestación en Colombia, 2023). Bajo este planteamiento se proyecta 
una mayor ambición con respecto a la NDC que considera una tasa de 50.000 has/año al 2030.

23. Indicador reportado por el DNP.

24. Indicador reportado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

25. Esta meta la plantea el Acuerdo de Paz al 2030.

© Felipe Villegas-Vélez / Instituto 
Humboldt - Creative Commons (BY-NC-SA)
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El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR.

Alineación con Meta Global 
Kunming-Montreal

Acciones 
pactadas

Meta 1 MGMB 18

Meta 8 MGKM 13

Meta 11 MGKM 7

Meta 12 MGKM 5

Meta 14 MGKM 6

Total de acciones  
Meta Nacional

49

Sector que lidera Acciones pactadas
MinAmbiente 13

Ruta diferencial 10

MinAgricultura 7

MinTransporte 4

Liderazgo intersectorial 4

MinMinas y Energía 3

MinDefensa 2

DNP 2

MinVivienda 1

ART 1

IGAC 1

Sector asegurador 1

Total 49

Indicadores de seguimiento por Meta 
Global Kunming-Montreal

Meta 1 MGMB 5

Meta 8 MGKM 6

Meta 11 MGKM 2

Meta 12 MGKM 2

Meta 14 MGKM
Sin indicadores 
identificados

Compromisos por ruta diferencial*

Alineación con 
Meta Global 

Kunming-Montreal

Compromisos de los espacios 
representativos de Pueblos 

Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, 

Palenqueras y Campesinas

Acciones propuestas en las 
rutas de mujeres, niñez, 

adolescencias, juventudes y 
actores no estatales

Meta 1 MGMB 13 6

Meta 8 MGKM 10 7

Meta 11 MGKM 1 0

Meta 12 MGKM 4 4

Meta 14 MGKM 0 1
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Los principales elementos orientadores 
para priorizar criterios de planeación al 
2030, son la integridad de paisajes y los 
riesgos asociados al cambio climático, los 
cuales deben prevalecer a la hora de de-
finir los lineamientos de ordenamiento y 
planeación participativa para que realmen-
te se detenga la pérdida de ecosistemas en 
territorios con leves niveles de transforma-
ción al 2030. Lo anterior no excluye que 
el ordenamiento y la planificación que se 
viene realizando hasta el momento siga 
proyectándose, pues como se mencionó, 
es un elemento orientativo para promover 
procesos participativos e incluyentes de los 
diferentes actores no estatales presentes en 
el territorio.

Dentro de las acciones más relevantes 
que quedaron acordadas con los sectores 
de gobierno, destaca la implementación 
del portafolio de transición socio-eco-
lógica, el cual definirá iniciativas que 
impulsen nuevos sectores de la eco-
nomía para que la protección de la 
biodiversidad, la transición energética 
justa y la carbono neutralidad, permitan 
avanzar de manera intersectorial hacia el  

cumplimiento acoplado de metas cli-
máticas y de biodiversidad. En este sen-
tido, la implementación de la Estrategia 
de legalidad minera para prevenir la 
deforestación, asumida por Minminas, re-
presenta una oportunidad para articular 
iniciativas de biodiversidad y cambio 
climático desde este sector en el marco 
del portafolio.

Para esta Meta Nacional, también desta-
can los compromisos del sector agricultura 
en torno a: (1) la planificación de paisajes 
agropecuarios con criterios de conserva-
ción y acción climática, (2) la actualización 
de la frontera agrícola con acuerdos 
cero deforestación y (3) la definición de 
lineamientos de política que garanticen in-
gresos en las Zonas de Reserva Forestal de 
Ley 2. Adicionalmente, es importante re-
saltar las acciones sobre ciudades, donde  

se vislumbra la oportunidad de adoptar 
esquemas de pago por servicios ambien-
tales que garanticen la conservación y res-
tauración de ecosistemas proveedores 
de agua en las grandes ciudades. Estas 
acciones representan una oportunidad para 
avanzar hacia la ampliación del Programa 
de Ciudades Biodiversas y Resilientes y 
de la ambición de la NDC 3.0.

Con respecto a las rutas diferenciales, es im-
portante destacar el compromiso de los di-
versos sectores para impulsar y fortalecer los 
instrumentos de gobernabilidad y pla-
nificación territorial-ambiental propios 
de Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, Palenqueras 
y Campesinas, a través de mecanismos de 
participación y gestión de riesgo que inte-
gren de manera holística su visión ancestral 
del territorio para el cuidado de la vida.
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Tabla 7. Acciones estratégicas pactadas Meta Nacional 1. Planeación participativa

Acciones estratégicas Meta Nacional 1 Entidad 
responsable

1.  Formular, implementar y consolidar pactos, acuerdos y alianzas nacionales, sectoriales y/o territoriales para la articulación de los 
determinantes de ordenamiento territorial (incluyendo los de segundo nivel) con criterios de conservación, restauración, recuperación 
de ecosistemas y adaptación climática, en los instrumentos de planificación, administración y gobernanza territorial. En estas alianzas 
será importante tener como referencia el mapa de integridad ecológica para atender aquellas zonas del país que requieren priorizar 
acciones de conservación y restauración. Meta 1 MGKM.

DNP y 
MinInterior 

2.  Diseñar y poner en marcha entre el DNP, MinAmbiente, MinInterior, MinAgricultura y MinVivienda, el desarrollo de programas de 
asistencia técnica integral a municipios, departamentos, resguardos, comunidades afrocolombianas y territorialidades campesinas, 
dirigidos a la incorporación de la conservación, restauración, recuperación de servicios ecosistémicos y la adaptación climática, en los 
procesos de formulación, concertación y aprobación de sus instrumentos de planeación territorial y regional e instrumentos propios 
de planeación. Meta 1 MGKM.

MinAmbiente

3.  En el marco de la Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, formular, adoptar e iniciar la implementación de la política 
nacional de ordenamiento territorial con enfoque de ordenamiento alrededor del agua, biodiversidad y adaptación climática, como 
determinante nacional de ordenamiento territorial. Meta 1 MGKM.

MinAmbiente

4.  Adoptar en los 25 municipios que concentran el 62 % de la deforestación nacional, la planificación territorial estratégica de los 
sectores económicos con mayor incidencia en los territorios, con el objetivo de orientar las intervenciones y evitar la pérdida de 
biodiversidad. Meta 1 MGKM.

ART

5.  Impulsar el portafolio de la transición socio-ecológica para implementar, al menos, 50 proyectos estratégicos de siete sectores que 
integren criterios de conservación, restauración, recuperación de ecosistemas, adaptación climática y soluciones basadas en la 
naturaleza en los ámbitos regionales y en los territorios. Estos proyectos se proyectarán como modelos que impulsen nuevos sectores 
de la economía a través acciones de protección de la biodiversidad, transición energética justa y carbono neutralidad. Meta 8 MGKM.

MinAmbiente

6.  Mantener el patrón actual de desaceleración de pérdida de bosques para que la deforestación neta anual sea igual o inferior a 33.000 
ha. Meta 11 MGKM.

MinAmbiente
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Tabla 8. Acciones complementarias pactadas Meta Nacional 1. Planeación participativa

Acciones complementarias Meta Nacional 1 Entidad 
responsable

1.  Actualizar la frontera agrícola ratificando el acuerdo cero deforestación para disminuir la pérdida de ecosistemas naturales, como 
instrumento base para la planificación rural agropecuaria bajo los principios de precaución, coordinación y coexistencia en el territorio 
rural. Meta 1 MGKM.

MinAgricultura

2.  Formular de instrumentos de planificación de paisaje agropecuario: SIPAM, política nacional de paisaje, Catálogo de Paisajes 
Agropecuarios y Carta del Paisaje Agropecuaria. Meta 1 MGKM.

MinAgricultura

3.  Declarar Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) para el cuidado e impulso de la producción de alimentos 
diversos y culturalmente aceptables en el marco del derecho humano a la alimentación sana y estable. Meta 1 MGKM.

MinAgricultura

4.  Construir, fortalecer y /o actualizar los instrumentos de gobernabilidad y planificación territorial-ambiental propios de Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, desde su autonomía y autodeterminación para la 
conservación de la biodiversidad y la adaptación, mitigación y resiliencia en territorios vulnerables al cambio climático. Meta 1 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

5.  Generar escenarios de planeación e incidencia con mecanismos de participación plena y efectiva para Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, que garanticen la vinculación de jóvenes y la 
participación plena y efectiva de las mujeres, mediante sistemas paritarios y otros mecanismos. Meta 1 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinInterior y 

DNP

6.  Construir e implementar programas de gestión de riesgo asociado al cambio climático a escala territorial con enfoque de adaptación 
basada en comunidades. Meta 11 MGKM.

Ruta diferencial, 
DAPRE y UNGR

7.  Incorporar en el ordenamiento y planificación territorial la estructura ecológica urbana y/o redes ecológicas urbanas en 20 ciudades. 
Meta 12 MGKM.

MinAmbiente

8.  Crear y poner en operación del Observatorio de políticas sectoriales para: (1) hacer el seguimiento de su impacto en la biodiversidad 
(conservación, restauración, recuperación de servicios ecosistémicos y la adaptación climática), (2) adoptar las recomendaciones de 
los instrumentos de planificación tipo evaluación ambiental estratégica. Se deben consolidar alianzas en materia de cooperación 
internacional que permita la sostenibilidad del observatorio. Meta 14 MGKM.

DNP
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 1 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos
1.  Ejecución de iniciativas que propendan por la formulación, actualización e implementación de instrumentos propios para la planificación, 

gestión del uso y manejo territorial de grupos étnicos y campesinos con enfoque de mujer, familia y generación. Meta 1 MGKM.
Ruta diferencial, 

MinInterior
2.  Incorporación de los Lineamientos de infraestructura verde vial en los proyectos viales y promover su implementación con énfasis en 

los núcleos de alta deforestación, por parte de las entidades territoriales. Meta 1 MGKM.
MinTransporte 

3.  Ajustes del marco político, normativo e institucional para la integración intersectorial de las agendas de biodiversidad y cambio 
climático con el objetivo de potenciar las capacidades de adaptación, mitigación y gestión de riesgos a desastres en los territorios. Los 
temas comunes de la agenda que deberán considerarse en dichos ajustes son mares y océanos, soluciones basadas en la naturaleza, 
contención de la deforestación, restauración multifuncional, ordenación y manejo de cuencas, gestión de ecosistemas (páramos, 
humedales, manglares, pastos marinos, arrecifes de coral y bosques), programas y proyectos REDD+, el sistema nacional de áreas 
conservadas, sistemas agroalimentarios, manejo de residuos sólidos y el tratamiento de aguas residuales, entre otros. Meta 8 MGKM.

MinAmbiente

4.  Fortalecimiento del Sisclima para ser una instancia de gobernanza conjunta para asuntos de biodiversidad y cambio climático en 
asuntos comunes como las estructuras institucionales en los ámbitos nacional y subnacional, monitoreo, financiamiento y seguimiento a 
inversiones. Meta 8 MGKM.

MinAmbiente

5.  Creación de un instrumento normativo claro y adaptado para los programas/proyectos REDD+ que oriente, a nivel nacional y 
subnacional, la implementación de salvaguardas sociales y ambientales que promuevan la participación activa y la distribución justa de 
beneficios a los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas. Meta 8 MGKM.

MinAmbiente

6.  Integrar e implementar la gestión del riesgo, la adaptación, soluciones basadas en la naturaleza y la protección de la naturaleza en el 
sector transporte. Meta 8 MGKM.

MinTransporte

7.  Expedición de la ley por medio de la cual se promueve la agroecología y formulación de su plan de acción que contemple incentivos para 
la producción, comercialización, transformación y consumo de productos agroecológicos en el territorio nacional. Meta 14 MGKM.

MinAgricultura

8.  Actualización periódica del contexto normativo, institucional, de manejo y regulación de la frontera agrícola, que contribuya al uso 
eficiente del suelo y de los recursos naturales, y promueva la diversidad biológica y cultural del país. Meta 14 MGKM.

MinAgricultura

9.  Fortalecimiento normativo de los instrumentos de gestión del recurso hídrico en línea con la normatividad vigente para continuar con 
la definición de los objetivos de calidad para las fuentes receptoras del país a través de una metodología estructurada que refleje la 
realidad de las dinámicas hídricas y ecológicas, y que defina responsabilidades de acción. Meta 14 MGKM.

MinAmbiente

Tabla 9. Condiciones habilitantes pactadas Meta Nacional 1. Planeación participativa
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 1 Entidad 
responsable

10.  Generación e implementación de lineamientos de política para la generación de ingresos en Zonas de Reserva Forestal de Ley 2 de 1959. 
Meta 14 MGKM.

MinAgricultura

11.  Promoción de la revisión de la valoración estratégica del plan de defensa nacional de Colombia, para incorporar los temas de 
biodiversidad y cambio climático en el Plan estratégico de las fuerzas militares y el Plan estratégico institucional PONAL. Meta 14 MGKM.

MinDefensa

Capacidades institucionales

12.  Fomento de la articulación entre entidades territoriales para la ejecución de esquemas de pago por servicios ambientales para la 
paz bajo el principio de solidaridad y bajo el enfoque de cuencas que garanticen la conservación y restauración de ecosistemas 
proveedores de agua en las grandes ciudades. Meta 12 MGKM.

MinAmbiente 
y Secretaría de 

ambiente

13.  Acompañamiento técnico a los entes territoriales en la identificación y el cumplimiento de las determinantes ambientales en los 
instrumentos de ordenamiento territorial municipal y departamental, con énfasis en el control de la deforestación y la mitigación del 
cambio climático en los 25 municipios priorizados. Meta 1 MGKM.

MinAmbiente

Sistemas de información y reporte

14.  Elaboración del diagnóstico de los instrumentos de gobernabilidad, planificación territorial ambiental propios de grupos étnicos y campesinos, 
territorios y territorialidades que incluyan acciones para el cuidado de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Meta 1 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinInterior
15.  Diseño y desarrollo de la ficha metodológica del indicador “Cambio en uso y tenencia de la tierra en territorios tradicionales de los 

Pueblos Indígenas y Comunidades Locales”. Este proceso será concertado con los pueblos Indígenas y entidades competentes para 
articular la información de los pueblos indígenas con los sistemas de información institucionales. Meta 1 MGKM.

MinAmbiente y 
MinAgricultura

16.  Desarrollo de indicadores sinérgicos para un marco de monitoreo común para el reporte ante el BTR, los informes nacionales de 
biodiversidad entre otros (generación de información a largo plazo en el SIB). Meta 8 MGKM.

DNP y 
MinAmbiente

17.  Generación del protocolo para la actualización y publicación periódica del mapa de ecosistemas de Colombia a escala 1:100.000, acordando 
la correlación con la tipología de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Meta 1 MGKM.

MinAmbiente

Financiamiento

18.  Asignación diferenciada de recursos a municipios en los territorios en los 25 municipios que concentran el 62 % de la deforestación 
nacional. Meta 11 MGKM.

DNP
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Medios de implementación Meta Nacional 1 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos

1.  Integración de criterios de conservación, restauración, recuperación de ecosistemas, adaptación climática y determinantes ambientales 
del ordenamiento territorial, en la planificación del Programa de transición energética. Meta 1 MGKM.

MinMinas y 
Energía

2.  Formulación de cinco planes regionales de transporte intermodal que consideren municipios localizados en zonas PDET y otras áreas 
de importancia ambiental. Meta 1 MGKM.

MinTransporte

Aspectos técnicos, tecnológicos y científicos

3.  Implementación de cuatro proyectos de adaptación basada en ecosistemas para el sector eléctrico que contribuya a que las empresas 
del sector, orienten acciones concretas hacia la conservación, restauración, recuperación de servicios ecosistémicos y la adaptación 
climática. Meta 8 MGKM.

MinMinas y 
Energía

4.  Implementación del programa de gestión de conocimiento para la acción climática con criterios de biodiversidad y desde el enfoque 
étnico – diferencial, que incorpore conocimientos tradicionales, como los calendarios propios de uso y manejo territorial. Meta 8 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

5.  Impulso a la producción de energías comunitarias a través de tecnologías como los biodigestores y los paneles solares, para reducir la 
huella de carbono y promover prácticas agrícolas más limpias. Meta 8 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinMinas

6.  Fortalecimiento del control de apertura de vías en zonas de alta deforestación y mecanismos de cumplimiento y seguimiento al cierre 
de vías ilegales terrestres y pistas aéreas. Meta 11 MGKM.

MinTransporte

7.  Formalización y escalamiento de esquemas de trazabilidad en las cadenas productivas y extractivas (ganadería, madera, minería, 
principalmente) de alto impacto en los 25 municipios que contienen el 65 % de la deforestación nacional. Meta 11 MGKM.

MinAgricultura

8.  Implementación del catastro multipropósito en los 25 municipios que contienen el 65 % de la deforestación nacional con el 
fortalecimiento de ejercicios participativos. Meta 11 MGKM.

IGAC

9.  Fomento a la creación de infraestructura basada en la naturaleza que favorezca y priorice los usos de los modos activos en las 
ciudades y municipios bajo los lineamientos de la Estrategia Nacional de Movilidad Activa con enfoque de género y diferencial. Meta 
12 MGKM.

MinTransporte

10.  Implementación de 20 agendas ambientales urbanas para municipios con menos de 50 mil habitantes, teniendo en cuenta su estrecha 
articulación con ecosistemas estratégicos y vulnerables de los cuales depende el desarrollo urbano-regional del país. Meta 12 MGKM.

MinAmbiente

Tabla 10. Medios de implementación pactados Meta Nacional 1. Planeación participativa
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Medios de implementación Meta Nacional 1 Entidad 
responsable

Sistemas de información y reporte

11.  Consolidación un micrositio de consulta pública con herramientas que aporten en el ordenamiento y la planificación territorial para la 
resiliencia climática y gestión del desarrollo en regiones estratégicas del país. Meta 1 MGKM.

MinVivienda

Capacidades institucionales

12. Fortalecimiento de la estrategia de gestión del cambio climático del sector Defensa, de manera articulada con el sector ambiente, para 
atender los compromisos en materia de biodiversidad y cambio climático (Plan de Acción de Biodiversidad y NDC). Meta 8 MGKM.

MinDefensa

13.  Formulación e implementación de una estrategia de gestión del conocimiento de experiencias significativas y buenas prácticas sobre 
resiliencia climática, la conservación de los saberes ancestrales, recuperación de semillas nativas y plantas medicinales, y prácticas 
agroecológicas por parte de organizaciones de mujeres rurales, indígenas, afrocolombianos y cuidadoras del ambiente. Meta 8 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAgricultura y 

MinAmbiente

14.  Implementación de estrategia de legalidad minera para prevenir la deforestación e impulsar el uso sostenible del capital natural. 
Meta 11 MGKM.

MinMinas y 
Energía

15.  Elaboración de la guía metodológica para calificar el potencial de sostenibilidad de ciudades en Colombia, la cual proporciona 
un instrumento destinado a la administración y planeación de entidades territoriales en conjunto con la participación de sus 
comunidades, principalmente los municipios, para medir su potencial de ciudad sostenible y a la vez contribuir a la construcción de 
territorios sostenibles bajo los principios de seguridad, resiliencia e inclusión. Meta 12 MGKM.

MinAmbiente

Sistemas de información y reporte

16.  Seguimiento, monitoreo y evaluación de los impactos de la implementación de los instrumentos de planificación propios que integran 
la biodiversidad y el cambio climático desde un enfoque étnico – diferencial. Meta 8 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinInterior

Financiamiento

17.  Conformación de un sistema de aseguramiento que garantice la inversión en soluciones basadas en la naturaleza bajo escenarios de 
riesgos asociados al cambio climático. Meta 8 MGKM.

Sector 
asegurador
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Tema e indicadores de la Meta Nacional 1 Entidad responsable 
de reporte

Indicador Nacional

1. Procesos de planificación: número de instrumentos de ordenamiento y planificación de Áreas de Especial Interés Ambiental  
(AEIA), formulados y/o actualizados, incorporando el Plan de Zonificación Ambiental. Meta 1 MGKM.

Departamento 
Nacional de Planeación

2. Procesos de planificación: número  de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA formulados y/o 
ajustados con consideraciones de variabilidad y cambio climático. Meta 1 MGKM.

Departamento 
Nacional de Planeación

3. Procesos de planificación: porcentaje de entes territoriales asesorados en la incorporación, planificación y ejecución de acciones 
relacionadas con cambio climáticos en el marco de los instrumentos de planificación territorial. Meta 1 MGKM.

MinAmbiente

4. Integridad: Índice de Condición Estructural Forestal (ICE). Meta 1 MGKM. 
Instituto Alexander von 

Humboldt

5. Integridad: huella Espacial Humana. Meta 1 MGKM.
Instituto Alexander von 

Humboldt

6. Cambio climático: emisiones totales de gases efecto invernadero. Meta 8 MGKM.
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios Ambientales

7. Cambio climático: estimaciones de reservas potenciales de carbono almacenadas en la biomasa aérea de los bosques. Meta 8 
MGKM.

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y 

Estudios Ambientales

Tabla 11. Indicadores de seguimiento Meta Nacional 1
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Tema e indicadores de la Meta Nacional 1 Entidad responsable 
de reporte

8. Cambio climático: área de ecosistemas marino-costeros, estuarinos y oceánicos protegidos para la adaptación al cambio 
climático. Meta 8 MGKM.

MinAmbiente

9. Cambio climático: índice de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático. Meta 8 MGKM.
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios Ambientales

11. Servicios ecosistémicos: Índice de Presión Hídrica sobre los Ecosistemas (IPHE). Meta 11 MGKM.
Instituto de Hidrología, 

Meteorología y 
Estudios Ambientales

12. Ciudades: índice de biodiversidad urbana. Meta 12 MGKM.
Instituto Alexander  

Von Humboldt

Indicador de cabecera Marco Global

13. Servicios ecosistémicos: servicios proporcionados por los ecosistemas. Meta 11 MGKM.
Departamento 
Administrativo 

Nacional de Estadística

14. Ciudades: proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se dedica a espacios verdes/azules para uso público 
de todos. Meta 12 MGKM.

Departamento 
Administrativo 

Nacional de Estadística
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La Paz con la Naturaleza implica habilitar las condiciones para 
que las distintas opciones de uso sean viables, especialmente 
para las comunidades locales que derivan su sustento y desa-
rrollo a partir de los recursos de la biodiversidad. Se necesitan 
condiciones de equidad en la participación y en la distribución 
justa de los beneficios derivados del uso sostenible de la biodi-
versidad.

El uso sostenible de biodiversidad ofrece oportunidades de 
bienestar y desarrollo sostenible; por esto, es importante re-
conocer que la naturaleza brinda distintos escenarios para la 
reconciliación.

La Paz con la Naturaleza requiere que todos los sectores y acto-
res asuman compromisos de corresponsabilidad concretos para 
transitar hacia esquemas de producción que no degraden los 
ecosistemas, detener el cambio de uso del suelo, y salvaguardar 
la diversidad genética, incluyendo los ajustes sobre los incenti-
vos que generan pérdida de biodiversidad.

En el marco de la implementación del 
Acuerdo de Paz y del actual Plan Nacio-
nal de Desarrollo (2022-2026) distintos 
sectores y actores están trabajando 
para impulsar modelos agropecuarios 
sostenibles en el país, especialmente en 
aquellos territorios que son altamente 
biodiversos pero vulnerables en térmi-
nos económicos, de seguridad y acceso 
a servicios básicos (Salgar, 2022). 

Por esto, en esta Apuesta se refuerza el 
mensaje para que los distintos secto-
res y actores impulsen iniciativas de 
desarrollo económico basadas en la 
biodiversidad principalmente nativa, a 
través de proyectos de bioeconomía, 
de economía circular y el escalamiento 
de modelos de producción sostenible y 
regenerativos en agricultura, ganadería, 
acuicultura, forestería, pesquerías y turis-
mo sostenible.

Apuesta 2. Impulso a la transición de los modelos productivos hacia la sostenibilidad, la 
revalorización de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa de los beneficios
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En un país megadiverso como Colombia, las transiciones hacia la producción soste-
nible tienen en la biodiversidad una oportunidad para el desarrollo y crecimiento de 
sectores como el agropecuario, acuícola, turismo y el forestal (Andrade et al., 2018). Para 
esto, se requiere de la internalización de los costos de las actividades económicas y 
de las ecodependencias, así como definir acciones para materializar la implementación 
de mecanismos normativos y financieros de distribución de beneficios a partir del 
uso de la biodiversidad, en particular de los recursos genéticos.

Tabla 12. Criterios para la alineación de la Apuesta 2 con las Metas del Marco Global Kunming-Montreal

© Felipe Villegas-Vélez 
/ Instituto Humboldt 
- Creative Commons 
(BY-NC-SA)

Metas MGKM

Meta 2. Restauración
Meta 9. Uso sostenible 
y beneficios sociales
Meta 10. Gestión 
sostenible de sistemas de 
producción y extractivos 
Meta 15. Empresas
Meta 16. Consumo 
sostenible
Meta 20. Desarrollo 
de conocimientos
Meta 18. Incentivos

Meta 4. Especies amenazadas
Meta 6. Especies 
exóticas invasoras
Meta 13. Acceso a 
recursos genéticos
Meta 17. Seguridad de 
la biotecnología
Meta 18. Incentivos

Temáticas de relevancia nacional para la alineación

• Bioeconomía y modelos de producción sostenible regenerativos para detener el cambio de uso del suelo.
• Desarrollo económico de los sectores basado en la biodiversidad y con esquemas de 

producción que no degraden los ecosistemas terrestres, acuáticos y marino costeros.
• Encadenamientos productivos basados en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. 
• Reconocimiento de otros saberes y prácticas.
• Apropiación social.
• La naturaleza como escenario para la reconciliación.
• Ajustes sobre los incentivos que generan pérdida de biodiversidad.
• Internalización de los costos de las actividades económicas y de las ecodependencias.
• Nuevos esquemas de producción y consumo que revaloricen la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

• Recuperación y conservación de las especies.
• Salvaguardar la diversidad genética.
• Opciones de uso viables y ajustadas a las realidades del territorio.
• Equidad en la participación y de distribución justa de los beneficios 

derivados del uso sostenible de la biodiversidad.
• Ajustes sobre los incentivos que generan pérdida de biodiversidad.



Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030136

El detalle de cada compromiso 
y acciones propuestas en estas 
rutas pueden consultarse en el 
documento complementario 
de este código QR.

Meta Nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y modelos regenerativos

Al 2030, Colombia contará 
con 5 millones de hectáreas 

reconvertidas a modelos 
productivos sostenibles y 

con procesos de restauración 
multifuncional que garanticen 

la recuperación de la 
funcionalidad de los ecosistemas 

y la dinamización de las 
economías territoriales
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Descripción de la Meta Nacional

La reconversión de los modelos produc-
tivos agropecuarios sostenibles al inte-
rior de la frontera agrícola en los núcleos 
de desarrollo forestal o en las áreas con 
pérdida de integridad ecológica se basa 
en procesos de restauración multifun-
cional que involucran la rehabilitación, 
la recuperación de áreas degradadas, las 
prácticas agroecológicas, así como la diver-
sificación productiva que mitigue la degra-
dación de los ecosistemas. Para acelerar el 
cumplimiento de esta meta es relevante el 
fortalecimiento de la economía fores-
tal, el aprovechamiento sostenible del 
bosque nativo (maderables y no made-
rables), las actividades de producción 
sostenible en agroecología, recursos 
pesqueros, acuícolas y recuperación de 
suelos. Estos enfoques de reconversión y 
restauración con objetivos ecológicos, 
agroalimentarios y productivos deben 
mantener la biodiversidad, incrementar la 
conectividad y aumentar la oferta de ser-
vicios ecosistémicos para impulsar transi-
ciones socioecológicas en los territorios.

Tabla 13. Indicadores principales de la Meta Nacional 2

*Indicador de cabecera del MGKM.

26. Indicador reportado por Sinergia, DNP. Se recomienda que el indicador asociado a hectáreas entregadas a través del fondo 
de tierras incluya datos desagregados por sexo para integrar con apuestas de otros sectores de titulación de tierras a mujeres.

27. Indicador reportado por el DANE.

Elementos de la 
Meta Nacional y 
su alineación con 
el Marco Global

Indicador Línea base Meta 2030

Restauración (Meta 2 
MGKM)

1 *Áreas en proceso de restauración, 
recuperación y rehabilitación de 
áreas degradadas26

1.048.000
(2023)

2.000.000

Reconversión 
productiva (Meta 10 
MGKM)

2 Hectáreas entregadas a través del 
fondo de tierras26

0
(2023)

3.000.000

Reconversión 
productiva (Meta 10 
MGKM)

3 Proporción de la superficie agrícola 
en que se practica una agricultura 
productiva y sostenible27

Valor de 
línea base 

se define en 
2024

Incremento en la 
superficie agrícola en 
la que se practica una 
agricultura productiva 

sostenible

Reconversión 
productiva (Meta 10 
MGKM)

4 Participación de la producción 
agrícola que cumple con criterios 
de crecimiento verde26

0,32 %
(2019)

10 %

Reconversión 
productiva (Meta 10 
MGKM)

5 Avances hacia la gestión forestal 
sostenible medido como 
participación de la economía 
forestal en el PIB27

0,7 %
(2021)

1,5 %
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El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR.

Alineación con Meta Global 
Kunming-Montreal

Acciones 
pactadas

Meta 2 MGKM 11

Meta 10 MGKM 7

Meta 15 MGKM 5

Meta 16 MGKM 6

Meta 18 MGKM 3

Total de acciones  
Meta Nacional

32

Indicadores de seguimiento por Meta 
Global Kunming-Montreal

Meta 2 MGKM 4

Meta 10 MGKM 4

Meta 15 MGKM
Sin indicadores 
identificados

Meta 16 MGKM
Sin indicadores 
identificados

Meta 18 MGKM 2

Sector que lidera Acciones 
pactadas

Liderazgo intersectorial 7

MinAmbiente 6

Ruta diferencial 6

MinAgricultura 4

MinJusticia 2

MinMinas y energía 2

Gremios empresariales 2

MinComercio 1

MinEducación 1

MinSalud 1

Total 32

Compromisos por ruta diferencial*

Alineación con 
Meta Global 

Kunming-Montreal

Compromisos de los espacios 
representativos de Pueblos 

Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, 

Palenqueras y Campesinas

Acciones propuestas en las 
rutas de mujeres, niñez, 

adolescencias, juventudes y 
actores no estatales

Meta 2 MGKM 7 8

Meta 10 MGKM 11 6

Meta 15 MGKM 0 1

Meta 16 MGKM 1 5

Meta 18 MGKM 0 1
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El principal criterio orientador de esta Meta 
Nacional radica en el enfoque de recon-
versión productiva como una estrategia 
de restauración y rehabilitación de zo-
nas degradadas (suelos y ecosistemas), 
el cual deberá priorizarse en aquellas áreas 
con alta transformación de ecosistemas 
definidas en el Mapa de Integridad del 
paisaje. Esta Meta Nacional mantiene la 
ambición de la NDC en cuanto al millón de 
nuevas hectáreas en restauración al 2030 y 
adicionalmente, plantea un mayor alcan-
ce en cuanto a los procesos de reconver-
sión y restauración multifuncional en 3 
millones de hectáreas.

El carácter intersectorial de la implemen-
tación de acciones para cumplir esta Meta 
Nacional destaca: (1) los compromisos 
de MinAgricultura en torno a la recupe-
ración ecológica de áreas de restitu-
ción de tierras a víctimas del conflicto; 
el desarrollo de proyectos productivos 
agrobiodiversos para contener la expan-
sión de la frontera agrícola en los 25 mu-
nicipios que contienen el 65 % de la 
deforestación nacional; el fortalecimiento 
de capacidades para el establecimiento de 

viveros de semillas nativas en territorio 
y la ampliación de los servicios de exten-
sión agropecuaria y asistencia técnica con 
criterios de sostenibilidad; (2) los avances 
preliminares en las rutas de identificación 
de incentivos perversos para los sectores 
priorizados; (3) el compromiso del sector 
empresarial para gestionar la protección de 
biodiversidad como estrategia de negocios 
y como medida de adaptación climática a 
través de la Hoja de Ruta Biodiversidad 
y Empresa; (4) el impulso normativo para 
la creación de bancos de hábitat; (5) los 
compromisos de MinMinas sobre la inte-
gración de criterios de biodiversidad para 
agregar valor a los minerales estratégicos 
de la transición energética en el sector mi-
nero de pequeña escala y sus cadenas 
de valor allegadas.

En el marco de las acciones de ruta dife-
rencial, se destacan los acuerdos sobre la 
recuperación y restauración de lugares 
sagrados, el restablecimiento de modelos 
de producción ancestrales y el mejora-
miento de infraestructura verde adapta-
da a los territorios para el transporte de 
alimentos.
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Acciones complementarias Meta Nacional 2 Entidad 
responsable

 1. Realizar procesos de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas continentales, marítimos, costeros y dulceacuícolas 
degradados por diferentes motores de pérdida de biodiversidad. Estos procesos deben incorporar el enfoque de derechos, 
integrando otros sistemas de conocimiento de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras 
y Campesinas, reconociendo el papel diferencial de las mujeres. Meta 2 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

2. Implementar proyectos productivos agrobiodiversos para contener la expansión de la frontera agrícola en los 25 municipios que 
contienen el 65 % de la deforestación nacional. Meta 10 MGKM.

MinAgricultura

Tabla 14. Acciones estratégicas pactadas Meta Nacional 2. Territorios con integridad ecológica y sistemas regenerativos

Tabla 15. Acciones complementarias pactadas Meta Nacional 2. Territorios con integridad ecológica y sistemas regenerativos

Acciones estratégicas Meta Nacional 2 Entidad 
responsable

1. Desarrollar procesos de restauración con enfoque multifuncional en 2.000.000 de hectáreas en territorios degradados o con baja 
integridad ecológica, involucrando a diversos actores –públicos, privados y comunitarios– de los ámbitos nacional, regional y local. 
Se tendrá una especial consideración con los ecosistemas acuáticos continentales degradados, así como el trabajo con los predios de 
la sociedad civil que colindan con PNN para el fortalecimiento de la Red Serpaz. Meta 2 MGKM.

MinAmbiente

 2. Impulsar el Plan de restauración de suelos degradados en las zonas de mayor vulnerabilidad relacionadas con los procesos de 
restitución de tierras a víctimas del conflicto. Meta 2 MGKM.

MinAgricultura

3. Implementar acciones de reconversión productiva en 3.000.000 de hectáreas en la frontera agrícola, áreas insulares, humedales, 
rondas y cuerpos de agua, a través de los planes maestros de reconversión productiva agropecuaria (PMRPA), el Plan Nacional de 
reconversión de la ganadería bovina, los planes del ordenamiento productivos pesquero y la pesca artesanal, los planes nacionales 
de la Reforma Rural Integral de generación de ingresos y de asistencia técnica derivados del Acuerdo de Paz, o los mecanismos que 
surjan en adelante. Estas acciones deben incluir criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica para fomentar la creación 
de Bancos de hábitat. Meta 10 MGKM.

MinAgricultura, 
Unidad de 

Implementación 
del Acuerdo  

de Paz
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Acciones complementarias Meta Nacional 2 Entidad 
responsable

3. Impulsar los programas de recuperación y/o fortalecimiento de los modelos de producción ancestrales en territorios colectivos, la 
finca tradicional, los sistemas agroalimentarios, agricultura sintrópica y silvopastoriles, desde un enfoque étnico que reconozca los 
conocimientos propios. Meta 10 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAgricultura

4. Crear el Programa de corredores biológicos para la conservación y la reconversión productiva focalizado en áreas de abandono o 
erradicación de cultivos de uso ilícito. Meta 10 MGKM.

MinJusticia

 5. Implementar la hoja de Ruta Biodiversidad y Empresa como el lineamiento para la identificación de oportunidades que permitan 
integrar y gestionar la protección de biodiversidad como estrategia de negocios y como medida de adaptación climática. Estas 
orientaciones contribuirán a la toma de decisiones del sector empresarial sobre la elaboración y consolidación de reportes de 
implementación de estándares ambientales, y sobre producción y consumo sostenible. Meta 15 MGKM.

ANDI, Acopi y 
Consejo gremial

6. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas (mipymes y economía popular) en el desarrollo de análisis de impactos, riesgos y 
dependencias de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Meta 15 MGKM.

ANDI, Acopi y 
Consejo gremial

 7. Desarrollar lineamientos para el uso sostenible de la biodiversidad en el fortalecimiento de las cadenas productivas que agreguen 
valor a minerales estratégicos para la reindustrialización, transición energética y el desarrollo agrícola. Meta 16 MGKM.

MinMinas y 
Energía

8. Desarrollar iniciativas de amplia cobertura (nacional, regional) para impulsar el cambio y la adopción de prácticas sostenibles 
en sectores económicos priorizados (restaurantes, hoteles, eventos), hacia un consumo sostenible, circularidad, desperdicio de 
alimentos y reducción de huella de carbono. Meta 16 MGKM.

MinAgricultura y 
MinComercio

9. Poner en marcha la ruta para la reforma de incentivos perjudiciales para la conservación, la restauración, la recuperación de 
servicios ecosistémicos y la adaptación climática de los sectores priorizados (Agricultura (ganadería, pesca, acuicultura y forestal); 
Industria (subsectores de bebidas, alimentos, pulpa papel, cartón y químicas); Transporte; Minas, energía e hidrocarburos; y 
Turismo). Meta 18 MGKM.

MinHacienda y 
Departamento 
Nacional de 
Planeación

10. Liderar la promoción de incentivos ambientales para que se hagan ejercicios de conservación y restauración a cambio de eliminar 
cultivos de uso ilícito. Meta 18 MGKM.

MinJusticia
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 2 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos

1. Ajustes de la normatividad sobre permisos de acceso y uso de árboles silvestres para que las autoridades ambientales promuevan la 
identificación de árboles custodios de semillas y así, estandarizar el acceso y propagación de semillas nativas a las comunidades de 
viveristas y restauradores de acuerdo con las particularidades de los territorios, especialmente en aquellos priorizados para procesos 
de restauración y reconversión productiva. Meta 2 MGKM.

MinAmbiente

2. Ajustes a la reglamentación de bancos de hábitat para habilitar mecanismos de financiación de proyectos con impactos económicos, 
sociales y en la biodiversidad de los territorios. Meta 2 MGKM.

MinAmbiente

3. Reglamentación en el marco de la Ley 2327 del 2023, artículo 7, Planes de Intervención de Pasivos Ambientales, para realizar 
acciones de restauración e intervención conforme a las condiciones específicas del sitio, garantizando un nivel de riesgo aceptable. 
Meta 2 MGKM.

MinAmbiente

4. Implementación de mecanismos administrativos para la protección de espacios sagrados que aseguren su cuidado, conservación y 
restauración. Meta 2 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinCultura

5. Desarrollo y adopción de un nuevo manual de compensaciones bióticas que tenga en cuenta criterios de cambios ecosistémicos y de 
alternativas socioeconómicas de acuerdo con los contextos de los territorios, bajo escenarios de cambio climático. Este nuevo manual 
debe incluir las compensaciones del componente biótico para ecosistemas acuáticos continentales y marinos. Meta 2 MGKM.

MinAmbiente

6. Desarrollo del marco legislativo para el etiquetado, la publicidad y formas de mercadeo relacionadas con el origen de la producción 
y consumo sostenible. Meta 16 MGKM.

MinSalud

 7. Definición de medidas jurídicas, administrativas o de políticas para alentar y habilitar a las empresas a reportar, impactos, riesgos y 
dependencias de la biodiversidad. Meta 15 MGKM.

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Tabla 16. Condiciones habilitantes pactadas Meta Nacional 2. Territorios con integridad ecológica y sistemas regenerativos
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 2 Entidad 
responsable

 8. Implementación de la ruta de reforma para el reverdecimiento de las líneas de financiamiento para el desarrollo de la actividad 
agropecuaria con criterios de sostenibilidad, con especial énfasis en el 100% del fomento para el sector AFOLU. Meta 18 MGKM.

MinAgricultura

Capacidades institucionales

 9. Desarrollo de herramientas y estrategias para la integración del enfoque de género en acciones, iniciativas y proyectos del sector 
agropecuario, con el fin de garantizar que las superficies dedicadas a la agricultura, la pesca y la silvicultura se gestionen de manera 
sustentable. Meta 10 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAgricultura

10. Impulso a la ruta de reconocimiento y análisis de ecodependencias, impactos, riesgos y oportunidades de la biodiversidad, desde las 
empresas grandes y transnacionales de Colombia. Meta 15 MGKM.

ANDI, Acopi y 
Consejo gremial

11. Desarrollo de un módulo, dentro de la estrategia “Sociedad del conocimiento para el fomento de la minería sustentable”, 
enfocado en el fortalecimiento de habilidades y competencias para la gestión de la conservación, la restauración y recuperación de 
ecosistemas, y la adaptación climática en el sector minero de pequeña escala y sus cadenas de valor allegadas. Meta 16 MGKM.

MinMinas y 
Energía

Financiamiento

12. Inversión en infraestructura verde para el mejoramiento del transporte de alimentos que impulse la compra y manejo de semillas 
nativas y criollas, así como el desarrollo de la agroecología en el marco de los procesos propios de las comunidades. Meta 10 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinTransporte
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Medio de implementación Meta Nacional 2 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos
1. Promoción e impulso de los mecanismos necesarios que permitan a las empresas obtener certificados B y BIC. Meta 15 MGKM. MinComercio

Capacidades institucionales

2. Fortalecimiento de capacidades técnicas, financieras y logísticas para el establecimiento de viveros que ofrecen semillas nativas en 
territorio, así como para formular, ejecutar y monitorear los procesos de restauración ecológica. Meta 2 MGKM.

MinAmbiente y 
MinAgricultura

3. Implementación de procesos de formación propia e intercultural en torno al cuidado, conservación, restauración y protección 
integral del territorio con fundamento en los sistemas de conocimientos tradicionales de grupos étnicos y campesinos con enfoque 
de género e intergeneracional. Meta 2 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinEducación y 
MinAmbiente

4. Ampliación masiva a los servicios de extensión agropecuaria y asistencia técnica para la adopción de modelos productivos 
sostenibles, teniendo en cuenta los principios de la agroecología con el fin de promover prácticas regenerativas y sostenibles en el 
sector agropecuario. Meta 10 MGKM.

MinAgricultura

5. Desarrollo de campañas masivas de comunicación y cajas de herramientas orientadas a la creación de una cultura sobre producción 
y consumo sostenible, que promueva un modelo de revalorización social y cultural de la biodiversidad más allá de la educación 
ambiental tradicional. Estas campañas deben estar diferenciadas por territorios y grupos poblacionales. Meta 16 MGKM.

MinEducación

Sistemas de información y reporte
6. Desarrollo de un sistema único de reporte para iniciativas de restauración con el objetivo que los sectores privado, comunitario e 

institucional, puedan reportar sus actividades y datos de manera oficial (restauración comunitaria, compensaciones obligatorias y 
voluntarias, etc). El sistema debe considerar la coordinación interinstitucional para la compilación de datos sobre áreas en proceso de 
restauración, la adopción de protocolos para medir la efectividad de los procesos de restauración, así como enfoques de género, étnico e 
intergeneracional. Meta 2 MGKM.

MinAmbiente

7. Desarrollo de un sistema de monitoreo, reporte y evaluación de los incentivos y los recursos canalizados para la conservación de la 
biodiversidad. Meta 18 MGKM.

Departamento 
Nacional de 
Planeación y 
MinAmbiente

Tabla 17. Medio de implementación pactados Meta Nacional 2. Territorios con integridad ecológica y sistemas regenerativos



Planteamiento general del Plan de Acción de Biodiversidad 145

Temas e indicadores de la Meta Nacional 2 Entidad responsable 
de reporte

Indicadores Nacionales

1. Restauración: proporción de la superficie cubierta por bosque natural. Meta 2 MGKM. Ideam

2. Restauración: área prioritaria de restauración en rondas hídricas. Meta 2 MGKM. Instituto SINCHI

3. Restauración: porcentaje de avance en la elaboración e implementación de una estrategia de restauración a nivel regional. 
Meta 2 MGKM.

Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del 

Sur de la Amazonía

4. Conectividad: índice de conectividad de coberturas naturales. Meta 2 MGKM. ANLA

5. Reconversión productiva: número de hectáreas que implementan sistemas productivos agropecuarios sostenibles. Meta 10 
MGKM.

MinAgricultura

6. Reconversión productiva: porcentaje de avance en el proceso de expedición, socialización e implementación de los 
lineamientos para la ganadería sostenible. Meta 10 MGKM.

MinAgricultura

7. Reconversión productiva: consumo intermedio de productos del bosque por actividad económica. Meta 10 MGKM. DANE

8. Reconversión productiva: porcentaje de sectores con acompañamiento para la reconversión hacia sistemas sostenibles de 
producción. Meta 10 MGKM.

MinAmbiente

9. Incentivos positivos: incentivos positivos establecidos para promover la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica. Meta 18 MGKM.

Departamento Nacional 
de Planeación

Indicador de cabecera Marco Global

10. Incentivos perjudiciales: valor de los subsidios y otros incentivos perjudiciales para la diversidad biológica que han sido 
eliminados, eliminados gradualmente o reformados. Meta 18 MGKM.

Departamento Nacional 
de Planeación

Tabla 18. Indicadores de seguimiento Meta Nacional 2
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Al 2030 se aportará al 3 % del PIB 
nacional y se generarán 522.000 
empleos a través de modelos de 

economía de la biodiversidad 
que garanticen alternativas 

productivas sostenibles 
basadas en conocimiento e 
innovación tecnológica para 

generar valor agregado.

La información técnica 
que respalda la 
definición e indicadores 
de la meta se encuentra 
en este código QR.

Meta Nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad
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Descripción de la Meta Nacional

Se potenciará la economía de la biodi-
versidad mediante la dinamización de 
las 32 agendas departamentales de 
bioeconomía, con énfasis en los sectores 
agropecuario, farmacéutico, nutracéu-
tico, bioinsumos, biocosmética, textil y 
turismo, para que en las áreas de impor-
tancia ambiental afectadas por actividades 
extractivas insostenibles, en los munici-
pios PDET y en los municipios que con-
centran las mayores tasas de deforesta-
ción, se impulsen iniciativas sostenibles, 
encadenamientos productivos basados 
en el conocimiento, la ciencia, la tecno-
logía y la innovación, así como el reco-
nocimiento de las prácticas tradiciona-
les esenciales para garantizar la gestión y 
el uso sostenible de las especies silvestres. 
Además, se implementarán medidas 
de gestión para la recuperación y con-
servación de las especies, en particular, 
especies amenazadas y de agrodiversi-
dad, para mantener y restaurar la diversi-
dad genética. Para esto se debe garantizar 
la sostenibilidad, apropiación social, re-
porte y monitoreo a largo plazo.

Tabla 19. Indicadores principales de la Meta Nacional 3

*Indicador de cabecera del MGKM.

28. Indicador reportado por el DNP. Se recomienda que el indicador de 
empleos generados incluya datos desagregados por sexo.

29. Indicador reportado por el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Elementos de la 
Meta Nacional y su 
alineación con el 

Marco Global

Indicador Línea base Meta 2030

Bioeconomía (Meta 9 
MGKM)

1 Representación de 
la economía de 
biodiversidad en el PIB28

0,8 %
(2023)

3 %

Bioeconomía (Meta 9 
MGKM)

2 Empleos generados 
por la economía de la 
biodiversidad28

162.000 
(2022) 

522.000

Recuperación y 
conservación de especies 
(Meta 4 MGKM)

3 *Índice lista roja (ILR) 
de especies endémicas29

0,55 
(2023)

Incremento en el ILR  
hacia valores 
cercanos a 1
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El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR

Alineación con Meta Global 
Kunming-Montreal

Acciones 
pactadas

Meta 4 MGKM 7

Meta 6 MGKM 3

Meta 9 MGKM 11

Meta 13 MGKM 9

Meta 17 MGKM 2

Meta 20 MGKM 6

Total de acciones  
Meta Nacional

38

Sector Acciones 
pactadas

MinAmbiente 12

Ruta diferencial 12

MinCiencias 5

Liderazgo intersectorial 5

MinComercio 2

MinDefensa 1

MinAgricultura 1

Total 38

Indicadores de seguimiento por Meta 
Global Kunming-Montreal

Meta 4 MGKM 3

Meta 6 MGKM 2

Meta 9 MGKM 2

Meta 13 MGKM
Sin indicadores 
identificados

Meta 17 MGKM
Sin indicadores 
identificados

Meta 20 MGKM 2

Compromisos por ruta diferencial*

Alineación con Meta 
Global Kunming-Montreal

Compromisos de los espacios 
representativos de Pueblos 

Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, 

Palenqueras y Campesinas

Acciones propuestas en las 
rutas de mujeres, niñez, 

adolescencias, juventudes y 
actores no estatales

Meta 4 MGKM 2 1

Meta 6 MGKM 0 0

Meta 9 MGKM 9 3

Meta 13 MGKM 11 2

Meta 17 MGKM 3 3

Meta 20 MGKM 3 5
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Las acciones propuestas en esta Meta Na-
cional tienen una serie de oportunidades 
para impulsar la economía de la biodiver-
sidad, ya que en el marco de la misión de 
bioeconomía es viable el posicionamien-
to de las 32 agendas departamenta-
les, además de la consolidación de una 
institucionalidad que integre las inicia-
tivas intersectoriales de negocios verdes 
a través del observatorio o agencia de 
bioeconomía y de los centros regiona-
les de excelencia para la innovación 
tecnológica. La vinculación estratégica 
de MinComercio, MinCiencias, MinAgri-
cultura y MinAmbiente es un elemento 
fundamental para la articulación de acto-
res requerido para el cumplimiento de la 
Meta Nacional, en particular los centros 
de investigación del sector público y de los 
sectores productivos.

En términos de las acciones para atender 
las especies amenazadas, las estrategias 
de corredores ecosistémicos, como el co-
rredor del Jaguar, se proyectan como una 
apuesta ambiciosa para la conformación 
de corredores a través de herramientas de 
manejo del paisaje, planeación predial  

participativa y restauración multifuncio-
nal, de manera que se impulse un cambio 
social y cultural de impacto a favor de 
especies amenazadas. Igualmente, la imple-
mentación de la estrategia de conservación 
de anfibios amenazados permitirá orientar 
acciones para la recuperación poblacional 
de estas emblemáticas especies. Sin duda, 
uno de los elementos más relevantes de esta 
Meta Nacional es la conformación de la red 
de monitoreo comunitario que consolidará 
iniciativas locales de seguimiento y reporte 
sobre biodiversidad y adaptación al cambio 
climático para contribuir al fortalecimiento 
de las comunidades, la generación de in-
formación y el diálogo de saberes.

Dentro de las acciones de ruta diferencial, es 
importante subrayar el compromiso sobre la 
creación del Centro de investigación inter-
cultural de la biodiversidad para el acceso 
y uso de recursos genéticos, así como las 
oportunidades de participación para Pue-
blos Indígenas, Afrocolombianos y comu-
nidades Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas, en las instancias de trabajo 
del Artículo 8J sobre conocimientos tradi-
cionales y disposiciones conexas.

Es importante 
subrayar el 
compromiso 
sobre la 
creación del

de investigación 
intercultural de 
la biodiversidad 
para el acceso y 
uso de recursos 
genéticos.

Centro
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Acciones estratégicas Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

1. Fortalecer las iniciativas para reducir el atropellamiento de animales silvestres en las carreteras, con el fin de garantizar la 
preservación y la conservación de la biodiversidad. Meta 4 MGKM.

MinTransporte

 2. Implementar planes de conservación para mínimo 5 especies amenazadas y endémicas en amenaza crítica por parte de cada 
autoridad ambiental, así como la implementación de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas con entes territoriales y 
el Plan de conservación de semillas nativas y criollas, considerando los usos consuetudinarios y especies de importancia cultural de 
Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, así como el papel de las Mujeres. 
Meta 4 MGKM.

MinAmbiente

3. Formular y poner en marcha las 32 agendas departamentales derivadas de la misión de bioeconomía y territorio Meta 9 MGKM. MinCiencias

 4. Desarrollar modelos de negocio y generación de estándares de calidad para productos derivados de la biodiversidad que 
garanticen la generación de 522.000 empleos a través de alternativas productivas sostenibles con encadenamientos productivos en 
los sectores agropecuario, farmacéutico, textil y turismo sostenible, en las áreas de importancia ambiental afectadas por actividades 
extractivas insostenibles, así como en los núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad. Meta 9 MGKM.

MinCiencias, DNP 
y MinAgricultura

5. Crear cinco centros regionales de excelencia para el desarrollo de iniciativas de alta innovación tecnológica en bioeconomía y 
circularidad que ofrezcan beneficios sociales, económicos y ambientales para las personas en zonas de alta importancia ambiental y 
vulnerabilidad social, especialmente los 25 municipios que concentran 65 % de la deforestación. Meta 20 MGKM.

MinCiencias

Tabla 20. Acciones estratégicas pactadas Meta Nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad
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Tabla 21. Acciones complementarias pactadas Meta Nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad

Acciones complementarias Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

1. Implementar estrategias de monitoreo para especies exóticas invasoras o con potencial invasor actualizando la normativa de 
especies exóticas y potencialmente invasoras, que incluya planes de monitoreo e incorporen el principio de precaución. Dichas 
estrategias deben incrementar la capacidad de las autoridades nacionales y regionales, academia, institutos de investigación y 
comunidades locales para determinar la presencia y establecimiento de especies exóticas invasoras. Meta 6 MGKM.

MinAmbiente

2. Crear un observatorio o agencia nacional de bioeconomía para la innovación productiva y el turismo basado en biodiversidad, que 
integre las iniciativas de negocios verdes del sector ambiental y otras iniciativas regionales. Meta 9 MGKM.

MinComercio

3. Impulsar proyectos productivos relacionados con sistemas silvopastoriles, agroforestales, cosecha de agua, turismo ecológico y otros 
que fortalezcan las economías de la biodiversidad desde un enfoque diferencial, étnico, población y género. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAgricultura

4. Impulsar la creación de zoocriaderos sostenibles de especies comerciales con enfoque comunitario, con distribución justa y 
equitativa de los beneficios en los territorios de las comunidades locales. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 
MinAgricultura

5. Implementar cinco mecanismos de distribución justa y equitativa en los beneficios que se derivan del uso de los recursos genéticos, 
en seguimiento a la ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos. Meta 13 MGKM.

MinAmbiente

6. Elaborar e implementar protocolos comunitarios participativos y registros tradicionales, para el acceso de recursos genéticos y 
conocimiento tradicional asociado que incorpore un enfoque de género e interseccional. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

7. Desarrollar expediciones científicas con la participación de diversos actores (incluyendo comunidades locales y ex combatientes) 
para generar información sobre biodiversidad que oriente la generación de nuevos negocios. Meta 20 MGKM.

MinCiencias

8. Crear un centro de investigación intercultural de la biodiversidad para el acceso y uso de recursos genéticos derivados de los 
conocimientos y saberes tradicionales. Meta 20 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinCiencias

9. Consolidar una red de monitoreo social y comunitario sobre iniciativas de conservación y adaptación al cambio climático 
desarrolladas en ámbitos locales. La red deberá articular a los 533 actores comunitarios que adelantan o tienen potencial para 
realizar procesos de conservación y monitoreo comunitario de bosques (datos proporcionados por el Reporte del monitoreo de la 
superficie de bosques y la deforestación en Colombia, 2023). Meta 20 MGKM.

MinAmbiente
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos
1. Actualización normativa y fomento a la adopción de la reglamentación para la introducción, planes de manejo y control de 

especies forestales, agropecuarias, para uso pesquero, acuícola (incluyendo lo marino) o uso de la microbiota con potencial invasor. 
Meta 6 MGKM.

MinAgricultura y 
MinAmbiente

2. Actualización normativa orientada a ajustar requerimientos para actividades como la instalación y operación de zoocriaderos, el 
aprovechamiento de volúmenes de madera naufraga desde enfoques comunitarios y empresariales. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 
MinAgricultura

3. Ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados 
de su utilización, en concertación con los pueblos Indígenas y sus estructuras de Gobierno. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
Congreso de 

la República y 
MinAmbiente 

4. Impulso a las garantías de participación de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas en las instancias nacionales e internacionales que se creen para el trabajo del Artículo 8J del CDB, generando espacios 
oficiales de seguimiento al artículo 8J. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores y 

MinAmbiente

5. Desarrollo del marco legislativo para el etiquetado de productos alimenticios producidos con organismos vivos modificados 
genéticamente. Meta 13 MGKM.

MinAgricultura

6. En el marco de procesos de concertación con las estructuras de Gobierno propio, diseñar e implementar instrumentos jurídicos y/o 
administrativos para reconocer, proteger y salvaguardar el uso de los conocimientos tradicionales asociados a la conservación y uso 
de la biodiversidad de los grupos étnicos asociado a los recursos genéticos y sus beneficios. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

7. Desarrollo del marco normativo intersectorial sobre bioseguridad de la biotecnología. Meta 17 MGKM.
Comités Técnicos 

Nacionales de 
Bioseguridad

Tabla 22. Condiciones habilitantes pactadas Meta Nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos
1. Actualización normativa y fomento a la adopción de la reglamentación para la introducción, planes de manejo y control de 

especies forestales, agropecuarias, para uso pesquero, acuícola (incluyendo lo marino) o uso de la microbiota con potencial invasor. 
Meta 6 MGKM.

MinAgricultura y 
MinAmbiente

2. Actualización normativa orientada a ajustar requerimientos para actividades como la instalación y operación de zoocriaderos, el 
aprovechamiento de volúmenes de madera naufraga desde enfoques comunitarios y empresariales. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 
MinAgricultura

3. Ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios derivados 
de su utilización, en concertación con los pueblos Indígenas y sus estructuras de Gobierno. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
Congreso de 

la República y 
MinAmbiente 

4. Impulso a las garantías de participación de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas en las instancias nacionales e internacionales que se creen para el trabajo del Artículo 8J del CDB, generando espacios 
oficiales de seguimiento al artículo 8J. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores y 

MinAmbiente

5. Desarrollo del marco legislativo para el etiquetado de productos alimenticios producidos con organismos vivos modificados 
genéticamente. Meta 13 MGKM.

MinAgricultura

6. En el marco de procesos de concertación con las estructuras de Gobierno propio, diseñar e implementar instrumentos jurídicos y/o 
administrativos para reconocer, proteger y salvaguardar el uso de los conocimientos tradicionales asociados a la conservación y uso 
de la biodiversidad de los grupos étnicos asociado a los recursos genéticos y sus beneficios. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

7. Desarrollo del marco normativo intersectorial sobre bioseguridad de la biotecnología. Meta 17 MGKM.
Comités Técnicos 

Nacionales de 
Bioseguridad

Condiciones habilitantes Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

Capacidades institucionales

8. Desarrollo de guías y/o protocolos para el manejo especies introducidas y exóticas no invasoras. Adicionalmente, se debe generar 
un lineamiento de nivel nacional para atender la problemática de las invasiones biológicas e identificar las especies que afectan o 
pueden afectar los recursos naturales a través de los listados. Meta 6 MGKM.

MinAmbiente

9. Fortalecimiento del trabajo de protección de especies de flora y fauna como valores objeto de conservación en el sector defensa. 
Meta 4 MGKM.

MinDefensa

10. Desarrollo del listado de referencia de especies de uso pesquero que incluya especies de tiburones y rayas. Meta 4 MGKM. MinAmbiente

11. Apoyo a la industria de productos derivados de la biodiversidad para fortalecer sus capacidades frente a requerimientos de acceso 
a mercados internacionales en los sectores priorizados. Meta 9 MGKM.

MinComercio

13. Implementación del Programa Nacional de Seguridad Biológica. Meta 17 MGKM. MinCiencias

 14. Implementación de la Estrategia Nacional de conservación de anfibios amenazados. Meta 4 MGKM. MinAmbiente

15. Diseño e implementación del proyecto Corredor jaguar con el objetivo de mejorar las capacidades de las CAR para el manejo 
y reporte del tráfico ilegal del jaguar; impulsar un cambio social y cultural con enfoque de género; y mejorar los hábitats de la 
especie a través de herramientas de manejo del paisaje, planeación predial participativa y restauración multifuncional. Meta 4 
MGKM.

MinAmbiente

16. Implementación del Programa Nacional de Bioprospección. Meta 20 MGKM. MinCiencias

17. Acceso a herramientas tecnológicas y de biotecnología para la conservación, uso sostenible de la biodiversidad, con enfoque étnico 
y rural, salvaguardando los conocimientos tradicionales e involucrando a la población juvenil en el proceso. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinCiencias
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

18. Diseño e implementación del Plan de turismo vivencial amazónico para fomentar el turismo de naturaleza, contemplativo, 
sostenible y cultural, diseñado y trabajado por la institucionalidad indígena de la Amazonía. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinComercio

19. Fortalecimiento de la articulación entre la agricultura étnica, campesina, tradicional y comunitaria, promoviendo prácticas agrícolas 
sostenibles y la conservación de los ecosistemas. Meta 9 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAgricultura y 

MinAmbiente

20. Fortalecimiento de capacidades de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas en materia de: reglas y procedimientos de acceso y distribución de beneficios (ABS); protocolos comunitarios y 
registros tradicionales; negociación de acuerdos de ABS y monitoreo de proyectos de bioprospección. Meta 13 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinCiencias

Medios de implementación Meta Nacional 3 Entidad 
responsable

Sistemas de información y reporte

1. Diseño del sistema de monitoreo de poblaciones silvestres, especies amenazadas, especies de uso, especies objeto de conflicto 
humano-vida silvestre y especies invasoras o con potencial invasor, fortaleciendo los sistemas de información del SIAC y los 
sistemas de monitoreo e información de pueblos Indígenas. Meta 4 MGKM.

MinAmbiente

2. Implementación de monitoreo para poblaciones de especies de uso pesquero de manera coordinada entre Autoridad Nacional de 
Pesca y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Meta 9 MGKM.

Aunap y 
MinAmbiente

3. Diseño y puesta en marcha el Sistema nacional de información integrada para proyectos de ABS sobre los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales. Meta 13 MGKM.

MinAmbiente

Tabla 23. Medios de implementación pactados Meta Nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad
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4. Implementación de un sistema de monitoreo e información que permita guiar y hacer seguimiento a los mecanismos para la 
distribución justa y equitativa de los beneficios que se derivan del uso de secuencias digitales de información y recursos genéticos. 
Meta 13 MGKM.

MinAmbiente

5. Implementación del Plan Estratégico Nacional de Investigación Ambiental (PENIA) para consolidar un sistema de investigación 
ambiental de alta calidad, fortalecido, eficiente y articulado, con base en el conocimiento científico e información que oriente la 
toma de decisiones a nivel regional y nacional. Meta 20 MGKM.

MinAmbiente
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Tabla 24. Indicadores de seguimiento Meta Nacional 3

Temas e indicadores de la Meta Nacional 3 Entidad responsable 
de reporte

Indicadores Nacionales

1. Recuperación y conservación de especies: proporción de especies 
críticamente amenazadas. Meta 4 MGKM.

Instituto Alexander von 
Humboldt

2. Recuperación y conservación de especies: proporción de especies 
amenazadas. Meta 4 MGKM.

Instituto Alexander von 
Humboldt

3. Recuperación y conservación de especies: proporción de especies 
vulnerables. Meta 4 MGKM.

Instituto Alexander von 
Humboldt

4. Especies exóticas invasoras: número de acciones legales dirigidas a 
establecer protocolos de control de las vías de introducción y gestión de 
las especies exóticas invasoras. Meta 6 MGKM.

MinAmbiente

5. Bioeconomía: número de especies de fauna y flora vinculados a procesos 
de mercados verdes. Meta 9 MGKM.

MinAmbiente

6. Conocimiento e información: vacíos de información sobre registros de 
especies. Meta 20 MGKM.

Instituto Alexander  
von Humboldt

Indicadores de cabecera Marco Global

7. Especies exóticas invasoras: tasa de establecimiento de especies exóticas 
invasoras. Meta 6 MGKM.

Comité técnico nacional 
de especies introducidas,  
trasplantadas invasoras

8. Bioeconomía: porcentaje de la población que trabaja en ocupaciones 
tradicionales. Meta 9 MGKM.

Gobierno Mayor

9. Conocimiento e información: número de expediciones científicas 
realizadas con fines de bioprospección en zonas continentales y marinas 
con alta concentración de biodiversidad. Meta 20 MGKM.

MinCiencias
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En Colombia Paz con la Naturaleza significa la implemen-
tación efectiva del Acuerdo de Paz para abordar las causas 
subyacentes de la pérdida de la biodiversidad. 

Para hacer la Paz con la Naturaleza se requiere del trabajo 
articulado entre actores territoriales, nacionales e interna-
cionales para evitar que en el postconflicto persistan o apa-
rezcan nuevas formas de transformación de los ecosistemas 
del país.

Hacer Paz con la Naturaleza es desligar el conflicto armado 
y el narcotráfico de la conservación de la biodiversidad, es 
brindar oportunidades de seguridad y desarrollo sostenible 
en los lugares donde persiste la violencia asociada al post 
conflicto, es generar las condiciones habilitantes para que 
los distintos actores de los territorios transiten hacia a la le-
galidad y la formalidad, y promover la gobernabilidad y el 
ejercicio de la autoridad en los territorios.

En Colombia, los territorios altamente biodiver-
sos —localizados en enclaves de ecosistemas estra-
tégicos— se caracterizan por la débil presencia ins-
titucional, la falta de recursos fiscales propios, 
las precarias vías de acceso y la baja capacidad 
administrativa, lo cual configura escenarios ópti-
mos para la expansión de rentas ilegales (cultivos 
de coca y marihuana, minerías diversas, contraban-
do, tráfico ilegal de especies y maderas), o de otras 
rentas legales propicias para activar graves disputas 
como la especulación de la tierra, la ganadería 
extensiva o los enclaves de productos de expor-
tación (Echeverría et al., 2023).

Estos territorios biodiversos y vulnerables han 
sido, además, escenarios del conflicto armado. 
Por esto, el Informe Final de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la 
No Repetición (CEV) afirma con contundencia que 
“la naturaleza ha sido víctima del conflicto arma-
do, pues ha sido utilizada como instrumento para 

Apuesta 3. Atención de la contaminación, la informalidad y contención de los delitos 
ambientales asociados a los motores de pérdida de la biodiversidad



Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030158

cometer graves infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario (DIH) o como 
fuente de explotación con fines econó-
micos por parte de los actores armados o 
actores económicos privados en busca de 
beneficios particulares” (Salgar, 2022).

En reconocimiento de lo anterior, a través 
de esta Apuesta se hace un llamado para 
identificar las barreras, retos y oportunida-
des de las poblaciones locales y los sec-
tores productivos para desarrollar sus ac-
tividades económicas de manera formal 
a través de condiciones normativas y 
alternativas productivas que garanticen 
su integración en cadenas, incentivos y 
financiación. 

Esta Apuesta guarda una estrecha relación 
con la transición de los modelos pro-
ductivos sostenibles, bajo la premisa de 
convertir a la biodiversidad en la con-
creción de opciones legales y formales 
que redunden en prosperidad y bienes-
tar para las comunidades locales, para 
lo cual se requiere de una institucionalidad 
consolidada en los territorios.

Asimismo, esta Apuesta hace un llamado 
de urgencia para contener el daño a 
la biodiversidad ocasionado tanto por la 
contaminación proveniente de distin-
tas fuentes, como por los distintos acto-
res del conflicto armado y la criminalidad 
organizada. Para esto, se deben establecer 
acciones intersectoriales orientadas a 
fortalecer la gobernabilidad, el ejer-
cicio de la autoridad, la capacidad de 
seguimiento, trazabilidad, transparencia 
y el involucramiento de actores sociales en 
la gobernanza de los territorios.

Por esto, esta Apuesta convoca a actores 
más allá del sector ambiental, pues re-
sulta indispensable reforzar la participa-
ción de la rama legislativa, de los sec-
tores de defensa y de los responsables 
del control sobre el contrabando, en el 
fortalecimiento de las capacidades para la 
aplicación de las normativas en materia de 
control de la contaminación y contención 
de delitos ambientales.

Esta Apuesta 
guarda una 
estrecha 
relación con la 
transición de los

productivos 
sostenibles.

modelos
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Temáticas de relevancia 
nacional para la alineación

Metas MGKMCondiciones normativas 
que garanticen opciones 
legales y formales para el 
uso de la biodiversidad.

Cadenas, incentivos 
y financiación.Contener el daño a la 

biodiversidad ocasionado por 
diversos actores y sectores. Acciones intersectoriales 

orientadas a fortalecer 
la gobernabilidad y el 
ejercicio de la autoridad.

Capacidad de seguimiento 
y trazabilidad.

Cumplimiento de 
la normatividad 
ambiental.

Atención de la ilegalidad y 
efectividad de las decisiones 
administrativas y judiciales. Meta 5.  

Usos lícitos

Meta 7. Reducción de 
la contaminación

Meta 21. Acceso a 
la información

Acceso a la 
información para la 
toma de decisión en 
distintos niveles.

Tabla 25. Criterios para la alineación de la Apuesta 3 con las Metas del Marco Global Kunming-Montreal
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Para el año 2030, se aumentará hasta 
el 68 % del caudal con tratamiento de 

aguas residuales y el 50 % de los casos de 
pasivos ambientales serán gestionados a 
través de mecanismos enfocados en su 

remediación. Asimismo, se promoverá que 
al menos el 80 % de los productos derivados 

de la biodiversidad sean obtenidos, 
comercializados y utilizados de manera 
legal y sostenible en los municipios de 
alta importancia para la biodiversidad.

La información técnica 
que respalda la 
definición e indicadores 
de la meta se encuentra 
en este código QR.

Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de delitos
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Descripción de la Meta Nacional

En reconocimiento de que los pasivos am-
bientales implican la degradación del 
medioambiente, la pérdida de biodiver-
sidad y de los servicios ecosistémicos, 
se gestionarán los casos de pasivos am-
bientales ocasionados por la extracción 
de minerales, el derrame y filtración por 
hidrocarburos y el daño ambiental me-
diante mecanismos que propendan por 
su mitigación, acciones correctivas y re-
mediación en beneficio de la vida, la salud 
humana y la biodiversidad.

Así mismo, se concentrarán esfuerzos para 
aumentar la capacidad de prevenir, 
controlar, investigar y judicializar efec-
tivamente las conductas relacionadas 
con la contaminación ambiental, el co-
mercio ilícito de especies silvestres y la 
pérdida de biodiversidad30.

Por otro lado, para disminuir los efectos 
de la contaminación, se reemplazará 

la circulación y el consumo de plagui-
cidas de alta toxicidad por moléculas 
de menor peligrosidad a través de (1) la 
adopción de alternativas biológicas para la 
sustitución de uso, (2) el control de entra-
da ilegal al país y (3) la eliminación de los 
inventarios existentes en el territorio na-
cional. De manera específica, para reducir 
los efectos de la contaminación sobre 
los cuerpos de agua se aumentará el 
porcentaje de aguas urbanas domésti-
cas tratadas, evaluando la viabilidad de 
implementar alternativas de soluciones 
basadas en la naturaleza. 

También se avanzará en el mejoramiento 
de condiciones para el aprovechamiento, 
el tratamiento y la disposición final de 
residuos sólidos. En materia de plásticos, 
se promoverá la industria nacional para 
la generación de sustitutos a los plásticos 
de la segunda fase de prohibición al 2030. 

30. Los crímenes ambientales que subyacen al uso ilícito de especies silvestres: invasión de áreas de especial importancia ecoló-
gica, aprovechamiento ilícito de especies, tráfico de fauna, caza ilegal, pesca ilegal, manejo ilícito de especies, daño y ecocidio, 
contaminación por la explotación de yacimiento minero e hidrocarburos, explotación ilícita de yacimiento minero. 

En materia 
de plásticos, 
se promoverá 
la industria 
nacional para la 
generación de 
sustitutos a los 
plásticos de la 
segunda fase de 
prohibición al

2030
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Tabla 26. Indicadores principales de la Meta Nacional 4

31. Indicador reportado por Sinergia, DNP.

32. Indicador definido en Ley 2232 del 2022.

Elementos de la Meta 
Nacional y su alineación 

con el Marco Global
Indicador Línea base Meta 2030

Gestión de Pasivos Ambientales 
(Meta 7 MGKM)

1 Casos de pasivos ambientales gestionados

1.843 casos de sospechas de pasivos 
ambientales, de los cuales 673 están 

georreferenciados
(Innova, 2015)

921 en proceso de gestión

Contaminación
(Meta 7 MGKM)

2 Porcentaje del tratamiento de aguas 
residuales31

53,12 % 
(2021)

68 %

Contaminación
(Meta 7 MGKM)

3 Porcentaje de puntos de monitoreo con 
categoría buena o aceptable del Índice de 
Calidad de Agua (ICA). Evaluado con seis 
variables. 

36 % 
(Ideam, 2015)

43 %

Contaminación
(Meta 7 MGKM)

4 Número de productos de plástico de un solo 
uso eliminados32

8 
(2022)

21
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*Indicador de cabecera del MGKM.

33. Datos de la Oficina de Negocios Verdes y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2024.

34. Indicador reportado por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.

Elementos de la Meta 
Nacional y su alineación 

con el Marco Global
Indicador Línea base Meta 2030

Atención de ilegalidad (Meta 5 
MGKM)

5 Porcentaje de procesos judiciales 
(administrativos y penales) asociados 
a delitos ambientales y pérdida de 
biodiversidad que incorporan medidas de 
remediación de pasivos ambientales

25 % 
(entre 2013 y 2023, se resolvieron 
1.570 casos de un total de 6.281) 

(Consejo Superior de la Judicatura, 
2023)

30 % resueltos

Legalidad uso de la 
biodiversidad (Meta 5 MGKM)

6 Porcentaje de los productos derivados de la 
biodiversidad obtenidos, comercializados y 
utilizados de manera legal y sostenible en 
los municipios de alta importancia para la 
biodiversidad33

Pendiente de definir línea base 
sobre porcentaje de productos 

derivados de la biodiversidad que 
son obtenidos, comercializados y 

utilizados de manera legal

El dato disponible al momento 
sobre el número de negocios verdes 

a nivel nacional es: 1.011 

30 % de los productos serán 
producidos bajo criterios de 

negocios verdes
50 % de actividades de 

comercialización y uso legal

12.630 negocios verdes 

Especies silvestres objeto de 
tráfico (5 MGKM)

7 *Índice de lista roja de especies objeto de 
tráfico34 Línea base disponible en el 2025

Incremento en el ILR hacia valores 
cercanos a 1
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El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR.

Compromisos por ruta diferencial*

Alineación con 
Meta Global 

Kunming-Montreal

Compromisos de los espacios 
representativos de Pueblos 

Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, 

Palenqueras y Campesinas

Acciones propuestas en las rutas 
de mujeres, niñez, adolescencias, 
juventudes y actores no estatales

Meta 5 MGKM 1 2

Meta 7 MGKM 7 3

Meta 21 MGKM 14 6

Alineación con Meta Global 
Kunming-Montreal

Acciones 
pactadas

Meta 5 MGKM 16

Meta 7 MGKM 20

Meta 21 MGKM 4

Total de acciones  
Meta Nacional

40

Indicadores de seguimiento por Meta 
Global Kunming-Montreal

Meta 5 MGKM 8

Meta 7 MGKM 6

Meta 21 MGKM 1

Sector Acciones pactadas

Liderazgo intersectorial 13

MinAmbiente 6

Ruta diferencial 6

MinVivienda 5

MinDefensa 3

MinJusticia 4

MinMinas y Energía 2

MinSalud 1

Total 40
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El énfasis de esta meta en la gestión de 
pasivos ambientales, el aumento del 
tratamiento de aguas residuales, la 
eliminación de plásticos de un solo 
uso y la prohibición y suspensión de 
sustancias químicas de alta toxicidad, 
incorpora metas de otros instrumentos de 
política (Ley de Pasivos Ambientales, NDC 
y Ley de plásticos de un solo uso, respec-
tivamente), evidenciando que los asuntos 
de biodiversidad tienen relevancia en 
otras agendas y de esta manera se re-

valida la urgencia de cumplir con estos 
compromisos al 2030. En relación con 
lo anterior, las soluciones basadas en la 
naturaleza desempeñarán un rol crucial 
como puente de integración de políticas.

Adicionalmente, destaca de manera muy 
relevante el compromiso activo de secto-
res que han estado parcialmente ausentes 
de la agenda de biodiversidad (defensa 
y justicia), pero que para esta actualiza-
ción plantean alternativas fundamenta-
les para contrarrestar el tráfico ilegal de  

especies de flora y fauna, la vigilancia y 
control de delitos ambientales, el acapa-
ramiento de tierras, la ganadería extensi-
va, la deforestación, la minería ilícita y el 
control de entrada y salida de mercurio en 
los puertos. Sin duda este involucramien-
to decidido marca un hito que permitirá 
que las autoridades y otros actores de 
interés atiendan de manera más coordi-
nada las causas subyacentes de pérdida 
de biodiversidad desde los enfoques de 
prevención, atención y sanción.
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Acciones estratégicas Meta Nacional 4 Entidad 
responsable

1. Poner en marcha cinco Centros Integrados Transnacionales para el control de delitos ambientales que implementen acuerdos 
bi o plurinacionales específicos para contrarrestar la minería ilícita, el control de entrada y salida de mercurio en los puertos, la 
deforestación, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna, el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva y el narcotráfico desde 
el enfoque de finanzas criminales. Meta 5 MGKM.

MinDefensa

2. Poner en marcha 50 alianzas para combatir los delitos ambientales asociados al comercio ilícito de especies por medio del impulso al 
funcionamiento de la cadena de valor legal en los municipios atendidos por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, 
los mayormente afectados por la violencia o con incidencia de cultivos de uso ilícito. Meta 5 MGKM.

MinDefensa

4. Aumentar la georreferenciación y la incorporación de medidas de gestión de los casos de pasivos ambientales ocasionados por la 
extracción de minerales, disposición de residuos, derrame y filtración por hidrocarburos, con el objetivo de agilizar acciones de 
mitigación, medidas correctivas y remediación en las áreas de mayor afectación. Meta 7 MGKM.

MinAmbiente

5. Desplegar una estrategia intersectorial para mitigar impactos negativos para la salud humana derivados de la intoxicación por 
mercurio, en los departamentos con mayor número de casos reportados (Cauca, Córdoba, Nariño, Chocó, Antioquia, Atlántico, 
Bogotá, Sucre, Vaupés y Bolívar), así como en las áreas de Parques Nacionales Naturales. Dicha estrategia priorizará iniciativas de 
descontaminación con métodos tradicionales o de fitoremediación. Meta 7 MGKM.

MinSalud

6. Implementar de manera efectiva y con mayor alcance la acción de la NDC orientada a aumentar hasta el 68 % el caudal con 
tratamiento de aguas residuales urbanas domésticas. Meta 7 MGKM.

MinVivienda y 
MinAgricultura

7. Prohibir el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola cuyo ingrediente activo sea Fipronil y suspender la comercialización de 
productos químicos agropecuarios con el componente Clorpirifos. Meta 7 MGKM.

MinAgricultura

8. Implementar estrategias para la restauración de los suelos contaminados por la fumigación con glifosato. Meta 7 MGKM. MinJusticia

Tabla 27. Acciones estratégicas pactadas Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de los delitos ambientales

Tabla 28. Acciones complementarias pactadas Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de los delitos ambientales

Acciones complementarias Meta Nacional 4 Entidad 
responsable

1. Aumentar la fuerza en materia de investigación criminal e inteligencia para la protección del agua con el objetivo de enfrentar actividades 
de tráfico de especies, minería ilegal, contaminación hídrica, desvío de ríos, deforestación y degradación de suelos. Meta 5 MGKM.

MinJusticia

2. Fomentar emprendimientos para el aprovechamiento de subproductos del tratamiento de las aguas residuales (reúso del agua 
residual tratada, biosólidos y gases) y de subproductos derivados de PTAR. Meta 7 MGKM.

MinVivienda
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Tabla 29. Condiciones habilitantes pactadas Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de los delitos ambientales

Condiciones habilitantes Meta Nacional 4 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos
1. Revisar y reformar el marco legal y normativo para la actualización de tramites que fomenten a nivel territorial el uso y 

aprovechamiento de recursos maderables, no maderables del bosque y de la fauna. Meta 5 MGKM.
MinAmbiente

2. Fortalecimiento de la cadena de valor legal para enfrentar el tráfico de especies. Meta 5 MGKM. MinDefensa

3. Actualización de la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres para hacer ajustes 
normativos y ampliar la cobertura taxonómica. Meta 5 MGKM.

MinAmbiente

4. Creación de la jurisdicción ambiental para sancionar los delitos ambientales. Meta 5 MGKM. MinJusticia

5. Regulación para el control del contrabando y la prohibición de plaguicidas vetados a nivel internacional, en articulación con las 
acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito y la Política Nacional de Drogas 2023. Meta 7 MGKM.

MinAgricultura

6. Integración de la biodiversidad en las políticas públicas de salud, reconociendo la interdependencia entre bienestar humano y 
ecosistemas saludables . Meta 7 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinSalud

7. Implementación del Plan de sustitución de insumos agrícolas de síntesis química por insumos de origen biológico e impulso al 
programa de bioinsumos y biofábricas comunitarias. Meta 7 MGKM.

MinAgricultura

8. Generación de la estrategia para la gestión de residuos sólidos en zonas marino-costeras. Meta 7 MGKM. MinVivienda

9. Desarrollo de alternativas de reconversión de actividades de alto impacto (extracción de minerales, cultivos de uso ilícito entre otras), 
a través de procesos de recuperación, biorremediación, restauración protección de ecosistemas a través de conocimientos tradicionales 
que brinden opciones económicas sostenibles para grupos étnicos, campesinos, mujeres desde un enfoque de derechos. Meta 7 MGKM.

Ruta diferencial, 
DAPRE y ART

3. Implementar la recuperación de los sitios afectados por derrames de hidrocarburos provocados por actos de terceros involuntarios. 
Meta 7 MGKM.

MinMinas y 
Energía

4. Implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza, ciencia tecnología e innovación para los tratamientos complementarios o 
alternativas a rellenos sanitarios, y procesos de aprovechamiento que permitan avanzar en la gestión integral de los residuos que 
incorporen procesos de apropiación social por parte de actores locales. Meta 7 MGKM.

MinVivienda

5. Desarrollar un Programa de investigación para el desarrollo de los sustitutos químicos prohibidos que cuente con enfoque diferencial 
étnico. Meta 7 MGKM.

MinAmbiente y 
MinAgricultura
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 4 Entidad 
responsable

Capacidades institucionales
10. Aumento de las capacidades de peritos certificados para realizar asistencia judicial en asuntos ambientales durante el trámite 

de investigaciones y procedimientos penales, así como de los peritos de la fuerza pública que puedan aportar pruebas técnicas 
directamente a los entes investigadores. Meta 5 MGKM.

MinJusticia

11. Fortalecimiento de cada una de las estrategias de talento humano, logística y tecnología de la fuerza pública, las entidades del sector 
defensa (Defensa civil, Indumil y Satena), los operadores jurídicos, las empresas transportadoras e intermediarios aduaneros, para 
el seguimiento y control de delitos ambientales. Con fines de detección de especímenes de fauna en riesgo de tráfico, se ampliará la 
capacidad de caninos. Meta 5 MGKM.

MinDefensa y 
MinJusticia

12. Fortalecimiento de capacidades de las autoridades nacionales y regionales para la vigilancia y control de las principales vías de tráfico 
de especies e introducción de especies exóticas invasoras en territorio continental, marino y aéreo. Meta 5 MGKM.

MinDefensa y 
MinAmbiente

13. Reporte de los impactos del conflicto armado sobre los ecosistemas y sus efectos sobre la calidad de vida de las mujeres y las niñas en 
los territorios de mayor vulnerabilidad social y alta biodiversidad. Meta 5 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinIgualdad

14. Fortalecimiento de las capacidades técnicas, humanas y financieras de los despachos judiciales para la adopción y orden de medidas 
técnicas, efectivas y realizables en las providencias judiciales, la definición de criterios técnicos y jurídicos para la incorporación 
la gestión de pasivos ambientales en las decisiones judiciales y el fortalecimiento de esquemas de seguimiento y monitoreo a las 
sentencias y órdenes emitidas por los jueces. Meta 5 MGKM.

MinJusticia

15. Promoción de una mayor coordinación y fortalecimiento de capacidades entre autoridades ambientales, sector justicia (especialmente la 
Fiscalía) y defensa, para el abordaje de delitos ambientales y la trazabilidad de permisos ambientales. Meta 5 MGKM.

MinJusticia

16. Fomento a la asistencia técnica a los entes territoriales para que promuevan alianzas entre productores y organizaciones de 
recicladores de oficio, facilitando así el aprovechamiento de residuos sólidos municipales. Meta 7 MGKM.

MinVivienda

17. Desarrollo del Programa de asistencia técnica y acompañamiento a las autoridades para el cumplimiento de la reglamentación sobre 
eliminación de plásticos de un solo uso. Meta 7 MGKM.

MinAmbiente

18. Acompañamiento técnico a las Corporaciones para la implementación de la reglamentación ambiental sobre gestión integral de los 
residuos de construcción y demolición. Meta 7 MGKM.

MinAmbiente

19. Fortalecimiento de las estrategias de formación formal, informal, popular y comunicación sobre biodiversidad y cultura (lenguas 
originarias) del territorio, para generar capacidades de acceso al conocimiento, las plataformas y los tipos de información disponibles. 
Dichas estratégias deben ir dirigidas a diferentes tipos de público, incluyendo los periodistas, con enfoque intergeneracional y de 
género. Meta 21 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinEducación y 

MinCultura
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 4 Entidad 
responsable

Sistemas de información y reporte
20. Diseño e implementación de una ruta concertada y coordinada con los pueblos Indígenas y poblaciones campesinas y 

afrocolombianas, para la protección, la defensa del territorio y los sistemas de conocimiento tradicionales, frente al uso y acceso por 
terceros, a la información, innovaciones, prácticas y tecnologías de los pueblos originarios. Meta 21 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinInterior

21. Desarrollo de una estrategia de comunicación en todos los niveles que permita que la información y los conocimientos técnicos sean 
comprensibles y útiles para que las comunidades locales tomen decisiones asertivas de manera autónoma frente a la conservación de 
la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. Meta 21 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinEducación y 

MinTIC

Medios de implementación Meta Nacional 4 Entidad 
responsable

Capacidades institucionales
1. Fortalecimiento de planes de educación sobre los efectos del mercurio, espacios prácticos de acción colectiva y ejercicio del control 

ciudadano. Meta 21 MGKM.
MinMinas y 

Energía

Sistemas de información y reporte
2. Fortalecimiento de los mecanismos de reporte de información relacionada con el tratamiento de las aguas residuales municipales 

y calidad del agua de los vertimientos, mejorando la gestión de los operadores y usuarios de Sistemas de Tratamiento de Aguas 
Residuales. Meta 7 MGKM.

MinVivienda

3. Elaboración del inventario nacional de procesos judiciales y administrativos asociados a delitos ambientales. Meta 5 MGKM. MinJusticia
4. Implementación del Sistema de gestión y monitoreo para la prevención y control de delitos ambientales que permita la toma de decisiones de 

soporte a la aplicación de la Ley de delitos ambientales y el control y respuesta a la contaminación en el marco del Conaldef. Meta 5 MGKM.
MinDefensa

5. Puesta en marcha de la instancia de coordinación interministerial que permita controlar, prevenir y evitar el tráfico ilegal de fauna y 
flora silvestre, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 2153 del 2021 Meta 5 MGKM.

MinAmbiente

6. Desarrollo de un repositorio de información a partir de conjuntos de sobre monitoreo de poblaciones de especies prioritarias sujetas 
a comercio nacional e internacional (Cites), para apoyar la orientación de lineamientos e instrumentos de gestión de las especies 
silvestre en Colombia. Meta 5 MGKM.

MinAmbiente

Tabla 30. Medios de implementación pactados Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de los delitos 
ambientales
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Temas e indicadores de la Meta Nacional 4 Entidad responsable 
de reporte

Indicadores Nacionales

1. Delitos ambientales: porcentaje de procesos sancionatorios resueltos. Meta 5 MGKM. MinAmbiente

2. Delitos ambientales: variación del volumen de madera decomisado. Meta 5 MGKM. Ideam

3. Delitos ambientales: porcentaje de avance en la disminución de la ilegalidad en el aprovechamiento de la naturaleza en las áreas 
protegidas. Meta 5 MGKM.

PNN

4. Delitos ambientales: número de incautaciones de individuos y especies de fauna y flora por tráfico ilegal. Meta 5 MGKM. MinAmbiente

5. Delitos ambientales: porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de un plan de acción para el control de delitos ambientales 
priorizando la contaminación del agua, deforestación y explotación ilícita de recursos naturales en la Región de La Mojana. Meta 5 MGKM.

MinAmbiente

6. Delitos ambientales: superficie de minería ilegal. Meta 5 MGKM.  Por definir

7. Delitos ambientales: porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de legalidad y fomento minero. Meta 5 MGKM.
Ministerio de Minas 

y Energía

8. Contaminación: porcentaje de puntos de monitoreo con categoría buena o aceptable del Índice de Calidad de Agua (ICA). 
Evaluado con seis variables. Meta 7 MGKM.

Ideam

9. Contaminación: proporción del flujo de aguas residuales domésticas e industriales tratadas. Meta 7 MGKM. MinAmbiente

10. Contaminación: índice de alteración potencial de la calidad del agua (IACAL). Meta 7 MGKM. Ideam

11. Contaminación: número de productos de plástico de un solo uso eliminados. Meta 7 MGKM. MinAmbiente

12. Contaminación: variación anual de la cantidad de residuos peligrosos generados. Meta 7 MGKM. Ideam

13. Contaminación: relación entre el consumo aparente de plaguicidas y la superficie bajo uso agrícola. Meta 7 MGKM. DANE

14. Conocimiento e información: número de registros de códigos de barra de ADN generados en BoldSystem, a través de iBOL 
Colombia. Meta 21 MGKM.

Instituto Alexander 
von Humboldt

Indicadores de cabecera Marco Global

15. Pesca Sostenible: proporción de poblaciones de peces dentro de niveles biológicamente sostenibles. Meta 5 MGKM. Aunap

Tabla 31. Indicadores de seguimiento Meta Nacional 4
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Paz con la Naturaleza implica recono-
cer que la gestión de la biodiversidad 
es una responsabilidad compartida 
entre todos los actores de la sociedad 
colombiana, con roles diferenciados 
para su conservación, reparación y 
mitigación de los impactos negativos 
que causan su deterioro. 

Para ello, se requiere poner en marcha 
figuras y mecanismos más incluyentes 
y flexibles que posibiliten la conserva-
ción de las áreas y los territorios con-
servados, con la participación y toma 
de decisión activa de las comunidades 
y demás actores a nivel local y regional. 

En Colombia, la coexistencia de los grupos étnicos en las áreas más 
conservadas sustentó la declaración de los resguardos indígenas y de 
los territorios colectivos de comunidades negras por sus funciones 
sociales y ecológicas. La propiedad colectiva plenamente reconocida a 
afrocolombianos e indígenas alcanza alrededor de 38 millones de hec-
táreas (31 % del territorio nacional) que se localizan principalmente 
en la región Amazónica, el sur de la Orinoquía y el Chocó biogeográfico.

Adicionalmente, la constitución y delimitación de Zonas de Reserva 
Campesina como figura de ordenamiento reivindica a las economías 
campesinas, sus sistemas de producción y la participación en ins-
tancias de toma de decisión, como una estrategia de desarrollo rural 
con amplio potencial para la conservación y uso sostenible de la 
biodiversidad.

Es por esto que, de acuerdo con la Evaluación nacional de biodiversidad 
y servicios ecosistémicos, es necesario reconocer los acuerdos, regla-
mentos, protocolos y estrategias de los pueblos para la protección 
y manejo de sus territorios y su biodiversidad (planes de vida indíge-
na, planes de etnodesarrollo de territorios de comunidades Afrocolom-
bianas, Negras, Raizales y Palenqueras, y planes de desarrollo sosteni-
ble de las zonas de reserva campesina, así como otros acuerdos locales 

Apuesta 4. Gobernanza y corresponsabilidad para la gestión colectiva y biocultural de los 
territorios que contribuya al bienestar de los grupos étnicos y las comunidades locales
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para el manejo y el cuidado del territorio) 
e integrarlos dentro de la planificación 
de los entes territoriales y demás au-
toridades, dotándolos de financiación y 
apoyo para su implementación, gestión y 
seguimiento (Chaves et al., 2021).

En razón de lo anterior, esta Apuesta del 
Plan de Acción incorpora el concepto de 
gobernanza para la gestión y el manejo 
de las áreas conservadas más allá del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
con el objetivo de impulsar el reconoci-
miento de otros territorios a través de 
(1) mecanismos para la participación, 
(2) procesos y flujos de información que 
garanticen la toma de decisiones, (3) 
movilización de recurso y (4) justicia 
ambiental y la protección de defenso-
res de derechos humanos y ambienta-
les que fortalezcan la gobernanza de los 
territorios para su conservación.

Tabla 32. Criterios para la alineación de la Apuesta 4 con 
las Metas del Marco Global Kunming-Montreal

© Felipe Villegas-Vélez / Instituto 
Humboldt - Creative Commons (BY-NC-SA)

Metas MGKM
Sistema Nacional 
de Áreas 
Protegidas

Participación efectiva 
de defensores de 
derechos humanos 
y ambientales

Otras categorías 
de conservación Atención a 

guardaparques y 
otros defensores 
como víctimas 
del conflicto

Reparación y 
restauración de 
la naturaleza y 
el territorio Gobernanza 

socioambiental con 
enfoques diferenciales 
de género e 
intergeneracionales

Justicia 
ambiental

Meta 3. Áreas 
protegidas y OMEC

Meta 22. Participación

Meta 23. Igualdad 
de género

Temáticas de relevancia 
nacional para la alineación
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Al 2030, Colombia habrá 
alcanzado el 34 % de la 

conservación y gestión de 
las zonas terrestres, aguas 

continentales y marino costeras, 
mediante sistemas de áreas 

protegidas, OMEC y territorios 
indígenas, afrocolombianos 
y campesinos, consolidando 

derechos territoriales étnicos, 
así como medidas de protección 
a los defensores ambientales.

La información técnica 
que respalda la 
definición e indicadores 
de la meta se encuentra 
en este código QR.

Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad
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Descripción de la Meta Nacional

Para el acelerar la conservación y gestión 
de las áreas de alta integridad ecológi-
ca, se debe fortalecer de manera conjunta 
la gobernanza del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las otras medidas de 
conservación basadas en áreas (OMEC) y 
otras formas de conservación que reconoz-
can los territorios de Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Campesinas, y tradi-
cionales. Lo anterior debe incluir los instru-
mentos para la seguridad jurídica frente 
a la propiedad de la tierra en las áreas 
amortiguadoras de los Parques Nacionales 
Naturales.

Se implementarán medidas para la repara-
ción y restauración de la naturaleza y el 
territorio en el marco de la justicia am-
biental, a través de la participación efecti-
va de defensores de derechos humanos y 
ambientales y de la sensibilización social 
sobre el rol fundamental de estos actores 
frente a la conservación de la biodiversidad, 
con especial atención en guardaparques y 
otros defensores como víctimas del con-
flicto en las áreas protegidas del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales.

Así mismo, se adoptarán mecanismos de participación, procesos y flujos de informa-
ción que garanticen la toma de decisiones con enfoque étnico, diferencial, de género e 
intergeneracional en materia de biodiversidad y cambio climático fortaleciendo la gober-
nanza de los territorios para su conservación.

Tabla 33. Indicadores principales de la Meta Nacional 5

*Indicador de cabecera del MGKM.

35. Datos de la Subdirección de manejo y gestión de áreas protegidas, Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.

36. Datos de UNEP-WCMC.

Elementos de la Meta Nacional  
y su alineación con el Marco Global Línea base 2024 Meta 2030

1 *Área de las superficies de conservación 
declaradas en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap)35

49.998.321 ha (24 % del 
territorio nacional)
Superficie terrestre: 

19.527.470,2 ha (17 %)
Superficie marina: 

30.470.851 ha (32,8 %)

51.257.825 ha (24 %)
Superficie terrestre:

20.898.920 ha

2 *Área de las superficies 
bajo otros esquemas de 
conservación36

OMEC reportadas 5.021.087 ha (2,4 %) 5.021.087 ha (2,4 %)

OMEC potenciales 
para reporte

12.480.210 ha 12.480.210 ha (6 %)

Territorios 
indígenas, 
afrocolombianos y 
campesinos

No se tiene información 
de línea base

2.679.152 ha (2 %)

Total 70.393.872 ha (34 %)
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El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR.

Indicadores de seguimiento por Meta 
Global Kunming-Montreal

Meta 3 MGKM 8

Meta 22 MGKM 3

Meta 23 MGKM
Sin indicadores 
identificados

Compromisos por ruta diferencial*

Alineación con 
Meta Global 

Kunming- Montreal

Compromisos de los espacios 
representativos de Pueblos 
Indígenas, Afrocolombianos 

y comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y 

Campesinas

Acciones propuestas en las 
rutas de mujeres, niñez, 

adolescencias, juventudes y 
actores no estatales

Meta 3 MGKM 17 6

Meta 22 MGKM 19 18

Meta 23 MGKM 13 19

Alineación con Meta 
Global Kunming-Montreal

Acciones 
pactadas

Meta 3 MGKM 8

Meta 22 MGKM 12

Meta 23 MGKM 7

Total de acciones Meta 
Nacional

27

Sector Acciones pactadas
Ruta diferencial 15

Liderazgo 
intersectorial

6

MinAmbiente 5

MPC, MRA y 
Consultiva quinta

1

Total 27
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Sin duda uno de los elementos más desta-
cados en términos del cumplimiento de las 
23 metas del Marco Global Kunming-Mon-
treal, es el hecho que Colombia ya alcanzó 
el objetivo de conservación de superficie 
marina al 2030 (pues hoy en día el 32 % 
de la superficie marina tiene alguna catego-
ría de protección especial). Con referencia 
al cumplimiento de la meta del 30 % de la 
superficie terrestre, en este Plan de Acción 
se considera que el país debe avanzar en 
la ruta para el reconocimiento de otras 
formas de conservación en los territorios 
tradicionales indígenas, afrocolombianos y 
campesinos. Otro elemento relevante para 
el cumplimiento del 30 % de la superficie 
terrestre es el potencial que representa el 
reconocimiento como Otras medidas de 
conservación basadas en áreas, las Zonas de 
Reserva Campesina y los Territorios Cam-
pesinos Agroalimentarios.

Las acciones de ruta diferencial a destacar son 
los Planes Decenales de Biodiversidad y la 
necesidad explícita de brindar mecanismos 
de participación con enfoque diferencial 
para el manejo efectivo de las áreas de 
especial interés ambiental. En relación con 

lo anterior, la implementación de aspectos es-
tructurales del Acuerdo de Escazú (garantías 
efectivas para la participación y concertación 
con Pueblos Indígenas y Comunidades Loca-
les) abre ventanas de oportunidad para la re-
paración y restauración de la naturaleza, 
los territorios y las personas en el marco de la 
justicia ambiental. Es por ello que los esfuer-
zos para atender a guardaparques y otros 
defensores como víctimas del conflicto, se 
configurará en una referencia nacional que 
brindará pautas que permita replicar de este 
tipo de iniciativas tan relevantes para los lide-
razgos ambientales en los territorios.

Finalmente, otro de los temas centrales de la 
actualización del Plan de Acción es la inclu-
sión explícita de los enfoques de género 
(alineados de manera no exclusiva a esta 
Meta Nacional) con temáticas que van más 
allá de la implementación de los Planes de 
género en biodiversidad y cambio climático, 
pues se plantean temas estratégicos como la 
regulación que brinde garantías de acceso a 
las operaciones de crédito para la tenen-
cia de la tierra con enfoques diferencial, 
étnico y de género, entre otras iniciativas 
que articulan propuestas de otros sectores.
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Acciones estratégicas Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

1. Lograr el 13 % de la conservación y gestión de las zonas terrestres y aguas continentales, mediante sistemas de áreas protegidas, 
OMEC y otras formas de conservación que reconocen los territorios étnicos, campesinos y tradicionales. Meta 3 MGKM.

MinAmbiente

2. Desarrollar acuerdos para adjudicar, concesionar, otorgar la titulación o acuerdos por uso, ocupación y tenencia en las zonas con 
función amortiguadora del SPNN y las áreas degradadas marino costeras, con énfasis en los seis parques con mayor superficie 
deforestada (La Macarena, Chiribiquete, Tinigua, La Paya, Paramillo y Nukak). En los casos en que dichas áreas amortiguadoras 
coincidan con Áreas de Reserva Forestal de Ley Segunda, la acción se amparará en la estrategia de Estabilización de Derechos 
Territoriales. Meta 3 MGKM.

ART y 
MinAmbiente

3. Diseñar e implementar los Planes Decenales de Biodiversidad de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Campesinas, y Comunidades Locales. Meta 22 MGKM.

MPC, MRA y 
Consultiva Quinta

4. Formalizar, regular y brindar acceso a operaciones de crédito para la tenencia de la tierra en figuras de conservación-producción, 
con un enfoque diferencial, étnico y de género. Meta 23 MGKM.

MinAgricultura y 
MinJusticia

Tabla 34. Acciones estratégicas pactadas Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad

Tabla 35. Acciones complementarias pactadas Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad

Acciones complementarias Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

1. Reportar las áreas de propiedad de las Fuerzas Armadas, así como las Zonas de Reserva Campesina y los territorios campesinos 
Agroalimentarios como OMEC, garantizando el enfoque de derechos territoriales étnicos. Meta 3 MGKM.

MinDefensa y 
MinAgricultura

2. Desarrollar figuras de protección de ecosistemas de aguas interiores que armonicen los instrumentos existentes, fortalezcan la 
gestión de las ya existentes y reconozcan las características propias de estos ecosistemas. Meta 3 MGKM.

MinAmbiente

3. Dinamizar acuerdos territoriales en las estrategias especiales de manejo para autoridades ambientales y territorios colectivos 
orientados a la conservación de Áreas Protegidas. Meta 3 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente
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Tabla 36. Condiciones habilitantes pactadas Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad

4. Implementar mecanismos de participación con enfoque diferencial, étnico, mujer-género e intergeneracional que faciliten la 
toma de decisiones en materia de biodiversidad y cambio climático, de los Pueblos Indígenas, Afrocolombianos, Rom o Gitano,  
comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, para el manejo efectivo de las áreas de especial interés ambiental. Meta 
22 MGKM.

MinAmbiente

5. Crear entornos seguros y propicios para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales, y para prevenir la 
discriminación y la violencia de género contra las mujeres defensoras, así como el reconocimiento del sistema de Parques, 
guardaparques y otros defensores (pueblos étnicos y liderazgos colectivos) como víctimas del conflicto armado e implementación 
del plan de reparación. Meta 22 MGKM.

MinAmbiente, 
MinInterior y JEP

6. Facilitar y dinamizar procesos de formalización de territorios de grupos étnicos, mujeres y campesinos que contribuyan a consolidar 
procesos de conectividad y conservación de la biodiversidad a través de una ruta interinstitucional. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAgricultura

Condiciones habilitantes Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos

1. Implementación de la Ley 2273 de 2022 (Acuerdo de Escazú), con garantías efectivas para la participación y concertación con los 
Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, organizaciones ambientales, 
jóvenes y mujeres en su diversidad. Meta 3 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente 
y Ministerio 

de Relaciones 
Exteriores

2. Impulso a la Reglamentación del SNIAC, Ley 2169 de 2021 para brindar los mecanismos que permitan incorporar otras categorías 
de conservación propias de territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos, así como la interoperabilidad de plataformas y 
sistemas de información. Meta 3 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

3. Impulso de medidas, acciones y actividades dirigidas a integrar y reforzar la perspectiva de género e interseccional en alineación 
con el Acuerdo de Escazú (articulando el Plan de Acción de Biodiversidad, el Plan de Acción de Género del Acuerdo de Escazú y el 
Plan de Acción de Género de Cambio Climático). Meta 22 MGKM.

MinAmbiente

4. Formulación, implementación y seguimiento de la política ambiental integral para la Amazonía colombiana. Meta 22 MGKM.
Ruta diferencial, 
MinAmbiente

5. Fortalecimiento del ejercicio de gobernanza socioambiental a nivel regional para incluir a los representantes de todos los grupos 
étnicos, campesinos, mujeres, jóvenes y organizaciones sociales, en la toma de decisiones en materia de biodiversidad y cambio 
climático. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinInterior

6. Elaboración de acuerdos políticos diferenciales para el reconocimiento, inclusión y fortalecimiento de las contribuciones de los 
territorios indígenas y campesinos para la conservación, la adaptación y mitigación del cambio climático. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente

7. Creación de mecanismos para la evaluación del impacto de las políticas y programas implementados en materia de biodiversidad y 
cambio climático, que garanticen la revisión de aspectos de acceso igualitario. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

DNP

8. Integración de la perspectiva de género en todas las políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
y cambio climático, garantizando que las mujeres y niñas sean consideradas en la formulación, implementación y evaluación de 
impacto. Meta 23 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinIgualdad

Capacidades institucionales
9. Impulso de una agenda colaborativa que promueva un enfoque intercultural territorial para el reconocimiento del aporte de los 

territorios colectivos a las agendas de clima y biodiversidad. Esta agenda debe promover la puesta en marcha de un esquema 
de salvaguardas aplicable a clima y biodiversidad, así como el fortalecimiento de capacidades a los grupos étnicos, campesinos, 
mujeres y jóvenes, para la planificación propia teniendo en cuenta sus usos y costumbres en aspectos como: control y vigilancia; 
establecimiento de acuerdos comunitarios interétnicos; procesos de investigación científica y comunitaria; cualificación de su 
participación en instancias de planeación. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente
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Condiciones habilitantes Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

10. Implementación de procesos de desarrollo de capacidades para aumentar la participación de las mujeres en los ejercicios de 
toma de decisiones locales, en los procesos políticos relacionados con la gestión de la biodiversidad y el cambio climático en el 
posicionamiento del trabajo realizado por redes y organizaciones de mujeres. Meta 23 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente, 
MinJusticia y 
MinIgualdad

Sistemas de información y reporte

11. Desarrollo de información cartográfica asociada a los ecosistemas de aguas continentales y cartografía base de ecosistemas fluviales, 
áreas de subzonas hidrográficas y subsiguientes que correspondan a cuencas de drenaje con un punto de cierre, para adoptar 
tipologías de clasificación de ecosistemas de agua dulce. Meta 3 MGKM.

MinAmbiente

Financiamiento

12. Priorización de recursos a nivel nacional para la implementación del Plan de acción de género (incluyendo trazadores de 
seguimiento). Meta 23 MGKM.

MinAmbiente y 
MinIgualdad

Tabla 37. Medios de implementación pactados Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad

Medios de implementación Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

Aspectos político normativos

1. Implementación de medidas de protección integrales, urgentes, específicas y culturalmente apropiadas para la efectiva protección 
individual y colectiva de la vida de defensores ambientales con enfoque étnico, diferencial de genero e intergeneracional, que 
incluya criterios como derechos territoriales y conexos, protocolos de seguridad y apoyo legal, sistemas y mecanismos propios de 
protección. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinInterior

Capacidades institucionales

2. Fortalecimiento de capacidades técnicas para la interlocución y negociación de Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades 
Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas, y agrupaciones de mujeres y juventudes, en función de la participación efectiva en la 
toma de decisiones en conservación, uso sostenible de la biodiversidad y cambio climático. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinAmbiente y 

MinInterior
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Medios de implementación Meta Nacional 5 Entidad 
responsable

3. Implementación del Plan de Acción de Género y Cambio Climático en articulación con el Plan de Género en Biodiversidad para 
garantizar una construcción participativa con representantes de las mujeres de diferentes regiones del país. Meta 23 MGKM.

Ruta diferencial, 
Minigualdad y 
MinAmbiente

Sistemas de información y reporte

4. Elaboración de un informe nacional participativo en el que se relacione la pérdida de biodiversidad y la variabilidad climática con 
los efectos sobre la salud de las mujeres y las niñas, y en las dinámicas de uso y ocupación del territorio. Meta 23 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinIgualdad y 
MinAmbiente

Financiamiento

5. Fortalecimiento de las guardias indígenas, cimarronas y campesinas y otras formas o estructuras de cuidado de la vida y el 
territorio, a través del financiamiento para la sostenibilidad de acciones relacionadas con la protección y conservación de la 
biodiversidad. Meta 22 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinInterior
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Tabla 38. Indicadores de seguimiento Meta Nacional 5

Temas e indicadores de la Meta Nacional 5 Entidad responsable  
de reporte

Indicadores Nacionales

1. Conectividad: cambio en el porcentaje de variación del área protegida y conectada del Sinap. Meta 3 MGKM. PNN

2. Representatividad: cambio en la media y mediana de representatividad ecológica del Sinap. Meta 3 MGKM. PNN

3. Aguas Continentales: extensión de ecosistemas de aguas continentales. Meta 3 MGKM.
TNC, Instituto Alexander 

von Humboldt

4. Aguas Continentales: representatividad de ecosistemas de aguas continentales en Sinap y otras figuras de conservación. 
Meta 3 MGKM.

TNC, Instituto Alexander 
von Humboldt

5. Aguas Continentales: conectividad de ecosistemas de aguas continentales. Meta 3 MGKM.
TNC, Instituto Alexander 

von Humboldt

6. Efectividad: cambio en la media del indicador de huella espacial humana (IHEH) en el Sinap y otras figuras de 
conservación. Meta 3 MGKM.

PNN

7. Efectividad: porcentaje de mejora en el índice de efectividad del manejo de las áreas protegidas de carácter público. Meta 
3 MGKM.

PNN

8. Gobernanza: porcentaje de mejora en el índice de gobernanza del manejo de las áreas protegidas de carácter público. 
Meta 3 MGKM.

PNN

9. Participación: cambio en la cobertura de la retribución por conservación de manera monetaria y no monetaria que 
benefician a quienes habitan las áreas protegidas. Meta 22 MGKM.

PNN

10. Participación: número de defensores de los derechos humanos ambientales asesinados anualmente. Meta 22 MGKM. Defensoría del Pueblo

11. Participación: proporción de la población adulta total con derechos seguros de tenencia de la tierra, (a) con documentación 
legalmente reconocida, y (b) que perciben que sus derechos sobre la tierra son seguros, por sexo y tipo de tenencia. Meta 
22 MGKM.

DANE
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Al 2030, Colombia habrá 
puesto en marcha modelos 

de financiamiento sostenibles 
que movilicen recursos de 
todas las fuentes y a largo 

plazo, que garanticen impactos 
transformacionales en los 
territorios a través de la 

conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad en 

corresponsabilidad y bajo una 
gobernanza eficaz y equitativa

La información técnica 
que respalda la 
definición e indicadores 
de la meta se encuentra 
en este código QR.

Meta Nacional 6. Modelos financieros sostenibles



Planteamiento general del Plan de Acción de Biodiversidad 185

Descripción de la Meta Nacional

Como condición habilitante al logro de 
las metas y acciones del Plan de Acción, 
se pondrá en marcha una estrategia para 
la movilización de recursos de todas las 
fuentes y un mecanismo de Monitoreo, 
Reporte y Verificación de los flujos finan-
cieros internacionales y nacionales, públi-
cos y privados, donde se permita evaluar 
la eficiencia y eficacia de la inversión de 
los recursos en el uso sostenible y conser-
vación de la biodiversidad, en articulación 
con los mecanismos institucionales del fi-
nanciamiento al cambio climático.

© Felipe Villegas-Vélez 
/ Instituto Humboldt 
- Creative Commons 
(BY-NC-SA)
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El detalle de cada 
compromiso y 
acciones propuestas 
en estas rutas 
pueden consultarse 
en el documento 
complementario de 
este código QR.

Tabla 39. Indicador principal de la Meta Nacional 6

37. Indicador reportado por el DNP

Indicador

1. Inversiones en finanzas 
de la biodiversidad37

Línea base

1,3 billones de 
pesos (2024)

Sector Acciones pactadas
Liderazgo 
intersectorial

6

Ruta diferencial 2

Total 8

Indicadores de seguimiento por Meta 
Global Kunming-Montreal

Meta 19 MGKM 3

Alineación con Meta 
Global Kunming-Montreal

Acciones 
pactadas

Meta 19 MGKM 8

Total de acciones Meta 
Nacional

8

Compromisos por ruta diferencial*

Alineación con 
Meta Global 

Kunming-Montreal

Compromisos de los espacios 
representativos de Pueblos 

Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, 

Palenqueras y Campesinas

Acciones propuestas en las 
rutas de mujeres, niñez, 

adolescencias, juventudes y 
actores no estatales

Meta 19 MGKM 13 7
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Si bien esta Meta Nacional tiene ocho 
acciones definidas, destaca el hecho que 
todas son de carácter estratégico y ha-
bilitante para movilizar recursos de todas 
las fuentes y así, cumplir con la ambición 
planteada por este Plan de Acción. Para 
esto, el rol de liderazgo propuesto desde 
MinHacienda, DNP Superintendencia 
financiera y la Agencia Presidencial de 
Cooperación Internacional, será crucial 
para el fortalecimiento de las plataformas 

institucionales que garanticen las inversiones, monitoreo, reporte y verificación de los 
mecanismos de financiación con recursos de todas las fuentes para biodiversidad 
y cambio climático. Igualmente, gran parte de este proceso radicará en la evaluación y 
balance de la efectividad y eficiencia de la inversión de recursos por parte de organiza-
ciones públicas, privadas, sociales y comunitarias, en los territorios para lograr resultados 
concretos en la reducción de pérdida de biodiversidad. 

Sin lugar a duda, uno de los elementos centrales de esta Meta es el acuerdo de ruta 
diferencial para impulsar la asignación directa de los recursos financieros nacionales 
e internacionales a Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades Negras, 
Raizales, Palenqueras y Campesinas y Comunidades Locales.
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Tabla 40. Acciones estratégicas pactadas Meta Nacional 6. Modelos financieros sostenibles

Tabla 41. Acciones complementarias pactadas Meta Nacional 6. Modelos financieros sostenibles

Acciones estratégicas Meta Nacional 6 Entidad 
responsable

1. Generar análisis de eficiencia y eficacia de las inversiones para la gestión de la biodiversidad (conservación, restauración, 
recuperación de servicios ecosistémicos y adaptación climática), incluyendo el trazador para el seguimiento del gasto en 
biodiversidad con el propósito de garantizar la transparencia de la destinación de recursos. Meta 19 MGKM.

MinHacienda, DNP, 
MinAmbiente, 

Superintendencia 
Financiera y APC

2. Elaborar el plan para movilizar recursos que promueva: (1) mecanismos innovadores con participación de diferentes actores, 
incluyendo las asociaciones público populares y que articulen inversiones positivas en biodiversidad y cambio climático; (2) 
estrategia para la movilización de recursos a través de asociaciones público privadas para el desarrollo social, económico, 
productivo y sostenible del país, (3) proyectos para enfrentar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático en las áreas no 
municipalizadas mediante el uso de presupuestos participativos, facilitar el desarrollo de infraestructura comunitaria sostenible 
a través de las Asociaciones Público-Populares (AIPP) y garantizar el acceso de la academia, la sociedad civil y la ciudadanía a la 
información financiera pública verde. Meta 19 MGKM.

MinHacienda y 
MinAmbiente

3. Definir aspectos técnicos, institucionales y financieros para desarrollar o fortalecer una plataforma institucional para el seguimiento 
de monitoreo, reporte y verificación de las inversiones en biodiversidad, articuladas a las inversiones en cambio climático. Meta 19 
MGKM.

DNP y MinAmbiente

Acciones complementarias Meta Nacional 6 Entidad 
responsable

1. Desarrollar e incorporar el componente de biodiversidad en la taxonomía verde. Meta 19 MGKM.
MinHacienda y 

Superintendencia 
Financiera

2. Implementar la elaboración de las evaluaciones sociales y ambientales de los megaproyectos financiados con recursos del sector 
financiero. Meta 19 MGKM.

MinHacienda y 
Superintendencia 

Financiera
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Tabla 42. Indicadores de seguimiento Meta Nacional 6

Temas e indicadores de la Meta Nacional 6 Entidad responsable 
 de reporte

Indicadores de cabecera Marco Global

1. Financiación pública internacional: financiación pública internacional, incluida la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas. Meta 19 MGKM.

DANE

2. Financiación pública nacional: financiación pública nacional para la conservación y utilización sostenible de la diversidad 
biológica y los ecosistemas. Meta 19 MGKM.

DANE

3. Financiación privada nacional: financiación privada (nacional e internacional) para la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica y los ecosistemas. Meta 19 MGKM.

APC, DANE, DNP

3. Analizar, identificar y escalar los incentivos positivos para la conservación de la biodiversidad con impacto positivo, a través de 
recursos públicos y/o privados, con mecanismos como financiación combinada. Meta 19 MGKM.

MinHacienda y DNP

4. Asignación directa de los recursos financieros nacionales e internacionales a Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y comunidades 
Negras, Raizales, Palenqueras y Campesinas y Comunidades Locales, para promover el acceso efectivo y eficaz de los recursos 
de todas las fuentes, así contribuir al cumplimiento de las metas del Marco Global de Biodiversidad. Esta asignación de recursos 
deberá considerar mecanismos que garanticen acceso directo para las mujeres en su diversidad. Meta 19 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinHacienda

5. Creación de mecanismos financieros y bancos de proyectos estratégicos sobre biodiversidad con enfoque diferencial, de género 
e intergeneracional. Meta 19 MGKM.

Ruta diferencial, 
MinHacienda
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5
Marco de recomendaciones 
regionales



Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030192

Con referencia al nivel 
regional, en este capítulo 
se presenta un listado de 
recomendaciones provenientes 
de los 23 Pactos regionales 
por la Biodiversidad (¡Voces 
desde los territorios!) y del 
análisis de los documentos de 
planeación departamentales y 
regionales. Las ¡Voces desde los 
territorios! plantearon un total 
de 164 recomendaciones 
(Amazonía: 31; Andina: 42; 
Caribe e Insular: 33; Orinoquía 
26; Pacífico 32), mientras 
que del análisis documental 
se proponen alrededor de 
39 recomendaciones.
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En este capítulo se 
presenta un listado 
de recomendaciones 
provenientes de los 
23 Pactos regionales 
por la biodiversidad.

La visión desde los territorios 
para brindar recomendacio-
nes a los entes territoriales y 

actores locales en materia de bio-
diversidad, es fundamental para 
fortalecer la gestión ambiental 
en Colombia, especialmente al re-
conocer su autonomía constitu-
cional y modelo descentraliza-
do. Esta autonomía permite que 
las comunidades y sus gobier-
nos locales adapten las políti-
cas y estrategias de conservación 
a las realidades y necesidades 
específicas de sus territorios. El 
promover un enfoque participa-
tivo y contextualizado, fomen-
ta la apropiación de la biodi-
versidad y empodera la toma 
de decisiones informada. Este 
reconocimiento de la diversidad 
cultural y ambiental de Colombia 
puede contribuir a diseñar inter-
venciones que consideren tanto 
los conocimientos tradicionales 
como la visión occidental.

En este capítulo se presentan las recomen-
daciones conjuntas para la apropiación 
e implementación del Plan de Acción de 
Biodiversidad en los territorios, partiendo 
de dos insumos principales: (1) los 23 Pactos 
regionales por la Biodiversidad de la ruta de 
participación (donde se recibió la contribución 
de 4.089 personas) y (2) el análisis de los 
Planes de Desarrollo Departamentales y los 
Planes de Acción institucional y cuatrienales 
de las Autoridades Ambientales Regionales. 
Al igual que el marco estratégico del orden na-
cional, estas recomendaciones se presentan 
por cada una de las Metas Nacionales.
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Regional

¡Voces desde los territorios!

La incorporación de las percepciones de 
los diversos actores interesados en la con-
servación de la biodiversidad, su uso sos-
tenible y la acción climática, en la acción 
institucional, invita a la cooperación y el 
intercambio de saberes y experiencias 
para generar sinergias que fortalezcan la 
implementación del Plan de Acción de 
Biodiversidad al 2030. 

Las voces de los diversos territorios que 
participaron en la actualización del Plan de 
Acción, configuran una serie de recomen-
daciones concretas a los entes territoriales 
para facilitar la articulación entre dife-
rentes niveles de gobierno y actores. Este 
proceso de participación incidente es 
inédito en la agenda de biodiversidad 
del país y sin duda, incorporar las ¡Voces 
desde los territorios! en la implementación 
del Plan de Acción a nivel regional y local, 
contribuirá a la Paz con la Naturaleza. 

El alcance de este ejercicio es solamente indicativo para evidenciar los principales 
hallazgos del proceso de participación, por ello es preciso destacar que hay múltiples 
percepciones que no necesariamente están cohesionadas dentro de una misma región o 
que aplican también para otras regiones.
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Regional

Meta Nacional 1. Planificación participativa

En materia de planificación participa-
tiva, las voces desde los territorios hi-
cieron énfasis en la necesidad creciente 
de (1) la cooperación interregional y 
la participación en la conservación de 
la biodiversidad; (2) la armonización de 
marcos normativos sectoriales para crear 
un marco coherente que facilite la imple-
mentación efectiva de las políticas am-
bientales; (3) la adaptación de los cono-
cimientos científicos a las realidades y 
contextos de los territorios, incluyendo 
el conocimiento tradicional; (4) impul-
sar iniciativas de soluciones basadas en 
la naturaleza. 

Desde los territorios también se destaca 
un patrón claro en la priorización de la 
gobernanza y la participación comuni-
taria, recalcando la necesidad de invo-
lucrar a actores locales, lo que subraya 
la importancia de la inclusión social en 
la conservación, el uso sostenible de 
la biodiversidad y la acción climática. 
Este análisis sugiere que a medida que 

Colombia avance en la conservación de su 
biodiversidad, el país deberá priorizar la 
participación incidente en la actualiza-
ción de los instrumentos de planeación 
territorial, los cuales serán elementos cla-
ve para lograr la integración de las agen-
das de biodiversidad y cambio climático.

De manera particular, en la Amazonía, se 
destaca la importancia de la cooperación 
transfronteriza entre Colombia, Perú y 
Brasil, lo que sugiere un reconocimiento 
de la interconexión ecológica y cultural 
entre estos países. De manera similar, en 
la región Andina, el énfasis en la actuali-
zación de los planes de ordenamiento 
territorial y la integración de la gobernan-
za local revela una intención de fortalecer 
la base participativa en la planificación 
ambiental. En la región Caribe e Insular 
y el Pacífico, la inclusión de saberes tra-
dicionales y la articulación de instrumen-
tos de planeación con las comunidades 
afrocolombianas subrayan un enfoque 
inclusivo y culturalmente relevante en 

la gestión ambiental. Destaca de mane-
ra particular el interés por mantener y 
fortalecer las iniciativas REDD+ como 
una estrategia exitosa de conservación y 
uso de los bosques en el Pacífico, con el 
cumplimiento de las correspondientes 
salvaguardas. En la Orinoquía, la nece-
sidad de integrar corredores ecológicos 
en la planeación resalta la importancia de 
considerar la conectividad de los ecosis-
temas en el desarrollo territorial.
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Regional

1. Impulsar la cooperación transfronteriza entre Co-
lombia, Perú y Brasil para la conservación de la bio-
diversidad en la Amazonía (Meta 1 MGKM).

2. Trabajar en la armonización de los marcos norma-
tivos de los tres países, buscando la coherencia en 
las políticas y regulaciones ambientales (Meta 1 
MGKM).

3. Orientar la planificación y gestión del territorio hacia 
el mantenimiento de los servicios ecosistémicos, es-
pecialmente en las ciudades de la Amazonía. (Meta 
1 MGKM).

4. Asegurar la implementación efectiva de las normati-
vas relacionadas con la declaratoria de la Zona Ram-
sar en Inírida. (Meta 1 MGKM).

5. Actualizar el Plan Regional de Biodiversidad de la 
Amazonía Colombiana en articulación con entes te-
rritoriales y comunidades (Meta 1 MGKM).

A
m

az
on

ía

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe

Meta Nacional 1. Planificación participativa
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Regional

1. Actualización de los Planes de 
ordenamiento territorial con én-
fasis en la definición de áreas de 
interés para el turismo de natu-
raleza (Meta 1 MGKM).

2. Fortalecer sistemas de gobernan-
za local para su integración en los 
procesos de planificación regional 
(Meta 1 MGKM).

3. Elaboración del POMCA para los 
ríos Saldaña y Cabrera (Meta 1 
MGKM).

4. Promover la gestión efectiva de 
los corredores de conservación 
bioculturales en áreas urbanas, su-
burbanas y rurales, lo que asegura 
la conectividad entre los ecosiste-
mas y la protección de los valo-
res culturales asociados (Meta 1 
MGKM).

5. Garantizar la coherencia entre la 
normatividad ambiental y otros 
sectores como el minero ener-
gético y agropecuario, evitando 

A
nd

in
a

conflictos y asegurando la 
sostenibilidad de los recursos 
naturales (Meta 1 MGKM).

6. Actualizar los planes depar-
tamentales y regionales de 
biodiversidad, incorporando 
los nuevos conocimientos 
científicos y las tendencias 
globales definidas en el 
MGKM (Meta 1 MGKM).

7. Incluir escenarios de cambio 
climático e integrar metas de 
clima y biodiversidad, alinea-
das con ESG, GRI, CDP, CSRD, 
TNFD/C SBTi/N (Meta 8 
MGKM).

8. Promover soluciones basa-
das en la naturaleza para la 
adaptación al cambio climá-
tico y el ordenamiento del 
agua (Meta 8 MGKM).

9. Mayores iniciativas de con-
servación en las ciudades 
(Meta 12 MGKM).

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

1. Planificación y ordenamiento territorial 
en articulación con comunidades locales 
y organizaciones de mujeres protectoras 
de la biodiversidad a partir de los cono-
cimientos tradicionales y saberes propios 
(Meta 1 MGKM).

2. Fortalecimiento de la gobernanza am-
biental alrededor del agua (Meta 1 
MGKM).

3. Mayor control de la expansión urbana 
(Meta 1 MGKM).

4. Consolidar procesos de integración a ni-
vel nacional e internacional para la defi-
nición e implementación de estrategias 
de conservación y promoción del uso 
sostenible de la biodiversidad (Meta 1 
MGKM).

5. Manual de compensación para ecosiste-
mas marino-costeros (Meta 14 MGKM).

C
ar
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e 

e 
In
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Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe

Meta Nacional 1. Planificación participativa
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Regional

1. Actualizar e implementar los instru-
mentos de ordenamiento territorial 
con la participación de actores loca-
les (Meta 1 MGKM).

2. Integración efectiva de áreas y co-
rredores ecológicos dentro de los 
instrumentos de planeación territo-
rial (Meta 1 MGKM).

3. Gestión de riesgos para atender incen-
dios forestales (Meta 11 MGKM).

O
ri

no
qu

ía
Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe
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Regional

1. Articular instrumentos de pla-
neación y ordenamiento a 
los instrumentos propios de 
Pueblos Indígenas, Afrocolom-
bianos y comunidades Negras, 
Raizales y Palenqueras (Meta 1 
MGKM).

2. Mejorar la planificación y 
ordenamiento de espacios 
marinos, costeros y oceánicos 
(Meta 1 MGKM).

3. Política agroambiental que im-
pulse a los sistemas productivos 
sostenibles y los negocios ver-
des en articulación con todos 
los actores (Meta 1 MGKM).

4. Actualización de planes de-
partamentales o regionales 
de biodiversidad (Meta 1 
MGKM).

5. Implementar de manera inte-
gral los Decretos 1384, 1396 y 

0129, mediante procesos de divul-
gación y formación culturalmente 
apropiados en todas las regiones 
del país, priorizando la armoni-
zación con los usos y costumbres 
de los Pueblos Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales y Pa-
lenqueras. (Meta 1 MGKM).

6. Articular lineamientos entre auto-
ridades ambientales y operadores 
catastrales (Meta 1 MGKM).

7. Considerar el enfoque de biodiver-
sidad en los procesos de restitución 
de tierras que lidera la URT (Meta 
1 MGKM).

8. Apoyar más proyectos REDD+, 
incorporando criterios de veeduría 
y enfoque de derechos (Meta 8 
MGKM).

9. Soluciones basadas en la naturale-
za y fomento de procesos agroeco-
lógicos con garantías de comercia-
lización (Meta 8 MGKM).
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Meta Nacional 2. Territorios con integridad ecosistémica y modelos regenerativos

La transición de sistemas productivos para 
garantizar la recuperación de la funcionali-
dad de los ecosistemas y la dinamización de 
las economías territoriales, es un desafío que 
claramente requiere de un enfoque regionali-
zado. En la región Amazónica, acciones como 
el reconocimiento de los derechos de los 
Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y co-
munidades Negras, Raizales, Palenqueras 
y Campesinas, junto con la promoción de 
la restauración de ecosistemas degrada-
dos mediante agroforestería, son esenciales 
para fortalecer los esquemas tradicionales de 
conservación y las economías locales. Una 
normatividad que habilite el uso de la 
biodiversidad (por ejemplo, a comunidades 
de viveristas y restauradores), la implemen-
tación de cadenas de valor para productos 
forestales no maderables y el fomento del 
turismo sostenible y comunitario impulsan 
la generación de ingresos económicos a partir 
de las alternativas sostenibles propias de la re-
gión Amazónica.

En la región Andina, la aplicación de 
la Estrategia Nacional de Restaura-
ción y el monitoreo de la biodiversi-
dad con participación comunitaria son 
fundamentales para asegurar prácticas 
agrícolas responsables. Limitar la ex-
pansión de monocultivos y resolver 
conflictos socioambientales permiti-
rá un cambio hacia modelos más sos-
tenibles para el uso de la biodiversidad. 
Además, el patrocinio para el registro 
de Bancos de Hábitat será crucial 
para generar alternativas económi-
cas a partir de la restauración mul-
tifuncional de ecosistemas y la preser-
vación de recursos genéticos y semillas. 
La promoción de sistemas de agricul-
tura sintrópica y la recuperación de 
saberes ancestrales fortalecerá la 
resiliencia de las comunidades, lo que 
garantizará que sus tradiciones se inte-
gren en un futuro sostenible.

En la región 
Andina, la 
aplicación de 
la Estrategia 
Nacional de 
Restaura ción y 
el monitoreo de 
la biodiversi dad 
con participación 
comunitaria son 
fundamentales 
para asegurar 
prácticas agrícolas 
responsables.
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Regional

En la región Caribe e Insular, la res-
tauración de ecosistemas marinos, 
así como la creación de alianzas es-
tratégicas entre diferentes sectores 
para la adecuada orientación de las 
actividades pesqueras industriales y 
turísticas, son prioridades para im-
pulsar un desarrollo más sosteni-
ble y la innovación productiva. En 
la Orinoquía, los acuerdos de con-
servación por medio de modelos 
productivos y esquemas de bioe-
conomías son fundamentales para 
reducir el impacto ambiental, mien-
tras que, en el Pacífico, la restau-
ración de ecosistemas (terrestres, 
acuáticos, marinos y costeros) 
fragmentados y la promoción de 
la sostenibilidad empresarial son 
pasos clave para recuperar la salud 
de los ecosistemas. En conjunto, es-
tas acciones no solo buscan restaurar 
la funcionalidad de los ecosistemas, 
sino también dinamizar las econo-
mías territoriales, creando un equili-
brio entre el desarrollo, la conserva-
ción y el uso sostenible en todas las 
regiones del país.
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1. Garantizar el reconocimiento 
legal y efectivo de los derechos 
de las comunidades que habitan 
en la Reserva Forestal Ley 2, es-
pecialmente Pueblos Indígenas, 
Afrocolombianos y comunidades 
Negras, Raizales, Palenqueras y 
Campesinas. (Meta 10 MGKM).

2. Promover la restauración de 
ecosistemas degradados y la 
conservación de la biodiversi-
dad, mediante la implementa-
ción de proyectos de restaura-
ción productiva y agroforestería. 
(Meta 2 MGKM).

3. Fortalecer las cadenas de valor de 
productos amazónicos no made-
rables, promoviendo la investiga-
ción, el desarrollo de nuevos pro-
ductos y la certificación de origen 
(Meta 10 MGKM).

4. Promover el turismo sostenible 
como una alternativa económica 
que beneficie directamente a las 
comunidades locales, incenti-
vando la creación de empresas 
comunitarias y el desarrollo de 
productos y servicios turísticos 
basados en la cultura y la natura-
leza (Meta 10 MGKM).

5. Impulsar el desarrollo de eco-
nomías verdes en la Amazonía, 
adaptándolas a las característi-
cas y necesidades de cada terri-
torio (Meta 10 MGKM).

6. Extender el modelo de las Uni-
dades de Ordenación Forestal 
de Tarapacá a otras regiones de 
la Amazonía, fortaleciendo la 
gestión forestal y la prevención 
de la deforestación (Meta 10 
MGKM).
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1. Aplicar la Estrategia Nacional de 
Restauración y PSA, con enfoque 
de conectividad ecológica (Meta 
2 MGKM). 

2. Formalizar y asegurar el monito-
reo y seguimiento de actividades 
de restauración y de la biodiver-
sidad con participación comuni-
taria (Meta 2 MGKM).

3. Controlar la ampliación de mo-
nocultivos como el aguacate y la 
caña de azúcar entre otros, así 
como de la ganadería extensiva 
(Meta 10 MGKM).

4. Poner en marcha estrategias para 
atender conflictos y delitos am-
bientales, así como la reconver-
sión de los modelos productivos 
(Meta 10 MGKM).

5. Acciones vinculantes para que 
el sector productivo cumpla con 
las determinantes ambientales 
definidas en los instrumentos de 
planeación y ordenación del te-
rritorio (Meta 10 MGKM).

6. Promover y fortalecer sistemas de 
agricultura sintrópica, permacultura, 
bosques alimenticios y agroecología, 
negocios verdes, avanzar en procesos 
de reconversión de ganadería bovina a 
sistemas sostenibles con eje silvopasto-
ril biodiverso (Meta 10 MGKM).

7. Formular e implementar la política na-
cional de polinizadores o las iniciativas 
en torno a las abejas: con enfoque lo-
cal y comunitario (Meta 10 MGKM).

8. Impulsar actividades de recuperación 
de saberes ancestrales y escuelas cam-
pesinas para expandir saberes sobre 
producción sostenible, agroecología y 
producción de bioinsumos (Meta 10 
MGKM).

9. Fortalecer capacidades en el sector 
empresarial y productivo para garan-
tizar el cumplimiento de la normativi-
dad ambiental (Meta 15 MGKM).

10. Cambios en la producción y consumo 
de alimentos (Meta 16 MGKM).

11. Patrocinio para el registro de Bancos de 
Hábitat (Meta 18 MGKM).
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1. Acelerar la restauración de 
ecosistemas marinos estra-
tégicos en la región (Meta 
2 MGKM)

2. Creación de alianzas entre 
el sector empresarial, la 
academia y los tomadores 
de decisión para la gene-
ración de iniciativas tec-
nológicas para replantear 
los modelos de desarrollo 
dominantes en la región 
(Meta 15 MGKM).

3. Visibilizar de manera estra-
tégica el Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina en los mapas 
de biodiversidad nacional, 
destacando su condición 
de Reserva de Biósfera Sea-
flower y su rol como hotspot 
de biodiversidad en el Cari-
be (Meta 10 MGKM).

4. Diseñar e implementar 
una estrategia regional de 
soluciones basadas en la 
naturaleza para fomentar 
la conectividad entre eco-
sistemas estratégicos y la 
transformación productiva 
(Meta 10 MGKM).

5. Evaluación y regulación 
estricta de las actividades 
pesqueras industriales 
y turísticas (Meta 10 
MGKM).

6. Promoción de la innova-
ción del sector construc-
ción para el cambio de 
materiales que generen 
menor impacto ambien-
tal (Meta 18 MGKM).
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1. Acuerdos de conservación para ecosistemas estratégi-
cos concertados con los sectores productivos (Meta 10 
MGKM).

2. Transformación de los modelos productivos de alto im-
pacto a través del uso de mejores tecnologías, el impulso 
de las bioeconomías y los incentivos para el cambio de 
los modelos productivos (Meta 10 MGKM).

3. Regular al sector productivo (frontera agrícola, arroz 
principalmente) y apoyo a los modelos productivos pro-
pios (Meta 10 MGKM).

4. Ampliación del conocimiento de la diversidad genética, 
hongos y edafofauna (Meta 13 MGKM).

5. Fortalecimiento de industrias y cadenas productivas lo-
cales a través de la financiación de emprendimientos de 
cadenas forestales, silvopastoriles y agroforestales (Meta 
10 MGKM).

6. Creación de una plataforma (clústeres) de empresas en 
emprendimientos de productos con valor agregado a 
partir de la conservación de la biodiversidad para acce-
der a mercados (Meta 15 MGKM).
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1. Promoción de la res-
tauración, recupera-
ción, biorremediación 
para la conectividad de 
ecosistemas terrestres, 
acuáticos, marinos y 
costeros fragmentados, 
degradados o afecta-
dos por contaminación 
(Meta 2 MGKM).

2. Acceso a los reportes de 
sostenibilidad empre-
sariales e industriales 
(Meta 15 MGKM).

Para contribuir al cumplimiento de esta 
Meta Nacional, cada región de Colombia 
debe adoptar estrategias específicas basa-
das en la sostenibilidad, el conocimiento 
y la innovación tecnológica de acuerdo 
con sus contextos territoriales. En la Ama-
zonía, la transición de modelos extrac-
tivistas hacia prácticas sostenibles, como 
el aprovechamiento forestal sostenible ma-
derable y no maderable, la agroforestería 
y el turismo de naturaleza, permitirá di-
versificar las fuentes de ingreso, lo que 
beneficia a las comunidades y promueve 
la conservación de la biodiversidad. La 
adopción del Protocolo de Nagoya ga-
rantizará un acceso justo y equitativo a 
los beneficios obtenidos de los recursos 
genéticos y favorecerá a las comunida-
des que custodian estos saberes, creando un 
marco que estimule la investigación y el 
desarrollo de productos biotecnológicos, 
y así generar un valor agregado significativo 
en la economía regional.

Meta Nacional 3. Potenciar la 
economía de la biodiversidad
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En la región Andina, la promoción del turismo 
rural y comunitario se convierte en un mode-
lo de desarrollo inclusivo y clave para dinami-
zar la economía local. Se resalta la necesidad 
de fortalecer la investigación sobre la biodi-
versidad, especialmente sobre el potencial 
biotecnológico de los hongos. La normativa 
orientada a la conservación de estos recursos 
complementará los esfuerzos para garantizar 
que los beneficios económicos derivados de la 
biodiversidad se distribuyan equitativamente, 
fortaleciendo así las capacidades locales.

En la región Caribe e Insular, la regulación del 
aprovechamiento de productos no madera-
bles y el impulso de negocios verdes basa-
dos en la biodiversidad generarán impactos 
económicos positivos en las comunidades loca-
les. La promoción del turismo sostenible y de 
la biotecnología, en sintonía con los saberes 
ancestrales, facilitará un enfoque integrador 

que combine la conservación con la renta-
bilidad económica derivada del uso sos-
tenible. En la Orinoquía, la reconversión 
industrial con enfoques de sostenibilidad 
y conservación, así como el impulso del 
turismo ecológico abrirán nuevas opor-
tunidades de desarrollo basadas en la 
biodiversidad. 

Finalmente, en la región del Pacífico, el 
ajuste normativo para el uso sostenible 
de la biodiversidad y el fomento de la 
agroecología permitirán una transición ha-
cia prácticas productivas más responsables. 
La transferencia de información técnica, 
científica y el fortalecimiento del sistema 
regional de ciencia y tecnología garanti-
zarán que las iniciativas se fundamenten 
en el conocimiento y la innovación, con 
enfoques de género y diferencial. 

En la Orinoquía, 
la reconversión 
industrial con 
enfoques de 
sostenibilidad y 
conservación, así 
como el impulso del 
turismo ecológico 
abrirán nuevas 
oportunidades de 
desarrollo basadas 
en la biodiversidad. 
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1. Impulsar la reducción y transición 
de los modelos extractivistas en la 
Amazonía, promoviendo activida-
des económicas sostenibles como 
la agroforestería, la producción de 
alimentos saludables y el turismo 
de naturaleza (Meta 9 MGKM).

2. Adoptar plenamente el Protocolo 
de Nagoya para garantizar el acce-
so justo y equitativo a los recursos 
genéticos y los conocimientos tra-
dicionales asociados, así como la 
participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de 
su utilización (Meta 13 MGKM).
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1. Impulsar iniciativas de turismo 
comunitario (Meta 9 MGKM).

2. Fortalecer la investigación e 
incluir normatividad para con-
servación de los hongos por su 
potencial para la biotecnología 
(Meta 17 MGKM).
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1. Regulación de aprovechamiento de 
productos no maderables del bosque 
en áreas protegidas (Meta 9 MGKM).

2. Actualización normativa para uso y 
aprovechamiento de no maderables en 
áreas protegidas; también incorporar 
lineamientos para el aprovechamiento 
de madera náufraga (Meta 9 MGKM).

3. Generación de negocios verdes y em-
prendimientos sostenibles (por ejemplo, 
a partir de la madera oceánica) con im-
pactos económicos y sociales en el nivel 
local (Meta 9 MGKM).

4. Impulsar de manera masiva el turismo 
sostenible (Meta 9 MGKM).

5. Desarrollo de los Protocolos de Cartage-
na y de Nagoya (Meta 13 MGKM).

6. Desarrollo de la biotecnología recono-
ciendo los saberes ancestrales (Meta 
17 MGKM).

C
ar

ib
e 

e 
In

su
la

r
Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe



Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030212

Regional

1. Soluciones Basadas en la Naturale-
za para la reconversión industrial y 
productiva en la que la biodiversi-
dad represente oportunidades de 
desarrollo para los sectores produc-
tivos (Meta 9 MGKM).

2. Fortalecimiento del turismo ecológi-
co (Meta 9 MGKM).

3. Incrementar el conocimiento de 
los sistemas hídricos subterráneos 
presentes en la región (Meta 20 
MGKM).

4. Asignación de cupos globales para 
cacería de chigüiro como estrategia 
de conservación (Meta 9 MGKM).

5. Aplicar normativas relacionadas 
con propiedad intelectual, indus-
trial y derechos de autor (Meta 13 
MGKM).
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1. Ajuste de la normatividad para el uso sostenible de 
la biodiversidad (Meta 9 MGKM).

2. Potenciar la agroindustria, agroecología con produc-
tos de la biodiversidad, el impulso de la extensión 
y asistencia técnica para la transición de sistemas 
productivos a gran escala, con enfoques de género 
y diferenciales (Meta 9 MGKM).

3. Transferencia de información técnica y científica 
para acuerdos de conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad (Meta 9 MGKM).

4. Fortalecer el Sistema Regional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación para los departamentos de 
Cauca y Nariño (Meta 20 MGKM).

5. Plataforma de caracterización y seguimiento de 
los conflictos socioambientales asociados a la te-
nencia de la tierra (Meta 20 MGKM).

6. Impulsar la investigación de recursos genéticos 
como alternativa para la reconversión productiva 
(Meta 13 MGKM).
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Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de delitos

Para el cumplimiento de esta Meta Nacio-
nal, las voces de los territorios indican la 
necesidad de la colaboración interinstitu-
cional, la educación comunitaria ambien-
tal y el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y comunitarias con énfasis 

en el nivel local, no solo desde la ac-
ción de sancionar, sino también para 
ofrecer alternativas productivas y 
fomentar un manejo sostenible de la 
biodiversidad con la vinculación activa 
de las comunidades. 

Para la región de la Amazonía se destaca 
la necesidad de establecer mecanismos de 
coordinación entre instituciones y con los 
países fronterizos para prevenir y abordar 
los delitos ambientales de manera integral, 
fortaleciendo las capacidades de las autorida-
des ambientales y judiciales para investigar 
y sancionar estos delitos. Se hace énfasis en 
la importancia de prevenir la sobreex-
plotación a través de planes de manejo y 
monitoreo, lo que sugiere un enfoque de 
acción. La inclusión de lenguas nativas y 
el fortalecimiento de centros de investiga-
ción refuerzan que la solución debe incluir 
a las comunidades locales y fomentar el 
intercambio de conocimientos.

En la región Andina la apuesta se traduce 
en esfuerzos por reducir el tráfico ilegal 
de especies y la regulación de actividades 
que atentan contra la biodiversidad. Las re-
comendaciones muestran una clara necesi-
dad de articular esfuerzos entre diferentes 
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actores, incluyendo la fuerza pública y 
organizaciones locales, lo que podría fa-
cilitar la implementación de medidas de 
control. La implementación de sancio-
nes ambientales y el uso de tecnología 
sugiere un enfoque de modernización. 
Para la región Caribe e Insular el fortale-
cimiento del proceso sancionatorio y la 
presencia institucional son centrales para 
combatir la contaminación y los delitos 
ambientales. Las recomendaciones refle-
jan la necesidad de visibilizar problemas 

ambientales, por ejemplo, la contamina-
ción sensorial, así como la de reactivar 
centros de conocimiento que integren 
saberes ancestrales. Esto destaca un en-
foque inclusivo que valore la educación.

En el caso de la Orinoquía, las recomen-
daciones regionales se enfocan en la pre-
vención de delitos ambientales a través 
de la vigilancia y el control. Las acciones 
propuestas sugieren la necesidad de ofrecer 
alternativas económicas que disuadan 

actividades ilegales. Finalmente, para la 
región Pacífico se pone énfasis en el control 
de la deforestación, el tráfico de vida sil-
vestre y la minería ilegal, con un enfoque 
en el fortalecimiento de la capacidad 
institucional y judicial para enfrentar estos 
delitos. Propuestas como el impulso a pro-
yectos de pago por servicios ambientales 
reflejan un enfoque que combina la conser-
vación con incentivos económicos.
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1. Establecer mecanismos de coordi-
nación efectiva entre las diferentes 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que operan en la 
Amazonía, para una respuesta coor-
dinada ante los delitos ambientales. 
(Meta 5 MGKM).

2. Implementar planes de manejo y 
monitoreo para especies invasoras, 
especies amenazadas y ecosistemas 
frágiles, con el fin de prevenir la so-
breexplotación y el tráfico ilegal de 
especies (Meta 5 MGKM).

3. Garantizar el manejo adecuado de 
los residuos sólidos en comunidades 
y municipios de la región Amazó-
nica, promoviendo la reducción, la 
reutilización y el reciclaje (Meta 7 
MGKM).

4. Desarrollar programas de prevención 
y abordaje del crimen ambiental, 
fortaleciendo las capacidades de las 

autoridades ambientales y judiciales 
para investigar y sancionar estos deli-
tos (Meta 5 MGKM).

5. Incorporar las lenguas nativas en pro-
cesos de transmisión de información 
relacionado con la protección y uso 
sostenible de la biodiversidad (Meta 
21 MGKM).

6. Fortalecer el intercambio de cono-
cimientos científicos y tecnológicos 
con Brasil y Perú, promoviendo la 
creación de redes de investigación 
y la colaboración entre instituciones 
académicas y comunidades locales 
(Meta 21 MGKM).

7. Crear y fortalecer centros de investi-
gación en la Amazonía que promue-
van la generación de conocimiento 
y la innovación, y que sirvan como 
espacios de encuentro entre la aca-
demia, las comunidades y el sector 
productivo (Meta 21 MGKM).

A
m

az
on

ía

Océano
Pacífico

Mar  
 Caribe

Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de delitos



Marco de recomendaciones regionales 217

Regional

1. Reducir las cadenas de co-
mercialización y tráfico ilegal 
de especies de fauna y flora 
(Meta 5 MGKM).

2. Coordinar a las distintas auto-
ridades del territorio para el 
cumplimiento de la normativi-
dad ambiental, especialmente 
tráfico y explotación de espe-
cies de flora y fauna (Meta 5 
MGKM).

3. Articular la fuerza pública, en-
tidades ambientales y las orga-
nizaciones locales en el control 
de daños ambientales a través 
del uso de drones (Meta 5 
MGKM).

4. Reglamentar y aplicar el proce-
so sancionatorio ambiental, el 
servicio comunitario y cursos 
obligatorios cuando se incum-
plan las normas ambientales 
(Ley 2387 de 2024) (Meta 5 
MGKM).

5. Implementar estrategias para 
la reducción de cultivos de 
usos ilícitos; minería ilegal 
en ecosistemas estratégicos 
como páramos; humedales 
que incorporen acciones rela-
cionadas con la protección de 
la biodiversidad a través de 
planes y proyectos sostenibles 
económica, social y ambien-
talmente (Meta 5 MGKM).

6. Fortalecimiento de los entes de 
control y vigilancia, mejorar y 
realizar seguimiento oportuno 
a denuncias por afectaciones 
ambientales (Meta 5 MGKM).

7. Regularizar los lugares de dis-
posición ilegal de residuos só-
lidos (Meta 7 MGKM).

8. Fortalecer el enfoque de salud 
ambiental (Meta 7 MGKM).
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9. Garantizar la construcción y 
operatividad de las plantas 
de tratamiento de aguas re-
siduales, para los municipios 
que no cuentan con ellas 
(Meta 7 MGKM).

10. Implementar un sistema de 
monitoreo interinstitucional 
que permita recopilar, anali-
zar y compartir información 
sobre el estado de la biodi-
versidad, los ecosistemas y 
los impactos de las activi-
dades humanas (Meta 21 
MGKM).

11. Desarrollo de la Plataforma 
Nacional de Seguimiento a la 
implementación del Plan de 
Acción participativo con en-
foque diferencial (Meta 21 
MGKM).
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1. Fortalecimiento del proce-
so sancionatorio ambien-
tal para acciones de con-
taminación, deforestación 
y delitos ambientales en 
general (Meta 5 MGKM).

2. Implementación de acui-
cultura marina aplicada a 
la conservación de espe-
cies amenazadas o en pe-
ligro de extinción (Meta 5 
MGKM).

3. Mayor control y presencia 
institucional en los territo-
rios para la recuperación 
de ecosistemas y promo-
ción del uso lícito de la 
biodiversidad (Meta 5 
MGKM).

4. Fortalecimiento de las 
capacidades judiciales 
(Meta 7 MGKM).

5. Fortalecer procesos de con-
trol y vigilancia articulados 
a las comunidades para pre-
venir delitos ambientales. 
(Meta 5 MGKM).

6. Reconocimiento y atención 
de la contaminación senso-
rial (Meta 7 MGKM).

7. Facilitar el acceso de la infor-
mación científica (Meta 21 
MGKM).

8. Reactivar los centros de co-
nocimiento ambiental como 
repositorios de información 
ambiental, tradicional y cien-
tífica, especialmente el acceso 
a las generaciones jóvenes. 
Consolidación de bases de da-
tos de información a partir de 
saberes ancestrales (Meta 21 
MGKM).
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1. Incrementar la presencia y capacidad 
de las autoridades en el territorio para 
la vigilancia y control de la transfor-
mación de los ecosistemas, prevenir y 
atender los delitos ambientales (Meta 
5 MGKM).

2. Promover esquemas de trazabilidad y 
vigilancia de la ganadería y otras ac-
tividades extractivas para prevenir la 
destrucción de ecosistemas estratégi-
cos (Meta 5 MGKM).

3. Generar alternativas económicas a acti-
vidades ilegales y explotación de espe-
cies (Meta 5 MGKM).

4. Aplicación del enfoque One Health 
(Meta 7 MGKM).
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1. Control a la deforestación por medio del 
cumplimiento de las leyes y normativi-
dades ambientales (Meta 5 MGKM).

2. Fortalecimiento de los mecanismos de 
vigilancia y control de tráfico de vida sil-
vestre y otros delitos ambientales (Meta 
5 MGKM).

3. Impulso a jueces de la República que 
atienden delitos ambientales (Meta 5 
MGKM).

4. Descontaminación y saneamiento de 
fuentes de agua (ecosistemas acuáticos 
continentales, marinos y costeros) (Meta 
7 MGKM).

5. Investigación aplicada, ciencia y tecnolo-
gía con accesibilidad a los actores locales 
para el fortalecimiento de los liderazgos 
ambientales (Meta 21 MGKM).
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Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad

Sobre la Meta Nacional relacionada con 
gobernanza de todos los sectores y toda 
la sociedad, las voces de los territorios 
posicionan a las medidas de protección 
a los defensores ambientales, el empo-
deramiento, la participación y el acceso a 
la ciencia y tecnología como elementos 
claves para impulsar la corresponsabilidad 
en la gestión de los territorios. Es por esto 
por lo que el diálogo entre conocimien-
tos tradicionales y la ciencia occidental, 
la educación y la participación con en-
foques de género e intergeneracionales 
crean un marco enriquecido para la soste-
nibilidad, la gestión ambiental y la resilien-
cia social y económica.

En la Amazonía, reconocer y garantizar 
los derechos territoriales de los Pueblos 
Indígenas, Afrocolombianos y comunida-
des Negras, Raizales, Palenqueras y Cam-
pesinas se convierte en uno de los temas 
más posicionados desde las recomendacio-
nes. La formalización de otras áreas de 

conservación, consejos comunitarios y la 
integración de conocimientos ancestrales 
en la planificación territorial promoverán 
un manejo efectivo y respetuoso de la bio-
diversidad. Además, la promoción de la 
educación y la participación, junto con 
el reconocimiento del papel que desem-
peñan las mujeres como cuidadoras del 
agua y la biodiversidad, contribuirá a la 
resiliencia de las comunidades. Declarar 
los territorios amazónicos como espa-
cios de paz con la naturaleza contribuirá 
a la reconciliación entre las diversas co-
munidades y otros actores claves de y en 
la región, fomentando un compromiso 
colectivo con la conservación y el uso sos-
tenible. Desde la Amazonía se realizó un 
llamado urgente para la implementación 
del Acuerdo de Escazú y de la Políti-
ca Ambiental Indígena, lo que asegura 
la garantía de los derechos de acceso 
como lo es la información, participa-
ción y justicia ambiental de los pueblos 
étnicos y campesinos.
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En la región Andina el énfasis en la protección 
de ecosistemas amenazados y la creación de 
incentivos para organizaciones locales muestra 
un enfoque en la cooperación entre sectores, 
en el que el conocimiento local deberá ser 
valorado. Para el caso de la región Caribe e In-
sular la capacidad institucional y el liderazgo 
de las mujeres son esenciales para un manejo 
efectivo de las áreas protegidas. El enfoque en 
mercados de carbono y otros instrumentos fi-
nancieros innovadores sugiere una integración 
de soluciones económicas para la conserva-
ción. La creación de un observatorio de bio-
diversidad, en colaboración con universidades, 
facilitará el acceso a información y una garantía 
de los derechos de acceso en asuntos ambienta-
les. Además, la implementación del Acuerdo 
de Escazú fortalecerá la participación de las 
comunidades en la gestión de proyectos de 
conservación y uso de la biodiversidad, conso-
lidando los derechos territoriales étnicos y 
asegurando una voz para quienes tradicional-
mente han sido marginados.

La Orinoquía prioriza la creación de mesas de 
diálogo intersectorial para la recuperación 
de fuentes hídricas, lo cual destaca la impor-
tancia de la participación comunitaria y la 

colaboración entre diferentes sectores 
para atender las causas subyacentes de 
pérdida de biodiversidad. 

En el Pacífico, la creación de áreas pro-
tegidas comunitarias y otras formas de 
conservación, así como el impulso a la 
educación popular resaltan la necesi-
dad de involucrar a las comunidades en 
la toma de decisiones y el manejo de 
sus territorios.
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La implementación del Acuerdo de 
Escazú fortalecerá la participación de las 
comunidades en la gestión de proyectos 
de conservación y uso de la biodiversidad, 
conso lidando los derechos territoriales 
étnicos y asegurando una voz para quienes 
tradicional mente han sido marginados. 
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1. Fortalecer el Sistema Depar-
tamental de Áreas Protegi-
das del Caquetá (Meta 3 
MGKM).

2. Garantizar los derechos terri-
toriales y la gobernanza de 
las distintas comunidades de 
la Amazonía (especialmente 
campesinado y afrocolom-
bianos) con enfoques de gé-
nero y generacionales (Meta 
22 MGKM).

3. Formalización de los conse-
jos comunitarios (Meta 22 
MGKM).

4. Fortalecer acciones de 
educación y participación 
ambiental a través del mo-
nitoreo comunitario de la 
biodiversidad, diálogos de 
saberes tradicionales y cien-
tífico (Meta 22 MGKM).

5. Garantizar la plena implemen-
tación de la Política Ambiental 
Indígena y sus respectivos siste-
mas (Meta 22 MGKM).

6. Promover la integración de los 
conocimientos ancestrales de 
las comunidades indígenas en 
los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial de la 
Amazonía (Meta 22 MGKM).

7. Declarar los territorios amazóni-
cos como escenarios de construc-
ción de paz con la naturaleza, 
promoviendo la reconciliación 
entre las comunidades locales 
y el medioambiente (Meta 22 
MGKM).

8. Mayor reconocimiento de las 
mujeres como cuidadoras del 
agua y la biodiversidad (Meta 
23 MGKM).
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1. Priorizar la protección y conservación de los relictos de 
ecosistemas subxerofíticos andinos, ecosistemas alta-
mente amenazados y de gran importancia biológica (Bo-
yacá, Cauca, Nariño y Cundinamarca) (Meta 3 MGKM).

2. Adopción de modelos pedagógicos con criterios de 
bioculturalidad que permitan la articulación de las en-
tidades comunales con las educativas (PRAEs, Procedas, 
Cideas) (Meta 22 MGKM).

3. Implementación del Acuerdo de Escazú (Meta 22 
MGKM).

4. Creación de un sistema nacional de participación am-
biental para la gestión y ejecución de proyectos de con-
servación, áreas protegidas y de producción sostenible 
de las ONG y comunidades rurales (Meta 22 MGKM).

5. Incluir el Mandato de Autoridades Territoriales Econó-
mico-Ambientales (ATEA) del Consejo Regional Indígena 
del CRIC (Meta 22 MGKM).

6. Integrar a población víctima del conflicto armado y en 
condición de discapacidad en proyectos y programas rela-
cionados con la conservación de la biodiversidad y educa-
ción ambiental (Meta 22 MGKM).
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1. Mejorar la capacidad institucional y comunitaria 
para gestionar el manejo de áreas protegidas y 
OMEC en ecosistemas marino-costeros, insulares 
y continentales, impulsando el liderazgo de las 
mujeres de la región (Meta 3 MGKM).

2. Implementar el Decreto 1384 de 2023 (Meta 22 
MGKM).

3. Impulsar la creación de una escuela de formación 
sobre biodiversidad dirigida a la comunidad, so-
ciedad civil, autoridades y fuerza pública (Meta 
22 MGKM).

4. Promover el conocimiento tradicional para el ma-
nejo, conservación y recuperación de ecosistemas 
estratégicos con enfoque de adaptación al cambio 
climático (Meta 22 MGKM).

5. Implementar mecanismos de evaluación financiera 
robustos y transparentes para todos los proyectos 
de infraestructura y sociales que puedan tener un 
impacto en la biodiversidad (Meta 22 MGKM).

6. Implementar acciones orientadas a mejorar la sa-
lud ambiental con enfoque de género (Meta 23 
MGKM).
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1. Estrategias de educación ambiental adaptadas a 
condiciones territoriales y culturales en articula-
ción con la academia (Meta 22 MGKM).

2. Crear mesas de diálogo intersectorial social para 
recuperación de las fuentes hídricas y liderar 
acuerdos de ordenamiento de territorio en el cui-
dado del agua (Meta 22 MGKM).

3. Garantías de espacios de participación y control 
social, veedurías ciudadanas y acceso a la infor-
mación ambiental, especialmente para los jóve-
nes (Meta 22 MGKM).

4. Implementar el Sistema Metropolitano de Áreas 
Protegidas (SIMAP) (Meta 3 MGKM).

5. Reconocimiento de territorios campesinos con 
función de conservación (Meta 22 MGKM).

6. Reubicación de colonos que habitan en PNN 
(Meta 22 MGKM).
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1. Impulsar la creación de áreas 
protegidas comunitarias con 
enfoque biocultural a partir 
de acuerdos sociales y terri-
toriales con grupos étnicos 
(Meta 3 MGKM).

2. Gestión financiera para la 
declaratoria, formulación e 
implementación de planes 
de manejo de áreas protegi-
das en zonas marino-costeras 
(Meta 3 MGKM).

3. Implementación del Acuer-
do de Escazú como garantía 
de los derechos y protección 
de los líderes ambientales 
que denuncian de deli-
tos ambientales (Meta 22 
MGKM).

4. Impulso a la gobernanza des-
de los enfoques de la educa-
ción popular, con la partici-
pación de las mujeres (Meta 
22 MGKM).

5. Establecer una red de moni-
toreo comunitario (Meta 22 
MGKM).

6. Incluir en los diferentes nive-
les educativos materias am-
bientales para la conserva-
ción y adaptación al cambio 
climático (Meta 22 MGKM).

7. Reconocer la categoría de los 
Pueblos Afrodescendientes en 
el Convenio sobre Diversidad 
Biológica como sujetos de 
derechos, con voz y voto en 
los organismos, mecanismos 
e instrumentos financieros y 
de participación (Meta 22 
MGKM).
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Meta Nacional 6. Modelos financieros sostenibles

Para el cumplimiento de esta Meta Nacio-
nal, desde las distintas regiones, se destaca 
la necesidad urgente de empoderar a las 
comunidades. Las acciones priorizadas 
sugieren que la movilización de recursos 
de todas las fuentes es un tema predo-
minante, con un notable énfasis en la crea-
ción de incentivos, mecanismos e instru-
mentos económicos y la implementación 
de políticas inclusivas. 

Las diversas propuestas reflejan un panora-
ma variado, en el que cada región presen-
ta desafíos y oportunidades particulares, lo 
cual subraya la importancia de adoptar es-
trategias específicas que se adapten a cada 
contexto regional, promoviendo espacios 
de diálogo y colaboración que fortalez-
can la participación ciudadana en materia 
de biodiversidad. 

En la Amazonía es crucial implementar 
mecanismos que permitan a las comuni-
dades acceder directamente a finan-
ciamiento, eliminando intermediarios 
y fortaleciendo la autonomía de Pueblos 
Indígenas, Afrocolombianos y comunida-
des Negras, Raizales, Palenqueras y Cam-
pesinas. Además, el acompañamiento 
técnico y financiero en la formulación de 
instrumentos de planificación territorial, 
programas y proyectos potenciará la capa-
cidad de estas comunidades para gestionar 
sus recursos de manera efectiva. Destinar 
recursos económicos generados por 
actividades industriales y pasivos am-
bientales a iniciativas locales garantizará 
que el desarrollo económico esté alineado 
con la conservación y uso sostenible, pro-
moviendo un enfoque de corresponsabili-
dad resaltando el papel que desempeña la 
banca multilateral.
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En la región Andina, aumentar la capa-
cidad técnica y financiera de las Cor-
poraciones Autónomas Regionales es 
fundamental para facilitar inversiones am-
bientales que respondan a las necesidades 
locales. La creación de un fondo para la 
restauración de ecosistemas estratégicos, 
como páramos y bosques secos, permitirá 
financiar iniciativas comunitarias que 
busquen mitigar los efectos del cambio 
climático. Al mismo tiempo, garantizar el 
acceso a financiamiento para sistemas 
agrarios sostenibles ayudará a transfor-
mar la producción agrícola hacia modelos 
más limpios y responsables.

En la región Caribe e Insular, se prio-
riza la necesidad de dar impulso a ins-
trumentos financieros innovadores 
y flexibles, como los mercados de 
carbono y los bonos azules, los cuales 
ofrecerán incentivos positivos para 
la conservación de la biodiversidad de 
manera accesible para las comunida-
des. En la Orinoquía, la promoción de 
incentivos a través del pago por servi-
cios ambientales y la creación de con-
vocatorias de financiamiento descen-
tralizadas facilitarán el acceso a recursos 
para proyectos locales. Finalmente, en 

la región del Pacífico, es esencial sim-
plificar los procedimientos de acceso 
a financiamiento para grupos comuni-
tarios y étnicos, lo que permitiría que 
estos actores accedan a recursos directa-
mente para conservar la biodiversidad 
y proteger especies amenazadas. En 
conjunto, estas recomendaciones recla-
man la creación de un sistema financie-
ro sostenible y equitativo que transfor-
me los territorios hacia un futuro más 
resiliente. 
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1. Impulsar los mecanismos para que los terri-
torios indígenas puedan movilizar recursos 
directamente: financiación sin intermediación 
para pueblos Indígenas, comunidades Negras, 
Campesinas y entes territoriales del Amazonas 
(Meta 19 MGKM).

2. Acompañamiento técnico y financiero a comu-
nidades étnicas y campesinas en procesos de 
formulación y actualización de instrumentos 
propios para la planeación y manejo del terri-
torio (Meta 19 MGKM).

3. Destinar recursos económicos que se perciban 
por el desarrollo de actividades industriales, 
pasivos ambientales y provenientes de la ban-
ca multilateral para apoyar acciones ambienta-
les lideradas por organizaciones locales (Meta 
19 MGKM).
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1. Aumentar capacidad técnica y financiera en las Cor-
poraciones Autónomas Regionales para inversión 
ambiental en los territorios (Meta 19 MGKM).

2. Fondo para la restauración de ecosistemas estratégi-
cos afectados por el cambio climático, como el caso 
de los páramos, bosque seco. Financiamiento a las 
apuestas productivas de las organizaciones comuni-
tarias de base (Meta 19 MGKM). 

3. Acceso a financiamiento para el desarrollo de sis-
temas agrarios sostenibles y limpios (Meta 19 
MGKM).

1. Impulso a los mercados de carbono 
(Meta 19 MGKM).

2. Impulso a instrumentos financieros in-
novadores y flexibles que promuevan 
incentivos positivos para la biodiversidad 
y de fácil acceso a comunidades locales 
(bonos azules) (Meta 19 MGKM).
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1. Promover incentivos a través del pago 
por servicios ambientales y de líneas 
de crédito con criterios de equidad y 
sostenibilidad (Meta 19 MGKM).

2. Convocatorias de financiación descen-
tralizadas (Meta 19 MGKM).
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1. Promover procedimientos sencillos 
para que los grupos comunitarios y 
étnicos accedan a la financiación de 
manera diferenciada para conservar 
la biodiversidad, protección de espe-
cies amenazadas, intercambios de se-
millas entre otros de manera directa, 
eliminar trabas e intermediarios con 
enfoque de género e intergeneracio-
nal (Meta 19 MGKM).

2. Generación de mecanismos que per-
mitan fortalecer las economías loca-
les a través de empleos e incentivos a 
personas dedicadas a la conservación 
y uso sostenible de la biodiversidad. 
(Meta 19 MGKM).

3. Ejecutar proyectos de pago por servi-
cios ambientales (Meta 19 MGKM).
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Recomendaciones para entes territoriales

Meta Nacional 1. Planificación participativa

Tras la revisión de los diversos documentos 
de planificación territorial, se identificó la 
necesidad de fomentar la colaboración 
entre sectores a nivel municipal, al ase-
gurar que los instrumentos de planifica-
ción territorial, por ejemplo, los planes de 
ordenamiento territorial (POT), incorporen 
acciones específicas relacionadas con las 
Metas Nacionales. Esto implica articular 
la zonificación ambiental no solo des-
de la vocación productiva del suelo, sino 
también considerando la estructura eco-
lógica principal, la oferta de servicios 
ecosistémicos y los objetivos de conser-
vación. Además, se deben activar evalua-
ciones ambientales estratégicas que orien-
ten las acciones de intervención territorial 
con criterios de conservación y adaptación 
climática, especialmente en proyectos de 

infraestructura como los puertos, garanti-
zando que las consideraciones ambientales 
sean parte integral de la planificación.

Asimismo, es esencial revisar y actualizar 
los enfoques en los instrumentos de or-
denamiento territorial para abordar ade-
cuadamente la pérdida de biodiversidad, 
la adaptación y los riesgos asociados al 
cambio climático. Se recomienda forta-
lecer las capacidades de los funcionarios 
en la integración del cambio climático y 
la gestión de los servicios ecosistémicos. 
La promoción de estudios de valoración 
que destaquen la contribución de los 
servicios ecosistémicos locales es clave 
para facilitar la toma de decisiones in-
formadas. A continuación, se muestra en 
detalle las recomendaciones para los entes 
territoriales:

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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1. Fomentar la colaboración entre 
sectores a nivel municipal (como 
planificación, desarrollo económico y 
medioambiente) para asegurar que 
los instrumentos de planificación 
territorial, como los planes de orde-
namiento territorial, incorporen ex-
plícitamente acciones relacionadas 
con las Metas Nacionales de biodi-
versidad y cambio climático. Meta 1 
MGKM.

2. Articular los instrumentos de orde-
namiento territorial con la zonifica-
ción de cultivos no solo basado en la 
vocación productiva asociada al suelo, 
si no que incluya una orientación a las 
prácticas productivas sean adecua-
das según la estructura ecológica 
principal, la oferta de servicios eco-
sistémicos y los objetivos de conser-
vación, entre otros. Esto requiere una 
alineación y coherencia entre los pla-
nes sectoriales con los diferentes POT, 
el Plan de Acción de Biodiversidad y 
los Planes Integrales de Gestión del 

Cambio Climático para alcanzar una 
mayor articulación entre los gremios, 
productores y la institucionalidad am-
biental. Meta 1 MGKM.

3. Activar las evaluaciones ambientales 
estratégicas como un instrumento 
prioritario para orientar las acciones 
de conservación y adaptación climáti-
ca tanto para los sectores como para 
las regiones. Se recomienda reforzar 
las acciones de conservación y res-
tauración de la biodiversidad en los 
documentos de Evaluaciones Ambien-
tales Estratégicas (EAE), especialmen-
te en el ámbito de los puertos, para 
garantizar que estas consideraciones se 
reflejen adecuadamente en la planifi-
cación y ejecución de proyectos. Meta 
1 MGKM.

4. Garantizar que los distritos mineros 
se integren adecuadamente en el 
ordenamiento territorial y en la 
estructura ecológica, coordinando 
las actividades mineras con los planes 

de uso del suelo y las consideraciones 
ambientales. Facilitar la colaboración 
entre las entidades responsables del 
ordenamiento territorial, la gestión 
ambiental y la regulación minera 
será fundamental para asegurar una 
integración coherente de los distritos 
mineros en los planes y políticas rela-
cionadas. Meta 1 MGKM.
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5. Revisar, actualizar y articular en los 
instrumentos de ordenamiento te-
rritorial y uso del suelo, los enfoques 
de pérdida de biodiversidad, cambio 
climático, contaminación y gestión del 
riesgo; con el objetivo de orientar la 
reconversión productiva y fortalecer la 
adaptación climática mediante solu-
ciones basadas en la naturaleza de ma-
nera que se aporte al cumplimiento de 
las Metas Nacionales. Meta 8 MGKM.

6. Actualizar y fortalecer las capacida-
des de los funcionarios de las auto-
ridades ambientales y entidades terri-
toriales (municipios y departamentos) 
para la integración del concepto de 
cambio climático con la gestión de 
servicios ecosistémicos y la biodiversi-
dad, para asegurar que las estrategias 
y acciones que propongan sean cohe-
rentes y sinérgicas. Además, es crucial 
establecer un marco de referencia co-
mún y una terminología unificada que 
evite la confusión entre estos concep-
tos, de manera que las acciones adop-
tadas no interfieran negativamente en 
la biodiversidad ni en el suministro de 
servicios ecosistémicos. Esto permitirá 
una gestión del riesgo más eficaz y una 
protección más sólida del medioam-
biente. Meta 8 MGKM.

7. Promover estudios de valoración que 
resalten la contribución de los servicios 
ecosistémicos locales al desarrollo 
de los sectores. Para esto se propone 
desarrollar metodologías estandariza-
das que permitan a las corporaciones 

regionales realizar evaluaciones com-
parables y consistentes, fomentar la 
capacitación de personal técnico en 
estas metodologías y establecer me-
canismos de monitoreo y reporte que 
aseguren la actualización continua de 
la información. Estas acciones son es-
pecialmente importantes en las regio-
nes de mayor biodiversidad en el país 
y que a su vez presentan altas tasas de 
transformación o pérdida de ecosiste-
mas. Meta 11 MGKM.

8. Desarrollar instrumentos para la valo-
ración integral, costos, beneficios 
y monitoreo de la biodiversidad y 
los servicios ecosistémicos en los 
sistemas productivos de mayor pre-
dominancia en las diferentes regiones 
del país. También se recomienda que 
las herramientas de monitoreo sean 
integrales a las diferentes formas de la 
biodiversidad, no solo a ciertas espe-
cies más significativas, como las aves 
en el caso del arroz. Esto implica un 
mayor reconocimiento de las especies 
amenazadas. Meta 11 MGKM.
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Meta Nacional 2. Territorios con integridad 
ecosistémica y modelos regenerativos

Para fortalecer la gestión de las autori-
dades ambientales en áreas de especial 
importancia ambiental, es crucial mejo-
rar la articulación intersectorial, espe-
cialmente con los gremios agropecua-
rios, asegurando que los esfuerzos sean 
ampliados y no solo se priorice las áreas 
silvestres. Se recomienda adoptar un 
enfoque integral de procesos de recon-
versión productiva con los de restau-
ración que incluyan la rehabilitación y 
recuperación de las áreas transformadas, 
alineado con el Plan Nacional de Restau-
ración. Este cambio de paradigma per-
mitirá abordar de manera más efectiva 
los desafíos de la restauración multi-
funcional, facilitando un manejo soste-
nible que beneficie tanto a la biodiver-
sidad como a las comunidades locales.

Además, es fundamental actualizar la 
normativa del sector pesquero para 
evitar impactos negativos en la biodi-
versidad y los servicios ecosistémicos 
asociados. Esta regulación debe pro-
mover prácticas pesqueras sosteni-
bles y facilitar acciones de restaura-
ción y conservación que garanticen 
la sostenibilidad a largo plazo del 
sector. Igualmente, se deben alinear 
las políticas y recursos del sector agro-
pecuario hacia un enfoque regenerati-
vo, eliminando incentivos perjudiciales 
y apoyando el desarrollo de productos 
no tradicionales de la biodiversidad, lo 
que contribuirá a la recuperación de la 
naturaleza perdida y al desarrollo rural 
sostenible. Respecto a la Meta Nacio-
nal se detallan las acciones priorizadas:

9. Capacitar, actualizar y fortalecer a 
los líderes gremiales, organizacio-
nes de productores y a los funcio-
narios de los sectores económicos 
(Secretarías de Desarrollo Económico, 
Agricultura, entre otros) en estudios de 
valoración que resalten la contribución 
de los servicios ecosistémicos locales a 
las Metas Nacionales e incluir dicha 
valoración del capital natural en los 
instrumentos de planeación territo-
riales. Meta 11 MGKM.

10. Garantizar que las actividades mine-
ras se integren adecuadamente en 
el ordenamiento ambiental del te-
rritorio, orientando su desarrollo me-
diante las determinantes ambientales y 
el uso del suelo. Facilitar la colabora-
ción entre las entidades responsables 
del ordenamiento territorial, la gestión 
y regulación ambiental será funda-
mental para asegurar una integración 
coherente y sostenible de los planes y 
las políticas relacionadas como los dis-
tritos mineros y la transición energética 
justa. Meta 14 MGKM.
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1. Fortalecer la gestión de las corporaciones en las áreas transformadas, no limi-
tándose únicamente a las áreas silvestres. Para lograr esto, se recomienda mejorar 
la articulación intersectorial, especialmente con los gremios agropecuarios. 
Además, es esencial no solo centrarse en los procesos de restauración, sino también 
en fortalecer las actividades de monitoreo y fomentar la rehabilitación y recupera-
ción de áreas transformadas, en línea con el Plan Nacional de Restauración. Se debe 
cambiar el paradigma de la reforestación hacia un enfoque más integral de 
restauración sin estigmatizar las iniciativas locales de reforestación con espe-
cies nativas. Meta 2 MGKM.

2. Actualizar y ajustar la regla-
mentación y normativa del 
sector pesquero para evitar 
efectos perjudiciales en la bio-
diversidad y sus servicios eco-
sistémicos. Esta actualización 
debe garantizar una transición 
hacia prácticas pesqueras sos-
tenibles y promover acciones 
de restauración, preservación y 
conservación que aseguren la 
sostenibilidad futura del sector. 
Meta 10 MGKM.

3. Alinear y fortalecer las polí-
ticas y recursos asociados al 
sector agropecuario para recu-
perar la naturaleza perdida me-
diante un enfoque regenerativo, 
la eliminación de incentivos 
perjudiciales y el apoyo a nue-
vas oportunidades de productos 
no tradicionales de la biodiver-
sidad para el desarrollo rural. 
Meta 18 MGKM.
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Meta Nacional 3. Potenciar la economía de la biodiversidad

Para abordar la problemática de las espe-
cies exóticas invasoras a nivel regional 
será necesario el fortalecimiento de los 
planes de manejo de las invasoras o con 
potencial invasor con un enfoque en la 
prevención de su introducción en puertos 
fluviales y marinos, así como en la gestión 
de las poblaciones existentes. Incluir a las 
comunidades pesqueras en la formulación 
de políticas y proyectos es clave para pre-
venir conflictos socioecológicos y fomentar 
el restablecimiento de especies nativas. Esto 
también requiere una mejor coordinación 
entre sectores e instituciones, así como una 
evaluación continua del impacto ecológico 
de las especies introducidas, lo que permiti-
rá actualizar los planes de manejo y abordar 
los riesgos de bioseguridad.

Además, es fundamental reforzar la arti-
culación con el ICA y la UPRA en la pro-
moción de productos basados en la biodi-
versidad, impulsando una economía que 

valore estos recursos. La actualización de 
la normativa del sector pesquero debe 
facilitar la reconversión hacia prácticas sos-
tenibles, mientras que las políticas turísti-
cas deben alinearse con las Metas Nacio-
nales para asegurar el desarrollo turístico 
basado en la biodiversidad. Involucrar 
a las comunidades locales en el dise-
ño de actividades turísticas y desarrollar 
instrumentos económicos que fomenten 
la conservación, como tasas e impuestos, 
contribuirá a una gestión más sostenible 
y colaborativa en los territorios. Por últi-
mo, la revisión de los lineamientos de 
minería debe garantizar que se adopten 
mejores prácticas para la sostenibilidad 
ambiental, adaptándose a las necesida-
des regionales actuales. A continuación, 
se detalla una serie de recomendaciones 
que serán de utilidad para orientar las 
acciones de los entes territoriales en esta 
Meta Nacional: 

La actualización 
de la normativa 
del sector 
pesquero debe 
facilitar la 
reconversión 
hacia prácticas 
sostenibles.
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1. Fortalecer los planes de manejo de 
especies exóticas e invasoras, con un 
incremento en los controles para pre-
venir su introducción, especialmente 
en puertos marinos y fluviales. La in-
troducción y comercialización de es-
tas especies son unas de las principales 
causas de conflictos socioecológicos 
en el sector pesquero. Por lo tanto, un 
factor clave para este fortalecimiento 
es la participación de las comunidades 
pesqueras en la formulación de polí-
ticas, planes y proyectos, así como en 
el restablecimiento de poblaciones de 
especies comerciales nativas. Esto tam-
bién requiere un fortalecimiento y una 
coordinación efectiva entre sectores e 
instituciones. Meta 6 MGKM.

2. Evaluar el efecto ecológico de las es-
pecies introducidas de uso comercial 
como soporte para la actualización 
de sus planes de manejo. Reconocer 
los riesgos asociados a la bioseguridad 
en los planes de manejo de las espe-
cies exóticas invasoras es un elemento 
emergente necesario para los territo-
rios. Meta 6 MGKM.

3. Fortalecer la articulación con el ICA y 
la UPRA para que incorporen en sus 
portafolios de atención los productos 
basados en la biodiversidad que 
sean susceptibles de acompañamiento 
técnico y financiero, que promuevan 
una economía basada en la biodiver-
sidad y sus servicios ecosistémicos. 
Meta 9 MGKM.

4. Actualizar la reglamentación y nor-
mativa del sector pesquero en sin-
tonía con la normatividad ambien-
tal para impulsar una reconversión 
productiva a partir de la economía de 
la biodiversidad. Meta 9 MGKM.

5. Alinear y fortalecer las políticas y los 
recursos asociados del sector turismo 
con las Metas Nacionales, de manera 
que se reconozca la dependencia 
que tiene la actividad turística del 
buen funcionamiento y estado de la 
biodiversidad, especialmente el turis-
mo sostenible, de naturaleza, rural, 
de sol y playa, de aventura y comuni-
tario. Meta 9 MGKM.
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6. Involucrar a las comunidades y 
grupos sociales en el desarrollo 
y la implementación de linea-
mientos turísticos específicos 
para cada región, asegurando 
que sus necesidades e intereses 
sean considerados. Esto permite 
fomentar la participación de 
las comunidades locales y de 
los propietarios interesados en 
actividades turísticas, así como 
aumentar la colaboración con 
estos para adaptar las activida-
des a las características locales y 
asegurar su sostenibilidad. Esto 
incluye trabajar en la imple-
mentación efectiva del turismo 
sostenible, ecoturismo y turismo 
de naturaleza, integrando estas 
prácticas en la planificación te-
rritorial y el desarrollo regional. 
Meta 9 MGKM.

7. Desarrollar instrumentos económicos (por ejemplo: tasas, impuestos, PSA, entre 
otros) del sector turismo que contribuyan con la conservación y el mantenimien-
to de la biodiversidad. Meta 9 MGKM.

8. Revisar y actualizar los lineamientos relacionados con la minería, asegurando 
que reflejen las necesidades actuales y las mejores prácticas para la gestión 
ambiental y la sostenibilidad en el contexto regional. Meta 15 MGKM.
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Meta Nacional 4. Contaminación, atención de la informalidad y contención de delitos

Para abordar el tráfico ilegal de especies 
y mejorar la rehabilitación de fauna a 
nivel regional, es crucial fortalecer la cola-
boración entre las autoridades ambien-
tales y la fuerza pública. Esto implica 
aumentar la capacitación del personal 
en el manejo de fauna y flora posde-
comiso, así como mejorar la infraestruc-
tura destinada a la recepción de especies. 
Además, es necesario implementar cam-
pañas de concienciación para sensibilizar 
a la fuerza pública sobre la prevención 
del tráfico y el manejo adecuado del 
material decomisado. Estas acciones con-
tribuirán a optimizar los recursos y mejorar 
la respuesta ante esta problemática.

Asimismo, se deben alinear y fortalecer 
las políticas del sector minero y de vi-
vienda con las Metas Nacionales, promo-
viendo un enfoque de minería regenerativa 
que favorezca la recuperación de la biodi-
versidad y la sostenibilidad. Las evaluacio-
nes de impacto ecológico en las activida-
des mineras son esenciales para minimizar 

efectos negativos y garantizar un manejo 
adecuado de los recursos. La creación de 
mecanismos de gobernanza que inclu-
yan a todos los actores en la gestión de la 
biodiversidad, así como la integración del 
conocimiento sobre biodiversidad en pla-
nes de educación ambiental, facilitarán 

la corresponsabilidad en la conservación. 
Finalmente, es fundamental establecer 
mecanismos para la resolución de con-
flictos socioecológicos a nivel local, ase-
gurando que las soluciones sean adaptadas 
a las realidades y necesidades específicas 
de cada territorio.
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1. Fortalecer la articulación regio-
nal interinstitucional entre las 
autoridades ambientales y la fuer-
za pública para mejorar la coordi-
nación en la prevención y control 
del tráfico ilegal, así como optimi-
zar los recursos existentes para el 
manejo posdecomiso y la rehabi-
litación de especies. Para lograr 
esto, se requiere: (1) aumentar 
el personal capacitado en el 
manejo de fauna y flora posde-
comiso, en cadenas de custodia, 
y en la rehabilitación de fauna. 
(2) Mejorar la infraestructu-
ra existente para la recepción 
de especies decomisadas. (3) 
Implementar campañas de con-
cienciación y capacitación diri-
gidas a la fuerza pública para la 
prevención del tráfico de especies 
y el manejo adecuado del mate-
rial decomisado. Meta 4 MGKM.

2. Alinear y fortalecer las políticas y recur-
sos asociados a los instrumentos de ges-
tión y zonificación minera para detener 
la pérdida de biodiversidad y recuperar 
la naturaleza perdida mediante la incor-
poración de un enfoque de minería re-
generativa que permita una reconversión 
productiva, especialmente en la minería 
pequeña, artesanal y de subsistencia. 
Meta 7 MGKM.

3. Alinear y fortalecer las políticas y los 
recursos del sector vivienda con las Me-
tas Nacionales, especialmente con las 
temáticas de reducción de la contami-
nación, la provisión de agua potable 
y manejo de residuos sólidos. Meta 7 
MGKM.

4. Realizar evaluaciones de impacto eco-
lógico para las actividades mineras en 
los distritos mineros, minimizando los 
efectos negativos sobre la estructura eco-
lógica y promoviendo una minería más 
sostenible. Meta 7 MGKM.

Se deben alinear 
y fortalecer las 
políticas y los 
recursos del sector 
vivienda con las 
Metas Nacionales.
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Meta Nacional 5. Gobernanza de todos los sectores y toda la sociedad

A nivel regional es fundamental reconocer 
diversas estrategias de conservación, 
como las OMEC, áreas protegidas regionales 
y humedales Ramsar, como espacios clave 
para la articulación intersectorial en el 
cumplimiento de la Meta Nacional. Estas 
estrategias deben ser vistas no solo como 
reservas de biodiversidad, sino como pla-
taformas para fomentar la colaboración 
entre sectores y promover un enfoque 
integral que beneficie a las comunidades 
locales. Esto implica que las políticas rela-
cionadas con la gestión de la biodiversidad 
deben estar alineadas con los intereses y ne-
cesidades de todos los actores involucrados.

Además, es crucial establecer mecanismos 
de gobernanza que aseguren la participación 
de todos los interesados en la gestión e inte-
gración de la biodiversidad y la adaptación 
climática, especialmente en contextos mine-
ros. Esto incluye promover la cooperación 
entre entidades gubernamentales, el sector 
privado y las comunidades. La integración 
del conocimiento sobre biodiversidad en 

los Planes de Educación Ambiental construi-
rá una cultura de corresponsabilidad. Por 
último, es esencial crear mecanismos para 
resolver conflictos socioambientales de 
manera adaptada a cada territorio, fa-
cilitando espacios de diálogo y negocia-
ción que atiendan las problemáticas locales.

Es crucial establecer 
mecanismos de gobernanza 
que aseguren la participación 
de todos los interesados en 
la gestión e inte gración de la 
biodiversidad y la adaptación 
climática, especialmente 
en contextos mine ros. 
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1. Reconocer las diferentes estrate-
gias de conservación de la naturaleza 
(OMEC, áreas protegidas, territorios 
colectivos, reservas de la biósfera, hu-
medales Ramsar, entre otros) como es-
pacios de articulación intersectorial 
para el cumplimiento de la Meta 
Nacional. Meta 3 MGKM.

2. Establecer y fortalecer mecanismos de 
gobernanza específicos para la gestión 
de la biodiversidad y la adaptación cli-
mática en contextos mineros, lo que 
asegura la participación de todas las 
partes interesadas y promueve la coo-
peración entre entidades guberna-
mentales, el sector privado y las co-
munidades locales. Meta 22 MGKM.

3. Integrar el conocimiento sobre la bio-
diversidad, los servicios ecosistémicos 
y la adaptación climática dentro de los 
planes de educación ambiental in-
formal y no-formal que llevan a cabo 

las corporaciones ambientales, con 
el fin de aproximar la gestión de la 
biodiversidad y la corresponsabili-
dad a la población de los territorios 
de influencia de las corporaciones. 
Meta 21 MGKM.

4. Crear mecanismos para la reso-
lución y transformación de con-
flictos socioambientales a escala 
local, especialmente en los que 
tengan que ver con usos del suelo; 
usos de la biodiversidad; uso del 
agua, cantidad y calidad, y los con-
flictos humanos-fauna silvestre. Esta 
propuesta requiere la articulación 
con las entidades territoriales y 
la fuerza pública, estableciendo 
mecanismos adaptados a las necesi-
dades de cada territorio. Esto puede 
incluir estrategias para el deses-
calamiento de conflictos, la crea-
ción de espacios de negociación 
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o la implementación de espacios 
permanentes de diálogo según cada 
caso. Dado que los conflictos socioam-
bientales son específicos a cada territo-
rio, es necesario que cada corporación 
desarrolle soluciones adaptadas a las 
características y necesidades de su área 
de influencia. Meta 22 MGKM.
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Meta Nacional 6. Modelos financieros sostenibles

Finalmente, para lograr modelos financie-
ros sostenibles a nivel regional, es crucial 
transformar la percepción tradicional 
del gasto en biodiversidad a una opor-
tunidad para el desarrollo territorial y 
el aumento de la competitividad. Esto 
implica incrementar los recursos humanos 
en los entes territoriales para una gestión 
integral que abarque los ecosistemas. Ade-
más, es fundamental armonizar el presu-
puesto de inversión, no solo en rubros 
ambientales, sino en sectores como agri-
cultura, educación, salud e infraestruc-
tura, promoviendo así una alineación pre-
supuestaria que incremente la inversión 
en biodiversidad del 0,8 % al 1 % anual.

Asimismo, es esencial establecer meca-
nismos de coordinación intersectorial que 
integren criterios de biodiversidad y adap-
tación climática en los planes y proyectos. 
Se deben desarrollar capacidades técni-
cas y administrativas en los niveles de-
partamentales. También es vital que las 
compensaciones derivadas de evaluacio-
nes de impacto ambiental se asignen efec-
tivamente a proyectos de recuperación 
de pasivos ambientales, especialmente 
en el sector agua. Por último, es necesario 
alinear las políticas de salud pública y 
ambiental con las Metas Nacionales, ha-
ciendo énfasis en los territorios más afecta-
dos por la pérdida de biodiversidad.
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integren criterios de biodiversidad y 
adaptación climática aumenten tanto 
en planificación como en recursos. En 
este sentido, los procesos de evalua-
ción de proyectos de inversión debe-
rán incluir un criterio que determine 
si el proyecto genera o no pérdida de 
biodiversidad, como una medida para 
revertir posibles incentivos perjudicia-
les. Meta 19 MGKM.

6. El aumento de la ejecución presu-
puestal requiere el fortalecimiento 
de capacidades departamentales y 
municipales para mejorar la ejecu-
ción y seguimiento de los proyectos 
que integren criterios de biodiversidad 
y adaptación climática. Estas capa-
cidades deben ser además de técni-
cas y científicas para el seguimiento 
del ejercicio administrativo territorial. 
Meta 19 MGKM.

1. Impulsar un cambio de la visión tra-
dicional de la gestión de la biodi-
versidad como un gasto a una opor-
tunidad para fomentar el desarrollo 
territorial. Meta 19 MGKM.

2. Incrementar los recursos humanos 
de las corporaciones y los entes te-
rritoriales para la gestión integral de 
la biodiversidad en todos sus niveles 
de organización (genes, especies, eco-
sistemas), incluyendo las estimaciones 
del gasto derivadas de la información 
de CUIPO para la ejecución presupues-
tal de las entidades territoriales. Meta 
19 MGKM.

3. Impulsar una estrategia de fondos 
públicos que permitan fortalecer des-
de el componente técnico y de segui-
miento las acciones que adelantan las 
corporaciones autónomas regionales. 
Meta 19 MGKM.

4. Armonizar y sumar esfuerzos en el 
presupuesto de inversión, no solo en 
rubros de ambiente, sino también en 
áreas como agricultura, educación, 
infraestructura, salud y agua. Se 
requiere una alineación presupues-
taria con incentivos que permitan a 
los municipios y departamentos alinear 
sus presupuestos con acciones que con-
tribuyan a las Metas Nacionales, con el 
objetivo de aumentar la inversión en 
biodiversidad del 0,8 % al 1% anual 
del presupuesto total de las entida-
des territoriales. Meta 19 MGKM.

5. El aumento en la inversión en biodi-
versidad debe estar articulado con 
otros sectores que tienen fuerte inci-
dencia en las transformaciones territo-
riales. Por tanto, es necesario estable-
cer mecanismos de coordinación con 
diferentes sectores para que los planes, 
políticas, programas y proyectos que 
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7. Desarrollar por parte de los entes 
territoriales mecanismos de mo-
nitoreo de la inversión pública 
para municipios, departamen-
tos y corporaciones autónomas 
para detener la pérdida de bio-
diversidad y aumentar las inver-
siones en biodiversidad. Meta 19 
MGKM.

8. Promover que las compensacio-
nes derivadas de la evaluación 
de impactos ambientales se 
asignen de manera efectiva para 
la recuperación de pasivos am-
bientales en el sector agua. Esto 
incluye destinar recursos a pro-
yectos y acciones específicas 
que mitiguen los efectos nega-
tivos sobre los recursos hídri-
cos y la necesidad de mejorar la 
coordinación entre las autorida-
des responsables, las empresas y 

las comunidades locales para asegurar 
que las compensaciones se utilicen de 
manera efectiva y que se aborden las 
necesidades y prioridades locales en 
la recuperación de pasivos ambien-
tales. Para abordar de manera efectiva 
estos pasivos ambientales y mejorar la 
calidad del agua dulce, se recomienda 
implementar proyectos orientados a la 
recuperación y restauración de los eco-
sistemas acuáticos afectados. Meta 19 
MGKM.

9. Alinear y fortalecer las políticas y los 
recursos asociados de salud pública, 
salud ambiental y epidemiología 
con las Metas Nacionales, con un es-
pecial énfasis en los territorios donde 
se está acelerando la pérdida de bio-
diversidad. Este fortalecimiento debe 
ser diferenciado a escala regional y en 
los ámbitos urbanos y rurales. Meta 19 
MGKM.
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En este capítulo se presenta la relación entre los indicadores de 
cabecera del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Mon-
treal y las Metas Nacionales del Plan de Acción, la dispo-

nibilidad de reportar esos indicadores en el 2026 y 2029 (para 
el séptimo y octavo informe nacional ante el Convenio sobre la 
Diversidad Biológica), así como las rutas de arreglos, acciones e 
hitos para avanzar en el cálculo y reporte de dichos indicadores.

La Decisión 15/5 establece el marco de 
monitoreo para el Marco Global Kunming-
Montreal, el cual cuenta con 26 indicadores 
de cabecera que deben ser reportados por 
los países para el seguimiento de las 23 metas. 
Ocho de estos indicadores de cabecera se 
definieron para el seguimiento de las Metas 
Nacionales del Plan de Acción y siete hacen 
parte de los indicadores de seguimiento. 
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Tabla 43. Relación de los indicadores de cabecera del Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal con las Metas Nacionales del 
Plan de Acción de Biodiversidad

Indicador de cabecera del Marco Global de 
Biodiversidad Kunming-Montreal

Indicadores 
Metas 

Nacionales

Indicador del 
marco de acciones 

nacionales

Disponible para 
reportar en el 2026

Disponible para 
reportar en el 2029

1 A.1 Lista Roja de Ecosistemas Meta Nacional 1 Sí, a partir de información 
del 2017. Sí, con datos actualizados.

2 A.2 Extensión de los ecosistemas naturales Meta Nacional 1 Sí, con datos actualizados. Sí, con datos actualizados.

3
1.1 Porcentaje de tierras y océanos cubiertos por 
planes espaciales que integran la diversidad 
biológica*

4 2.1 Áreas en procesos de restauración Meta Nacional 2 Sí, con datos actualizados. Sí, con datos actualizados.

5 3.1 Cobertura de las áreas protegidas y otras 
medidas de conservación eficaces basadas en áreas Meta Nacional 5 Sí, con datos actualizados. Sí, con datos actualizados.

6 A.3 Índice de la Lista Roja de Especies Meta Nacional 3 Sí, con información sobre 
especies endémicas.

Sí, con la inclusión de otro 
tipo de especies.

7
A.4 La proporción de poblaciones con un tamaño 
de población efectivo dentro de cada especie > 
500

No se llegó a un acuerdo sobre la capacidad nacional 
para reportar este indicador

8 5.1 Proporción de poblaciones de peces cuyos 
niveles son biológicamente sostenibles Meta Nacional 2

Sí, con base en listados de 
especies que tengan datos 
disponibles.

Sí, con datos del sistema 
de monitoreo de 
poblaciones.

9 6.1 Tasa de establecimiento de especies exóticas 
invasoras Meta Nacional 3 No Sí, con el desarrollo de la 

ruta definida.
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Indicador de cabecera del Marco Global de 
Biodiversidad Kunming-Montreal

Indicadores 
Metas 

Nacionales

Indicador del 
marco de acciones 

nacionales

Disponible para 
reportar en el 2026

Disponible para 
reportar en el 2029

10 7.1 Índice del potencial de eutrofización costera No se llegó a un acuerdo sobre la capacidad nacional 
para reportar este indicador

11 9.1 Beneficios del uso sostenible de las especies 
silvestres*

12 9.2 Porcentaje de la población que trabaja en 
ocupaciones tradicionales* Meta Nacional 3 Sí, parcialmente. Si

13 10.1 Proporción de la superficie agrícola en que se 
práctica una agricultura productiva y sostenible Meta Nacional 2

Sí, con los datos de 
la Encuesta Nacional 
Agropecuaria, 2023.

Sí, con los datos de 
la actualización de 
la Encuesta Nacional 
Agropecuaria.

14 10.2 Avances hacia la gestión forestal sostenible Meta Nacional 2 No Sí, con el desarrollo de la 
ruta definida.

15 B.1 Servicios proporcionados por los ecosistemas Meta Nacional 2
Sí, de manera parcial en 
función de la información 
disponible.

Sí

16
12.1 Proporción media de la superficie edificada de 
las ciudades que se dedica a espacios verdes/azules 
para uso público de todos

Meta Nacional 1
Sí, a partir de los datos de 
país para el indicador ODS 
11.7.1 para zonas verdes.

Sí, con el desarrollo de la 
ruta definida.

17 C.1 Indicador sobre beneficios monetarios 
recibidos*

18 C.2 Indicador sobre beneficios no monetarios*

19
15.1 Número de empresas que divulgan 
información sobre riesgos, dependencias e 
impactos con respecto a la biodiversidad

Meta Nacional 2
Sí, con la información de 
los adoptantes voluntarios 
del TNFD.

Sí, con la creación de una 
operación estadística.

20
18.1 Incentivos positivos establecidos para 
promover la conservación y la utilización 
sostenible de la diversidad biológica  

Meta Nacional 6
Sí, de manera parcial.

Sí
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Indicador de cabecera del Marco Global de 
Biodiversidad Kunming-Montreal

Indicadores 
Metas 

Nacionales

Indicador del 
marco de acciones 

nacionales

Disponible para 
reportar en el 2026

Disponible para 
reportar en el 2029

21

18.2 Valor de los subsidios y otros incentivos 
perjudiciales para la diversidad biológica que 
han sido eliminados, eliminados gradualmente o 
reformados  

Meta Nacional 6 Sí Sí

22

D.1 (Meta 19) Financiación pública internacional, 
incluida la asistencia oficial para el desarrollo 
(AOD), para la conservación y utilización sostenible 
de la diversidad biológica y los ecosistemas  

Meta Nacional 6 No No

23
D.2 (Meta 19) Financiación pública nacional para 
la conservación y utilización sostenible de la 
diversidad biológica y los ecosistemas  

Meta Nacional 6 Sí Sí

24

D.3 (Meta 19) Financiación privada (nacional e 
internacional) para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y los 
ecosistemas*  

Meta Nacional 6 Sí, parcialmente. Sí, parcialmente.

25
21.1 Indicador sobre información relativa a la 
biodiversidad para el seguimiento del Marco 
Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal  

Meta Nacional 3

Sí, a partir de la 
métrica sobre vacíos 
de información sobre 
registros de especies.

Sí, con mejoramiento de 
datos.

26
22. Cambio de uso de la tierra y tenencia de la 
tierra en los territorios tradicionales de los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales

Meta Nacional 1
Sí, el Gobierno Mayor 
acordará la ruta para el 
cálculo del indicador.

Sí

*Los indicadores señalados no tienen metodologías asociadas a nivel global ni nacional. La implementación nacional será abor-
dada una vez se cuente con decisiones de la COP16 o subsiguientes. 

No se llegó a un acuerdo sobre la capacidad nacional para reportar el indicador sobre Toxicidad Total Aplicada Agregada (ATAT).
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A continuación, se presentan los arreglos institucionales definidos por los 
diferentes sectores que tienen sistemas de información nacional y repor-
tan información sobre biodiversidad. Estos arreglos abordan las acciones 
necesarias e hitos temporales para avanzar en el cálculo y reporte de los 
21 indicadores que el país tiene capacidad de producir al 2030 para 
informar sus avances ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

 1. Lista Roja de Ecosistemas

Tabla 44. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Lista Roja de Ecosistemas

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas de 
calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento y reporte

• Academia Ideam 
• Invemar
• Instituto Humboldt

• Ideam 
• Academia
• Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
• Instituto Humboldt 
• Invemar

• Un comité con los 
institutos del SINA

• Un comité con los 
institutos del SINA 

• MinAmbiente 

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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 En el 2025: Ideam lidera la construcción 
del mapa de referencia, para esto se debe 
hacer una mesa técnica involucrando al 
equipo de la Pontificia Universidad Jave-
riana que participó en la construcción de la 
Lista Roja de Ecosistemas. Un insumo adi-
cional es el trabajo realizado por PNN de 
ecosistemas potenciales de referencia para 
la declaratoria de áreas protegidas.

 En el 2025: Invemar retoma el ejercicio del 
2020 realizado para los ecosistemas mari-
nos y costeros, en particular para el archi-
piélago de San Andrés, Providencia y San-
ta Catalina. En este proceso se debe ajustar 
la escala y desarrollar nuevos análisis, pues 
tiene un alto riesgo desde el punto de vista 
de erosión, especies amenazadas y eventos 
hidrometeorológicos extremos. 

 En el 2025: se deben homologar los ma-
pas de ecosistemas con la tipología global 
de ecosistemas de la UICN.

 En el 2026: se puede reportar el índice de 
Lista Roja de Ecosistemas con el análisis 
del 2017 como línea base. 

 En el bienio 2027-2028: compilación de 
datos y desarrollo de análisis para la actua-
lización de la lista roja de ecosistemas.

 En el bienio 2027-2028: diseñar y desa-
rrollar un sistema de información distribui-
do donde la información de los procesos y 
funciones estén disponibles para consulta 
y nuevos análisis. La cuenta de exten-
sión y condición ecosistémica del SCAE 
puede servir como articuladora de esta 
información. 

 En el 2029: cálculo y reporte del índice de 
Lista Roja con los datos actualizados. 

Para el reporte al 2026 y 2030 se requieren las siguientes acciones:
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Tabla 45. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador extensión de los ecosistemas naturales

Los recursos financieros son una limitan-
te para hacer la actualización de la capa 
cobertura de la tierra con una mayor fre-
cuencia, insumo fundamental para este 
indicador y para la generación del mapa 
de ecosistemas continentales, costeros y 
marinos de Colombia. El Ideam cuenta con 
la capa de coberturas al 2018 y a finales 
del 2024 hará la actualización con datos 
recientes. Para el 2030 se proyecta la co-
rrelación con la Tipología Global de Ecosis-
temas (GET) (trabajo conjunto en el SINA 
con participación del DANE) a partir de las 
actualizaciones hechas al indicador VSENC.

 2. Extensión de los ecosistemas naturales

Fuente de datos

Entidades 
encargadas de la 
recolección de los 

datos

Entidades 
encargadas 

de calcular el 
indicador

Entidades 
encargadas 
de validar la 
estimación 

del indicador

Entidad que 
lidera el 

seguimiento y 
reporte

• Institutos de 
investigación 
del SINA, 
IGAC, PNN, 
academia, 
organizaciones 
de la sociedad 
civil

• Procesos del mapa 
de ecosistemas 
continentales, 
costeros y marinos 
de Colombia:

• Cobertura de la 
tierra (Ideam), 
clima (Ideam), 
geopedología 
(IGAG), marinos 
(Invemar), 
unidades 
bióticas (Instituto 
Humboldt)

• Ideam 
y DANE 
(correlación 
con la 
Tipología 
Global de 
Ecosistemas 
[GET])

• Ideam y 
DANE 

• MinAmbiente 
o Ideam o 
DANE

• (aún por 
definir)

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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 En el 2025: actualización de las capas 
que necesita el mapa para su elabora-
ción, clima (Ideam), ecosistemas marinos 
(Invemar), unidades bióticas (Instituto 
Alexander von Humboldt). No es ne-
cesario que el IGAC actualice la capa. 
Posteriormente, se debe realizar la ac-
tualización del mapa de ecosistemas  

 En el 2028: nueva actualización del mapa 
de ecosistemas (cada entidad arriba 
mencionada debe revisar su presupues-
to), este ya debe estar homologa con la 
tipología GET.

 En el 2030: reporte con mapa actualizado.

Para el reporte al 2026 y 2030 se 
requieren las siguientes acciones: 

Para el reporte al 2030 se 
requieren las siguientes acciones:

continentales, costeros y marinos de Co-
lombia y hacer la correlación con la tipo-
logía GET. Se sugiere crear un comité de 
expertos para trabajar en la actualización 
del mapa y en la correlación con la tipo-
logía GET.

 En el 2026: este indicador se puede re-
portar utilizando el indicador “Variación 
de la superficie de los ecosistemas natura-
les continentales” (VSENC).

Fuente de datos

Entidades 
encargadas de 
la recolección 
de los datos

Entidades 
encargadas 

de calcular el 
indicador

Entidades 
encargadas de 

validar la estimación 
del indicador

Entidad que lidera 
el seguimiento  

y reporte

• Todos los actores que adelantan acciones de restauración 
(restauración ecológica, rehabilitación y recuperación 
de áreas degradadas, restauración productiva) 
agricultura, empresas, organizaciones civiles, autoridades 
ambientales, comunidades locales, institutos de 
investigación

• Ideam y 
MinAmbiente 

• Ideam y 
MinAmbiente 

• Ideam y 
MinAmbiente 

• Ideam y 
MinAmbiente 

 3. Áreas en procesos de restauración

Tabla 46. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador áreas en procesos de restauración
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 En el 2025: definir un modelo de datos 
y metadatos que permita la interopera-
bilidad entre los diferentes sistemas que 
compilan la información. Actualmente la 
ANLA, PNN y la ANDI compilan informa-
ción sobre proyectos de restauración.

Para el reporte al 2026 y 2030 se requieren las siguientes acciones:

 4. Cobertura de las áreas protegidas y otras medidas de conservación eficaces basadas en área

Fuente de datos

Entidades 
encargadas de 
la recolección 
de los datos

Entidades 
encargadas 

de calcular el 
indicador

Entidades 
encargadas de 

validar la estimación 
del indicador

Entidad que lidera 
el seguimiento  

y reporte

• Corporaciones Autónomas Regionales, PNN, 
MinAmbiente, organizaciones no gubernamentales, 
comunidades locales, sociedad civil, pueblos Indígenas 
y empresas. 

• PNN-
MinAmbiente

• PNN-
MinAmbiente

• PNN-MinAmbiente • MinAmbiente

 En el bienio 2025-2026: mejorar el 
módulo de restauración del SNIF (enfo-
cándose en todos los ecosistemas); desa-
rrollar mejoras en los otros sistemas de 
captura de información para asegurar su 
interoperabilidad; mejorar los sistemas de 
información para que incluyan procesos 
de restauración multifuncional y otras ac-
ciones de restauración desde los sistemas 

de conocimientos indígenas, afrocolom-
bianos y de comunidades negras, raizales, 
palenqueras y campesinas.

 En el bienio 2025-2026: desarrollar un 
proceso de validación con las corpora-
ciones autónomas regionales y otras enti-
dades para que registren sus acciones de 
restauración.

Tabla 47. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Cobertura de áreas protegidas y otras medidas de conservación 
eficaces basadas en área
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 Coordinar las instituciones para la identificación de 
áreas importantes para la conservación, en particular 
para ecosistemas de aguas continentales. Se reco-
mienda conformar grupos de trabajo partiendo de 
iniciativas ya existentes como es el grupo de priorida-
des de conservación.

 Incorporar la información sobre las áreas conservadas 
en territorios de Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y 
comunidades Negras, Raizales, Palenqueras y Campesi-
nas.

 Avanzar en la definición de Key Biodiversity Areas 
(KBAs). 

 Desarrollar una metodología para evaluar la efectivi-
dad, representatividad y conectividad de áreas prote-
gidas y otras medidas de conservación en ecosistemas 
dulceacuícolas.

 Desarrollar la cartografía nacional sobre la cobertura 
y longitud total de ríos y arroyos para la desagrega-
ción de biomas de aguas continentales (lagos y hu-
medales), como base para el cálculo de cobertura en 
áreas protegidas y OMEC.

 Concretar la ruta y metodología para indicadores complementarios de Pue-
blos Indígenas y Comunidades Locales, reconociendo territorios indígenas, 
territorios de comunidades negras y territorios de comunidades campesi-
nas, según los acuerdos con los gobiernos propios y su autonomía. 

Aunque este indicador se puede reportar en el 2026 y 2030, se deben incorporar las 
siguientes acciones para mejorar la calidad del reporte:
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Tabla 48. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Índice de la lista roja de especies

 5. Índice de la lista roja de especies

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas de 
calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• MinAmbiente, Aunap, 
academia, organizaciones 
de la sociedad civil, 
Autoridades Ambientales, 
Invías, Biomodelos, SIB, 
PNN, Ideam

• Instituto Humboldt y 
MinAmbiente 

• Comité de Expertos de 
Especies Amenazadas e 
Instituto Humboldt

• Comité de Expertos de 
Especies Amenazadas

• MinAmbiente

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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 En el 2025: diseñar el sistema de informa-
ción para compilar la información para la 
evaluación de riesgo de extinción de es-
pecies y la definición de un proceso que 
estandarice y dinamice la periodicidad de 
las evaluaciones de riesgo.

 En el 2025: diseñar el sistema de monito-
reo de poblaciones silvestres. 

 En el 2025: fortalecer las bases de infor-
mación sobre especies para la construc-
ción de sistemas de información tradicio-
nal indígenas.

 Durante el bienio 2026-2027: desarrollar 
el sistema de monitoreo de poblaciones 
silvestres y desarrollo del sistema para 
compilar la información sobre la evalua-
ción de riesgo de extinción de especies.

 En el 2027: realizar nuevas evaluaciones 
de riesgo de extinción de especies para 
cumplir la periodicidad de las evaluacio-
nes (al menos cada cinco años).

 Durante el cuatrienio 2027-2030: generar 
información para asignar o actualizar ca-
tegoría de amenaza de especies que así lo 
requieran, especialmente en grupos cuyos 
datos sobre riqueza se haya incrementado 
(por ejemplo: peces dulceacuícolas, en el 
2012 se evaluaron 1.465 especies y en el 
2024 se deben evaluar cerca de 1.700).

Para el reporte al 2026 y 2030 se requieren las siguientes acciones:

En el

se debe diseñar 
el sistema de 
monitoreo de 
poblaciones 
silvestres.

2025
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 En el 2025: generar el listado de especies 
de referencia para este indicador: especies 
de uso pesquero (incluyendo tiburones y 
rayas, Resolución 854 y 380), las especies 
de interés pesquero de los Libros Rojos y 
las especies amenazadas incluidas en la 
Resolución 126 del 2024.

 Durante el cuatrienio 2026-2029: imple-
mentar un sistema de monitoreo de pobla-
ciones de especies de la lista de referencia 
del indicador y asegurar su continuidad en 
la toma de la información. Para algunas 
especies se tienen datos disponibles hasta 
noviembre del 2023, pues el monitoreo 
realizado por Sepec no continuó. 

 En el 2030: elaborar el reporte con datos 
provenientes del sistema de monitoreo de 
poblaciones.

Para el reporte al 2026 y 2030 se requieren las siguientes acciones:

Tabla 49. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Proporción de poblaciones de peces dentro de niveles biológi-
camente sostenibles

 6. Proporción de poblaciones de peces dentro de niveles biológicamente sostenibles

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas de 
calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• Aunap-Sepec
•  PNN, Invemar

• Aunap • Aunap, PNN, Invemar • Aunap • Aunap
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Tabla 50. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Tasa de establecimiento de especies exóticas invasoras

 7. Tasa de establecimiento de especies exóticas invasoras

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas de 
calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• CAR, institutos de 
investigación, PNN, 
UPRA, Aunap, Sepec, 
SiB, ANLA, ICA, DANE, 
DIMAR, ONG 
y academia 

• Instituto Humboldt • Instituto Humboldt • Comité Técnico Nacional 
de Especies Introducidas, 
Trasplantadas Invasoras

• Comité Técnico Nacional 
de Especies Introducidas, 
Trasplantadas Invasoras
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 8. Porcentaje de la población que trabaja en ocupaciones  
tradicionales (acuerdos definidos en la Mesa Permanente de Concertación)

 En el 2025: actualizar lista de especies 
exóticas invasoras (cada cinco años) con 
la inclusión de periodos retroactivos.

 En el 2025: las entidades fuentes de datos 
y el Instituto Humboldt deben desarrollar 
la metodología del análisis y flujo de datos.

 En el 2026: fortalecer capacidades y esta-
blecer mandatos institucionales para pro-
ducir y publicar la información de espe-
cies exóticas invasoras y las especies con 
riesgos de invasión en el SiB Colombia.

 El DANE cuenta con información sobre 
ocupaciones tradicionales.

 Se requiere de un diálogo entre las comu-
nidades que generan datos primarios y las 
entidades del orden regional y nacional 
que recopilan la información sobre ocu-
paciones tradicionales.

 En el 2026: diseñar la plataforma o el 
sistema de información a partir de apli-
cativos como InvBasa para la gestión y 
monitoreo de especies exóticas invasoras. 
Este proceso debe habilitar el registro de 
las especies que ingresan al país, estimar 
su establecimiento e impactos potencia-
les, así como incluir las percepciones de 
las comunidades locales. 

 Durante el bienio 2027-2028: desarrollo 
de la plataforma o sistema. 

A continuación, se describe la ruta del reporte al 2030:

 Se debe definir las actividades tradicio-
nales que tienen relación directa con 
biodiversidad.

 Se debe tener en cuenta los pueblos In-
dígenas en aislamiento voluntario y su 
relación con la conservación de especies 
silvestres.

 Se deben tener acuerdos sobre los datos 
que no deben ser visibilizados teniendo 
en cuenta los criterios de protección de 
conocimientos tradicionales.
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Tabla 51. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Proporción de la superficie agrícola en que se practica agricultura 
productiva y sostenible

Tabla 52. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Avances hacia la gestión forestal sostenible

 9. Proporción de la superficie agrícola en que se práctica una agricultura productiva y sostenible

 10. Avances hacia la gestión forestal sostenible

Fuente de 
datos

Entidades 
encargadas de 
la recolección 
de los datos

Entidades 
encargadas 

de calcular el 
indicador

Entidades 
encargadas 
de validar la 

estimación del 
indicador

Entidad que 
lidera el 

seguimiento  
y reporte

• DANE • DANE • DANE • DANE • DANE

Fuente de datos
Entidades encargadas de la 

recolección de los datos
Entidades encargadas 

de calcular el indicador

Entidades 
encargadas de 

validar la estimación 
del indicador

Entidad que lidera 
el seguimiento  

y reporte

• MinAmbiente,
• Corporaciones Autónomas 

Regionales
• MinAgricultura, Ideam, 

PNN

• MinAmbiente,
• Corporaciones Autónomas 

Regionales,
• MinAgricultura, Ideam, PNN, 

empresas certificadores 

• Ideam, MinAgricultura, 
• PNN,
• MinAmbiente, 
• empresas certificadoras 

• MinAmbiente e 
Ideam

• MinAmbiente

Este indicador ya tiene una ruta definida 
para el reporte al 2026 a partir de los da-
tos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 
del 2023. Es necesario aplicar la encuesta 
nuevamente para el reporte del 2030.
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 Cálculo de los subindicadores de la si-
guiente manera: 

 » Tasa de cambio anual de la superfi-
cie forestal (Ideam con información 
de bosque natural y MinAgricultura 
con información sobre plantaciones 
comerciales).

 » Biomasa por encima del suelo en el 
bosque (Ideam con información de 
bosque natural). 

 » Proporción de superficie forestal 
dentro de áreas protegidas legal-
mente establecidas (Ideam y PNN).

 » Proporción de superficie forestal 
sometida a un plan de gestión a 
largo plazo (Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible a través de 
SUNL).

 » Superficie forestal sometida a un sis-
tema de certificación de la gestión 
forestal verificado de forma inde-
pendiente (empresas certificadoras).

Este indicador de cabecera podrá reportarse en el 2030, para esto es necesario desarrollar 
prioritariamente las siguientes acciones: 

Para reportar este 
indicador es necesario 
calcular la proporción 
de superficie forestal 
sometida a un plan 
de gestión a largo 
plazo (Ministerio 
de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
a través de SUNL).

 Desarrollo de los módulos del programa 
de forestería comunitaria de la Dirección 
de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (DBBSE) de MinAmbiente y 
desarrollo de un sitio para el reporte y ta-
blero de control para evaluar los avances 
relacionados con los cinco subindicadores.
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Tabla 53. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Servicios proporcionados por los ecosistemas

 11. Servicios proporcionados por los ecosistemas

Fuente de 
datos

Entidades 
encargadas de 
la recolección 
de los datos

Entidades 
encargadas 

de calcular el 
indicador

Entidades 
encargadas 
de validar la 

estimación del 
indicador

Entidad que 
lidera el 

seguimiento  
y reporte

• Corporaciones 
Autónomas 
Regionales, 
Aunap, 
SINA, Ideam, 
academia 

• DANE • DANE • Comité de 
Institutos de 
Investigación 
del SINA

• DANE-
MinAmbiente

Para el 2025, el DANE diseñará la detec-
ción de análisis de información, la meto-
dología del cálculo y costeo, lo cual implica 
que en el 2026 se reportará la información 
disponible y estandarizada sobre servicios 
ecosistémicos.

 Avanzar en la medición de servicios eco-
sistémicos asociados a la polinización y 
el turismo.

Para el 2030 se deben realizar las siguientes acciones: 

 En el 2025: priorización de los servicios 
ecosistémicos a incorporar (por ejemplo: 
polinización, absorción de carbono por 
sector Afolu, recursos hídricos, pesca, 
regulación de fenómenos climáticos ex-
tremos (ejemplo: manglares, planicies 
inundables) y culturales.

 Durante el cuatrienio 2025-2029: iden-
tificación, organización y procesamiento 
de información para la medición de cada 
uno de los servicios priorizados. 
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Tabla 54. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Proporción media de la superficie edificada de las ciudades que se 
dedica a espacios verdes/azules para uso público de todos

12. Proporción media de la superficie edificada de las ciudades 
que se dedica a espacios verdes/azules para uso público de todos

Fuente de datos

Entidades 
encargadas de 
la recolección 
de los datos

Entidades 
encargadas 
de calcular 
el indicador

Entidades 
encargadas 
de validar la 

estimación del 
indicador

Entidad que 
lidera el 

seguimiento  
y reporte

• MinAmbiente, instituto 
de investigación del 
SINA, CAR, MinVivienda, 
Secretarías de Ambiente y 
otras entidades territoriales.

• MinAmbiente, 
instituto de 
investigación 
del SINA.

• DANE • MinAmbiente, 
instituto de 
investigación 
del SINA.

• DANE o 
MinAmbiente 
(aún por 
definir).

A partir del reporte ODS 11.7.1, 
el DANE puede reportar este in-
dicador de cabecera en el 2026. 
Este indicador se ha calculado 
para nueve ciudades con datos 
del 2018. Se deben realizar ajus-
tes para incluir los espacios azu-
les, ya que solo hay información 
disponible para espacios verdes. 

 En el 2025: el DANE liderará mesas de 
trabajo con MinAmbiente, los institutos 
de investigación del SINA y el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio para in-
cluir otras variables en los conceptos de 
zonas verdes y azules, a partir de estas 
propuestas: área verde urbana por ha-
bitante, árboles por habitante, medidas 

Para el reporte al 2030 se deben realizar las siguientes acciones: 

de conservación urbanas, espacio público 
efectivo (este último reportado por el Mi-
nisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio).

 En el 2026: priorización de ciudades para 
calcular el indicador con base en la ca-
racterización de tipologías urbanas y el 
grado de urbanización.

 Durante el cuatrienio 2026-2029: in-
corporar la información generada por el 
programa de ciudades biodiversas y resi-
lientes en los parámetros o variables del 
indicador. 
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Tabla 55. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Número de empresas que divulgan información sobre riesgos, 
dependencias e impactos con respecto a la biodiversidad

13. Número de empresas que divulgan información sobre riesgos, 
dependencias e impactos con respecto a la biodiversidad

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas 
 de calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• Las empresas de forma 
independiente

• Superfinanciera-
Supersociedades

• DNP • DNP-DANE •  DNP-MinAmbiente

Acciones para el reporte del 2026:

Acciones para el reporte del 2030

  Realizar una mesa técnica liderada por la Superintenden-
cia Financiera de Colombia para definir la metodología y 
el reporte, presentando para el 2026 el número de em-
presas que reportan en TNFD.

 Crear una operación estadística en el DANE. 
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Acciones para el reporte del 2026 

Tabla 56. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Incentivos positivos establecidos para promover la conservación y 
la utilización sostenible de la diversidad biológica

14. Incentivos positivos establecidos para promover  
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica

Fuente de 
datos

Entidades encargadas 
de la recolección de 

los datos

Entidades 
encargadas 

de calcular el 
indicador

Entidades 
encargadas 
de validar la 

estimación del 
indicador

Entidad que 
lidera el 

seguimiento  
y reporte

• DNP-
MinAmbiente

• Dian, MinAmbiente, 
CAR, 

• MinHacienda (Cuipo)

• DNP-
MinAmbiente

• DNP-
MinAmbiente

• DNP-
MinAmbiente

 Crear criterios unificados para 
 identificar los incentivos positivos.  
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Tabla 57. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Valor de los subsidios y otros incentivos perjudiciales para la 
diversidad biológica que han sido eliminados, eliminados gradualmente o reformados

15. Valor de los subsidios y otros incentivos perjudiciales para la diversidad 
biológica que han sido eliminados, eliminados gradualmente o reformados

Fuente de datos

Entidades 
encargadas de la 
recolección de los 

datos

Entidades encargadas  
de calcular el indicador

Entidades 
encargadas de 

validar la estimación 
del indicador

Entidad que lidera 
el seguimiento  

y reporte

• DANE
• Cuentas de sectores 

institucionales de la Dirección 
de Síntesis y Cuentas 
Nacionales del DANE

• Dian 
• Cuipo 

(MinHacienda)

• DNP-desarrollo de la metodología 
• DANE-insumos a partir de la información 

de la Cuenta Ambiental y Económica 
de las Actividades Ambientales y 
Transacciones Asociadas (CAE-AATA)

• Organismo 
multilateral

•  DNP-Cancillería

Acciones para el reporte del 2026: Acciones para el reporte del 2030

 Tener el inventario de los incentivos y sub-
sidios perjudiciales de los sectores produc-
tivos financiados por el gobierno y, en lo 
posible, de aquellos que los privados ge-
neran por falta de reglamentación pública.

  Asignación de responsabilidad a las au-
toridades y entidades adjuntas de los 
sectores productivos para la identifica-

 Institucionalización de la metodología 
y ruta de trabajo para la identificación, 
análisis y evaluación de los incentivos y 
subvenciones de los sectores productivos 
priorizados.

ción, análisis y evaluación de los incenti-
vos y subvenciones.

 Crear una mesa de indicadores relacio-
nados con los incentivos y subvenciones 
generados por los sectores productivos.
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 No se reportará al 2026. Se deben definir las acciones para el reporte al 2030. 

Tabla 58. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Financiación pública internacional, incluida la Asistencia Oficial 
para el Desarrollo (AOD), para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas

16. Financiación pública internacional, incluida la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), 
para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas  
de calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• DANE (Cuenta Ambiental 
y Económica de las 
Actividades Ambientales 
y Transacciones 
Asociadas), APC

• DANE, APC • DANE • DNP, PNUD, DANE, 
MinAmbiente, APC

•  Cancillería
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 No se requieren acciones para los reportes. 

Tabla 59. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Financiación pública nacional para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas

17. Financiación pública nacional para la conservación y utilización 
sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas  
de calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• DANE (Cuenta Ambiental 
y Económica de las 
Actividades Ambientales 
y Transacciones 
Asociadas)

• MinHacienda, DNP, 
DANE, contaduría

• DANE • DNP, PNUD, DANE, 
MinAmbiente, CGR (por 
definir)

•  Cancillería

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
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Tabla 60. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador Financiación privada (nacional e internacional) para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas

18. Financiación privada (nacional e internacional) para la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas 

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas  
de calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• PFN: Entidades reguladas
• PEN: DANE
• PI: APC

• PFN: SFC
• PEN: DANE
• PI: APC

• PFN: DNP, Asobancaria, 
SFC

• PEN: DANE
• PI: APC

• DNP, PNUD, DANE, 
MinAmbiente 

• PFN: Asobancaria, SFC, 
DNP 

• PEN: DANE
• PI: APC

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030276



 Ajustes graduales en el formato de car-
tera reportada por los bancos a la SFC 
(correlativa CIIU-taxonomía verde).

 En 2026 para PEN se tendrá solo el 
reporte de la industria manufacturera.

 Fortalecimiento del sistema Cíclope 
para capturar información relacionada 
con movilización de recursos a través 
de banca de desarrollo multilateral.

 Desarrollos tecnológicos para etiquetar 
la cartera por parte de los bancos.

El reporte de este indicador tendrá una 
cobertura parcial que depende del for-
talecimiento de los sistemas de informa-
ción y reporte. 

Acciones para el reporte del 2026:

Acciones para el reporte del 2030:

Dentro de las 
acciones para el 
reporte del 2030 
están los desarrollos 
tecnológicos 
para etiquetar la 
cartera por parte 
de los bancos.

El arreglo institucional se discriminó por financiación: (1) privada financiera nacional 
(PFN), (2) privada empresarial nacional (PEN) y (3) privada internacional (PI)
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Tabla 61. Arreglo institucional para el cálculo y reporte del indicador sobre Información relativa a la biodiversidad para el seguimiento 
del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal

19. Indicador sobre información relativa a la biodiversidad para el 
seguimiento del Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal

Fuente de datos
Entidades encargadas 

de la recolección de los 
datos

Entidades encargadas  
de calcular el indicador

Entidades encargadas de 
validar la estimación del 

indicador

Entidad que lidera el 
seguimiento  

y reporte

• Instituto Humboldt, 
Instituto SINCHI, MIIAP, 
Invemar, CAR, ONG, 
academia

• Instituto Humboldt • Instituto Humboldt • MinAmbiente • MinAmbiente

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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 En el 2025: movilizar información so-
bre registros y listados de especies al SiB 
Colombia.

 En el 2025-2026: fortalecer los sistemas 
de información indígenas existentes ga-
rantizando la interoperabilidad con la 
información de todos los pueblos e inte-
grarse al SiB Colombia.

 Durante el bienio 2025-2026: realizar 
acuerdos de entendimiento con las co-
munidades indígenas y campesinas para 
salvaguardar los conocimientos tradi-
cionales; definir los datos públicos y no 
públicos que se utilizarán para calcular el 
indicador. 

 En el 2026: reportar el indicador respe-
tando los acuerdos de publicación de los 
datos establecidos. 

 Durante el bienio 2026-2027: construc-
ción de hojas metodológicas incluyendo 
variables que representen la disponibili-
dad de información sobre esfuerzos de 
monitoreo o representatividad de otros 
sistemas de información. 

 Durante el bienio 2027-2028: recopila-
ción de datos. 

 En el 2029: cálculo del indicador. 

Este indicador se puede reportar para el 2026 con la métrica vacíos de información sobre 
registros de especies.

Para el reporte del 2026 se deben 
realizar las siguientes acciones:

Para el reporte al 2030, el indicador 
debe ser fortalecido con otro tipo de 
información:
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La naturaleza intersectorial para hacer el 
monitoreo y reporte nacional al Marco Glo-
bal de Biodiversidad Kunming-Montreal, 
requiere de un mecanismo de alineación 
estratégica de todos los sectores (figura 6). 
El Departamento Administrativo Nacio-
nal de Estadística (DANE), reestructura-
do mediante el Decreto 262 del 2004 y 
el Decreto 111 del 2022, tiene la misión 
de producir y difundir información es-
tadística oficial, como bien público, con 
altos estándares de calidad y rigor técnico 
para la toma de decisiones a nivel nacional 
y territorial, que contribuyan a la conso-
lidación de un Estado con justicia social, 
económica y ambiental, dirigiendo la 
producción de información estadística 
con plena independencia técnica, sien-
do el administrador de datos para su uso 
y aprovechamiento con fines estadísticos, 
como ente rector del Sistema Estadístico 
Nacional (SEN).

Dicha información desempeña un papel 
fundamental como herramienta para for-
mular, hacer seguimiento y evaluar políti-
cas públicas, tales como reportar, monito-
rear y realizar seguimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y respon-
der a iniciativas nacionales e internacio-
nales, entre otras. La construcción técnica 
de las cuentas ambientales y económicas 
es liderada por la Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales (DSCN) del DANE, 
bajo las recomendaciones del Sistema de 
Cuentas Nacionales (SCN) y el Sistema 
de Contabilidad Ambiental y Econó-
mica (SCAE). Para este propósito, entre 
otras fuentes de información, la DSCN 
usa estadística básica del sector ambiente 
y desarrollo sostenible, producida por la 
Dirección de Metodología y Producción 
Estadística (DIMPE) del DANE. Lo anterior 
se desarrolla siguiendo los lineamientos 
para el proceso estadístico en el Sistema 
Estadístico Nacional, el cual toma como  

El Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística (DANE), 
reestructurado 
mediante el 
Decreto 262 del 
2004 y el Decreto 
111 del 2022, 
tiene la misión de 
producir y difundir 
información 
estadística oficial, 
como bien público.

Sistema de gobernanza para el 
reporte de indicadores de cabecera

referencia el Modelo Genérico del Proceso 
Estadístico (GSBPM, por sus siglas en in-
glés) publicado por la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa-Divi-
sión Estadística (UNECE) en su versión 5.1.
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La contabilidad ambiental y económica 
surge como respuesta a las problemáticas 
derivadas de los efectos de las actividades 
económicas sobre el patrimonio natural; 
el diseño de soluciones efectivas a dichas 
problemáticas requiere el establecimiento, 
estudio y medición de las interrelaciones 
económico-ambientales. El SCAE es un 
estándar estadístico internacional para 
organizar la información estadística re-
lacionada a los vínculos entre la economía 
y el medioambiente, así como describir 
todo tipo de cuestiones relacionadas con 
flujos y cambios de los llamados activos 
ambientales. 

El SCAE contempla dos estándares es-
tadísticos principales correspondientes 
al Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económica-Marco Central (SCAE-MC) y 
al Sistema de Contabilidad Ambiental y 
Económica-Contabilidad de los Ecosiste-
mas (SCAE-CE). El SCAE-MC, adoptado en 
el 2012 como estándar estadístico, es un 
marco conceptual multipropósito que des-

cribe las interacciones entre el ambiente 
y la economía, a partir de la organización 
de la información de los stocks, los flujos y 
las actividades ambientales y las transac-
ciones asociadas relevantes para el análisis 
de temas ambientales y económicos. Por 
su parte, el SCAE-CE, adoptado en el 2021 
como estándar estadístico, tiene como ob-
jetivo hacer visibles las contribuciones de 
la naturaleza a la economía y las personas; 
así como vincular la información sobre los 
hábitats naturales, paisajes y servicios eco-
sistémicos con el bienestar social expresa-
do en términos monetarios.

Considerando la necesidad de información 
manifiesta sobre un mecanismo de arti-
culación intersectorial para el reporte al 
Convenio sobre la Diversidad Biológica y 
dado que el DANE cuenta con experien-
cia en la implementación del SCAE y en 
el desarrollo de procesos estadísticos para 
realizar encuestas sobre gestión y manejo 
ambiental, la propuesta técnica para los 
arreglos institucionales busca aunar esfuer-

zos técnicos y financieros que permitan el 
reporte de indicadores nacionales al Con-
venio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 
fortalecer y acelerar la implementación del 
Sistema de Contabilidad Ambiental y Eco-
nómica (SCAE) en Colombia y desarrollar 
el diseño y medición de la Encuesta Am-
biental Empresarial (EAE), en el mediano 
y largo plazo.

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)
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El Sistema de Información de la Ges-
tión Ambiental (SCAE) puede ofrecer 
una visión integral sobre el estado de 
la biodiversidad en Colombia para que 
las entidades de seguimiento a políticas, 
como el DNP, realicen el monitoreo a la 
implementación de los acuerdos que 
se deriven del Plan de Acción, que se 
alineen con los objetivos globales y asegu-
rando que las decisiones estén basadas en 
datos confiables y actualizados. Para esto, 
el alcance de la propuesta técnica incluye 
los siguientes elementos: 

1. Desarrollar las fases de detec-
ción y análisis de necesidades, 
diseño y construcción para 
diseñar el mecanismo de repor-
te de indicadores nacionales al 
Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (CDB).

2. Generar el primer reporte para 
los indicadores nacionales prio-
rizados del Plan de Acción de 
Biodiversidad a la luz del Marco 
Global del Convenio sobre la Di-
versidad Biológica.

3. Fortalecer y acelerar la imple-
mentación del Sistema de Conta-
bilidad Ambiental y Económica 
Marco Central. 

4. Acelerar la implementación del 
Sistema de Contabilidad Am-
biental y Económica, Contabili-
dad de los Ecosistemas.

5. Contribuir a iniciativas naciona-
les e internacionales relacionadas 
con el SCAE (Ley 2169 del 2021, 
COP16, Foro Mundial de Datos, 
Marco Mundial Kunming-Mon-
treal de la Diversidad Biológica, 
reportes OCDE, entre otros).

6. Producir información sobre la 
gestión y el manejo ambien-
tal de los recursos en los sec-
tores de industria, comercio y 
servicios, mediante el diseño 
y aplicación de la Encuesta 
Ambiental Empresarial.

7. Estructurar técnicamente la En-
cuesta Ambiental Empresarial 
en sus diseños temático, estadís-
tico, de la recolección, del pro-
cesamiento, análisis, difusión y 
evaluación.
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La articulación entre el DANE, el Minis-
terio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MinAmbiente) y el Departamento Nacio-
nal de Planeación (DNP) es fundamental 
para el desarrollo de metodologías y 
sinergias que apoyen el reporte de los 
indicadores del Marco Global de Kun-
ming-Montreal, así como del seguimiento 
de los indicadores y acuerdos derivados 
del Plan de Acción. Esta colaboración 
puede potenciar la capacidad del país 
para recopilar, analizar y reportar datos 
relacionados con la biodiversidad y el 
uso sostenible con elementos cruciales 
para el cumplimiento de los compromisos 
internacionales en materia de biodiversi-
dad y cambio climático, de ahí la impor-
tancia del Comité de Gestión de Infor-
mación Técnica y Científica contemplado 
en la Comisión Intersectorial de Cambio 
Climático y Biodiversidad (CICCyB) (ver 
detalles en el capítulo 8).

El DNP, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y sus institu-
tos de investigación (IAVH, Ideam, 
SINCHI, Invemar, IIAP) desempeñan un 
papel clave en la identificación de las 

necesidades de información que deben ser 
atendidas para los indicadores del Marco 
Global Kunming-Montreal. Esto implica tra-
bajar en conjunto para definir qué datos 
son necesarios y cómo se pueden recolec-
tar de manera efectiva. El desarrollo de indi-
cadores específicos, adaptados a la realidad 
colombiana, facilitará un reporte preciso 
y relevante, lo que a su vez fortalecerá la 
capacidad del país para participar en esce-
narios internacionales sobre biodiversidad y 
cambio climático.

La comunicación y el intercambio de in-
formación entre el DANE, el DNP y otros 
actores involucrados serán cruciales para 
el éxito de esta articulación. Establecer 
canales de comunicación claros permitirá 
que se compartan experiencias, se reali-
cen ajustes en las metodologías y se for-
talezcan las capacidades institucionales. 
Por lo anterior, se sugiere incluir en el Kit 
de Planeación Territorial del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) herramientas 
que permitan a alcaldes y gobernadores di-
señar proyectos, establecer metas e indica-
dores alineados con las metas del Plan de 
Acción de Biodiversidad y las Contribucio-

El desarrollo 
de indicadores 
específicos, 
adaptados 
a la realidad 
colombiana, 
facilitará un 
reporte preciso y 
relevante, lo que a 
su vez forta lecerá 
la capacidad del 
país para participar 
en escenarios 
internacionales 
sobre biodi versidad 
y cambio climático.
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nes Nacionalmente Determinadas (NDC), 
siguiendo el modelo de reporte del marco 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). De este modo, el DNP se posicio-
na como un articulador fundamental en-
tre las políticas nacionales y los planes de 
desarrollo regional, dado que la efectiva 
implementación de estas políticas en los 
territorios es crucial para alcanzar las me-
tas establecidas a nivel nacional.

En ningún caso se entenderá que el 
mecanismo de reporte y seguimiento 
ante la Convención Marco del Convenio 
de Diversidad Biológica sustituirá o re-
emplazará los sistemas de información 
sectoriales que existen en la actuali-
dad. Cada sector deberá avanzar en los 
ajustes institucionales que correspondan 
para brindar la información que, desde 
sus competencias legales y misionales, 
sean atribuibles a los sectores y actores 
involucrados en el compromiso de imple-
mentación del Plan de Acción de Biodiver-
sidad de Colombia al 2030. 

El Departamento 
Nacional de 
Planeación se 
posiciona como 
un articulador 
fundamental 
entre las políticas 
nacionales 
y los planes 
de desarrollo 
regional.
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Figura 6. Mecanismo de reporte y seguimiento a los compromisos derivados del Plan de Acción de Biodiversidad
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Estrategia financiera para la 
implementación del Plan de Acción 

7



Para abordar algunos de 
los grandes desafíos en 
términos de movilización 
de recursos para 
cumplir con las metas 
del Marco Global de 
Biodiversidad, se han 
analizado los medios de 
implementación, acciones 
y decisiones concretas 
de política pública, 
lo que ha permitido 
compartir lecciones sobre 
la superación de cuellos 
de botella y ajustes 
institucionales para 
inspirar debates sobre 
movilización de recursos.
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C olombia, como anfitrión del Comi-
té de Movilización de Recursos del 
CDB38, tuvo la oportunidad de pre-

sentar los análisis, soluciones y sugerencias 
para enriquecer los debates sobre los me-
dios de implementación como parte de las 
discusiones con otros países, organismos 
internacionales, filantropía, organizacio-
nes sociales y actores comunitarios. Los 
lineamientos y propuestas liderados por 
Colombia en la discusión global sobre la 
movilización de recursos de todas las fuen-
tes y, en particular, de los recursos internos 
se centró en el análisis sobre la reforma de 
los subsidios perjudiciales para la biodiver-
sidad y en la reforma del sistema financie-
ro internacional, así como en una posible 
integración de la deuda.

Los estudios incluyeron avances, desafíos 
y lecciones aprendidas, lo que permitió 

integrar análisis y propuestas de la ruta 
para el financiamiento sostenible de ma-
nera integral, abordando los retos para un 
país megadiverso como Colombia. Asimis-
mo, se vinculó a actores clave del sector 
público, privado y comunitario, quienes 
están invitados a movilizar recursos de 
todas las fuentes y propender por su eje-
cución eficiente con miras a la implemen-
tación del Marco Global de Biodiversidad 
en cumplimiento de los compromisos re-
sultantes del proceso a nivel nacional de 
actualización del Plan de Acción de Biodi-
versidad. En este proceso se abordaron las 
siguientes temáticas:

Revisión Global de Expertos sobre deu-
da, clima y naturaleza39: el cambio cli-
mático y la pérdida de biodiversidad son 
retos sobrecogedores de nuestro tiempo 
que tienen implicaciones particulares para 

los países en desarrollo. Alcanzar vías de 
desarrollo resilientes al clima, con bajas 
emisiones de carbono, positivas para la 
naturaleza y que logren responder a la 
ambición del Marco de Kunming-Montreal 
requerirá de transformaciones económicas 
estructurales que implican importantes 
recursos financieros de todas las fuentes. 
Esto se produce en un contexto en el que 
los países en desarrollo se enfrentan a res-
tricciones fiscales, altos costos de capital y 
riesgos para la sostenibilidad de su deuda. 
Por lo tanto, se necesitan urgentemente 
instrumentos financieros alternativos y 
transformaciones de la arquitectura finan-
ciera actual para desbloquear la finan-
ciación necesaria para el cumplimiento 
de los compromisos del Marco Global de 
Biodiversidad. En este sentido, Colombia 
junto con Francia, Alemania y Kenia están 

Análisis de financiamiento desde el Marco Global 
para el Plan de Biodiversidad de Colombia 

38. Colombia fue el anfitrión del Comité de Movilización de Recursos del CDB en marzo del 2024 en Villa de Leyva.

39. Análisis Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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liderando el desarrollo de un panel de ex-
pertos en deuda pública para identificar 
los retos y recomendaciones para países 
con alta biodiversidad y la necesidad de 
recursos nuevos, adicionales y constantes 
para atender las metas del marco de ma-
nera integral y sostenible.

Movilización de recursos públicos40: mu-
cho se ha hablado sobre instrumentos in-
novadores y movilización de recursos para 
la financiación climática, que deberían 
contribuir a cerrar las brechas en el cum-
plimiento de los compromisos medioam-
bientales. Sin embargo, la mayoría de 
estas discusiones se centran en el uso de 
instrumentos de deuda y sobre la finan-
ciación de la acción por el clima y la bio-
diversidad no basada en préstamos, dado 
que debemos alejarnos de permitir que 
nuestros activos naturales se conviertan en 
una deuda subyacente. El nivel de endeu-
damiento global, no solo en los mercados 
emergentes sino también en las economías 
avanzadas, se mantiene por encima de los 

niveles prepandémicos, generando retos y 
vulnerabilidades para la sostenibilidad de 
la deuda.

Colombia no es la excepción y por esto es 
necesario destacar algunas de las accio-
nes más relevantes que se han llevado a 
cabo en materia de reformas de políticas 
e implementación de instrumentos como 
los Bonos Verdes alineados a los principios 
de la Asociación Internacional de Mer-
cados de Capitales (ICMA), la Estrategia 
Nacional de Protección Financiera, la me-
todología de evaluación de infraestructura 
sostenible para Alianzas Publico Privadas 
(APP), incluyendo APP Verdes focalizadas 
en procesos de restauración productiva, 
entre otras acciones, en línea con la ta-
xonomía verde de Colombia, los marcos 
multilaterales bancarios y otros estándares 
internacionales.

Movilización de recursos privados41: 
Colombia ha estado haciendo gran-
des esfuerzos para alinear el sector 

40. Análisis Ministerio de Hacienda y Crédito Público

41. Análisis de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
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privado-empresarial en la financiación 
de la naturaleza, utilizando instrumentos 
como la taxonomía verde, TNFD y otros. 
Por esto, queremos compartir retos, posi-
bles soluciones adicionales y recomenda-
ciones del Gobierno. La taxonomía verde 
en Colombia fue motivada por la necesi-
dad manifiesta del sistema financiero de 
contar con definiciones comunes de fi-
nanzas verdes, reconociendo su rol en el 
desarrollo sostenible del país y dado que 
las necesidades de financiación climática 
no podían ser atendidas únicamente con 
flujos públicos. 

En este sentido, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y la Superintendencia 
Financiera de Colombia han venido 
trabajando conjuntamente en el diseño e 
implementación de una taxonomía que 
permita dinamizar y alinear los flujos fi-
nancieros con los compromisos, estrategias 
y políticas trazadas por Colombia en mate-
ria ambiental. Destinada principalmente al 
sector financiero, pero útil para un amplio 

número de actores públicos y privados, lo-
cales e internacionales, o cualquier usuario 
que esté interesado en inversiones verdes 
o ambientalmente sostenibles en el país. 
Este proceso ha contado con la participa-
ción del sector productivo alrededor de la 
Ruta Biodiversidad y Empresa42 promovida 
por la ANDI y el Consejo Nacional Gremial, 
incluyendo Acopi. 

Biodiversidad y clima43: a partir de los 
compromisos adquiridos en el 2015 para 
la agenda de desarrollo sostenible, se iden-
tificó una brecha de 2,5 billones de dólares 
(millones de millones). Sin embargo, las 
necesidades financieras para cumplir esta 
agenda han aumentado hasta los 4 billo-
nes de dólares (UNCTAD, 2023). El au-
mento se debe principalmente a no haber 
realizado a tiempo las inversiones inicial-
mente consideradas y a las nuevas necesi-
dades que han surgido, por ejemplo, con 
la pandemia de la covid-19. Es una reali-
dad que el capital natural y sus servicios 
ecosistémicos están desapareciendo a un 

42. GEF 7 ANDI Business for Nature 2023-2024.

43. Análisis del Departamento Nacional de Planeación.

ritmo muy acelerado en un país megadi-
verso como Colombia, con consecuencias 
sin precedentes para las economías y la 
actividad productiva. A pesar de su impor-
tancia, solo el 0,12 % del PIB se invierte 
en su protección, cubriendo entre el 16 % 
y el 19 % de los recursos necesarios para 
los objetivos globales de conservación 
(UNCTAD, 2023). Cabe aclarar que hasta 
el momento se desconoce el valor econó-
mico de la contribución del capital natural 
y sus servicios ecosistémicos con exactitud 
a nivel global; sin embargo, a pesar de las 
debilidades en los modelos y herramien-
tas para medir el valor del capital natural, 
existen varios estudios que sugieren su 
valor potencial completo. Recientemente, 
investigadores han estimado que aproxi-
madamente 44 billones de dólares del PIB 
global dependen de la naturaleza y sus 
servicios (Paulson, 2020).

© Felipe Villegas-Vélez / 
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llones anuales, al comparar estas cifras de 
financiación con un estudio más reciente 
del PNUMA (2023), en el que se estima 
que los flujos financieros mundiales nega-
tivos para la naturaleza alcanzan casi los 7 
billones de dólares al año, tres grados más 
que la inversión positiva, base del cálculo 
de la brecha para el Marco Global de Bio-
diversidad.

Tomando esta realidad financiera global, 
es necesario considerar que el Gobierno 
colombiano ha orientado sus políticas 
públicas hacia resultados positivos para 
la naturaleza y el ordenamiento territorial 
en torno al agua. En la COP28 de Cam-
bio Climático se presentó el avance de 
Colombia con sus compromisos de natu-
raleza en materia de transición energé-
tica, cambio climático y protección de la 
biodiversidad, mostrando el liderazgo y 
compromiso de Todo el Gobierno Toda la 
Sociedad para cumplir con estas metas.

Valoración de las contribuciones de los 
pueblos indígenas y Comunidades Lo-
cales45: en este contexto, los Pueblos In-
dígenas, Afrocolombianos y comunidades 
Negras, Raizales, Palenqueras y Campesi-
nas desempeñan un rol fundamental, prin-
cipalmente a través de la gestión territorial 
sostenible y la integración de sus sistemas 
de conocimiento y gobernanza propias. Es 
esencial que los mecanismos de financia-
miento no solo respeten, sino que también 

44. Análisis de la Agencia Presidencial de Cooperación de Colombia (APC Colombia).

45. Valoración de las contribuciones de los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales

En este sentido, es relevante contar con la 
identificación y optimización de los ins-
trumentos de movilización de recursos. 
Así, en el marco del desarrollo sostenible 
surgen tres conceptos esenciales para ma-
terializar la financiación de los objetivos 
perseguidos por este modelo económico 
bajo el ámbito de las finanzas sostenibles: 
(1) finanzas verdes (subconjunto de las fi-
nanzas sostenibles), (2) finanzas climáticas 
(subconjunto de las finanzas verdes), (3) fi-
nanzas de la biodiversidad. Ámbitos en los 
que tanto sector privado como sector pú-
blico pueden proponer acciones específi-
cas orientadas al cumplimiento de la Meta 
6 del Plan de Acción de Biodiversidad.

Nuevas fuentes de Cooperación Inter-
nacional44: la financiación pública mun-
dial de la biodiversidad asciende a miles 
de millones de dólares, pero en realidad 
debería ser al menos del doble. Se desta-
can las cifras de la OCDE y el Instituto Paul-
son (Paulson, 2020) sobre la financiación 
de la biodiversidad que ronda los 100 mi-

En la COP28 de Cambio 
Climático se presentó el 
avance de Colombia con sus 
compromisos de naturaleza en 
materia de transición energética 
y cambio climático mostrando 
el liderazgo  
y compromiso 
de todo el 
gobierno.
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fortalezcan los derechos territoriales y el 
acceso de estas comunidades a los recursos 
naturales. Para lograr la implementación 
efectiva de la Meta 19 del Margo Global, 
se debe garantizar la movilización de re-
cursos directamente hacia los titulares de 
derechos mediante canales financieros di-
rectos, asegurando que los recursos lleguen 
directamente a las comunidades. Estas 
comunidades son quienes mejor conocen 
los desafíos y necesidades de sus territo-
rios y, por lo tanto, son actores clave en su 

Colombia inició el análisis46 para la formu-
lación e implementación de una ruta de re-
forma de incentivos y subsidios sectoriales 
perjudiciales a la biodiversidad por medio 
de un estudio de los motores de transfor-
mación y pérdida de biodiversidad, iden-
tificados a escala nacional, desarrollado 
en el marco de la Política Nacional para 
la Gestión Integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE, 
2017). En esta línea, el primer estudio 
nacional de incentivos perjudiciales se 
desarrolló por parte de la Iniciativa BIO-
FIN/PNUD entre el 2021 y 2022 dirigido 
para el sector agropecuario y de desarrollo 
rural, en el que también se señalaron las 
posibles rutas de reforma para cuatro 
instrumentos sectoriales. 

46. PNUD-Biofin, Informe gasto público en biodiversidad.

Avances en el análisis de las Metas del Marco Global de Biodiversidad 
sobre financiamiento a la luz de las condiciones nacionales 

Luego de aprobado el Marco Global de 
Biodiversidad en el 2022, el proceso de 
reforma de los incentivos perjudiciales en 
Colombia se ha concebido a partir de la ne-
cesidad de alinear las prácticas sostenibles, 
financiadas por los instrumentos de crédito 
de la banca pública de segundo piso a tra-
vés de Finagro, con las metas para detener 
la pérdida de biodiversidad trazadas en el 

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

protección. Además, es fundamental que 
los fondos destinados a la biodiversidad 
reconozcan la contribución única de los 
Pueblos Indígenas, Afrocolombianos y co-
munidades Negras, Raizales, Palenqueras 
y Campesinas en la conservación biocultu-
ral y en la resiliencia climática. Los otros 
mecanismos financieros deben estar dise-
ñados para apoyar a estas comunidades, 
en función de su capacidad comprobada 
para mantener y regenerar los ecosistemas 
de los que dependen tanto local como 
globalmente.
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Marco Global de Kunming-Montreal. En 
este sentido, a partir del 2024, se inició 
con Finagro entidad a cargo de uno de los 
instrumentos financieros priorizados, la 
consolidación de una ruta para el rever-
decimiento de sus líneas de crédito como 
una medida de reforma con el apoyo 
de BIOFIN.

A partir de estos dos procesos, partiendo 
de la metodología del estudio de incenti-
vos perjudiciales para el sector agropecua-
rio y de acuerdo con los análisis realizados 
en la ruta de actualización del Plan de 
Acción de Biodiversidad, se identificó la 
necesidad de realizar análisis de incentivos 
perjudiciales para los sectores priorizados 
y construir la hoja de ruta para la gestión 
de incentivos perjudiciales y positivos para 

la biodiversidad en los sectores: (1) minero 
energético e hidrocarburos; (2) ganade-
ría-forestal y pesquero-acuícola; (3) ali-
mentos y bebidas; pulpa, papel y cartón; 
y químicos; (4) comercio y turismo, y (5) 
transporte. Adicionalmente se dio inicio el 
estudio de ecodependencias e impactos 
sobre la biodiversidad del sector agroin-
dustrial y sector eléctrico.

Estudio de incentivos para los secto-
res de energía e hidrocarburos47: del 
universo de instrumentos identificados en 
este análisis preliminar, encontramos 24 
del sector de energía y 18 del sector de 
hidrocarburos, algunos de tipo financiero, 
regulatorios, tributarios y de mercado. En 
el proceso de su caracterización y análisis 
cualitativo, se ha identificado que ocho 
instrumentos (tres de energía y cinco de 
hidrocarburos) pueden catalogarse como 
instrumentos positivos, debido a que la 
información disponible permite sustentar 
que no activan motores de pérdida de bio-
diversidad y, por el contrario, generan con-

tribuciones positivas al fomentar la reduc-
ción de la deforestación y la reducción de 
emisiones de CO2. Asimismo, se identifican 
10 instrumentos como negativos (cuatro 
de energía y seis de hidrocarburos), debido 
a que la información disponible permite 
identificar la activación de uno o varios de 
los motores de pérdida de biodiversidad y 
ninguna posible contribución positiva a la 
naturaleza. Por último, se tiene un tercer 
grupo de instrumentos denominado como 
instrumentos mixtos por la asociación con 
los motores de pérdida de biodiversidad 
y a la vez posibles contribuciones a la 
naturaleza, cada uno en distintas magnitu-
des. Para este caso, se han identificado 24 
instrumentos mixtos (17 de energía y siete 
de hidrocarburos). Estos resultados preli-
minares se encuentran en proceso de vali-
dación con espacios de trabajo con exper-
tos en el sector de energía, hidrocarburos 
y ambiente, lo que permitirá avanzar en la 
implementación de la ruta metodológica 
propuesta por PNUD-BIOFIN.

47. Financiado por PNUD BIOFIN.
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Estudio sector agropecuario-subsecto-
res forestal y pesquero/acuícola48: se 
planteó el desarrollo de una hoja de ruta 
para la eliminación de incentivos negativos 
y la creación/fortalecimiento de incentivos 
positivos para la biodiversidad, con el ob-
jetivo de evaluar los marcos normativos vi-
gentes en los sectores de ambiente y agri-
cultura, e identificar posibles incentivos 
que puedan ser perjudiciales para la biodi-
versidad y de hallarlos, proponer alternati-
vas de gestión para dirimirlos. Lo anterior 
complementado con la identificación de 
los incentivos positivos a la biodiversidad 
presentes en los marcos normativos de los 
sectores Ambiente y Agricultura y el aná-
lisis de posibles mecanismos para forta-
lecerlos. Además, en caso de ser factible, 
proponer nuevos incentivos positivos para 
la biodiversidad. Finalmente se espera 
desarrollar un conjunto de acciones clave 
que incluyan medidas habilitantes para la 
eliminación de los incentivos perjudiciales, 
así como la generación y fortalecimiento 
de los incentivos positivos a la biodiversi-
dad en estos subsectores. 

Estudio comercio, subsector subsecto-
res alimentos y bebidas; pulpa, papel y 
cartón; y químicos49: se planteó construir 
la hoja de ruta para la gestión de incentivos 
perjudiciales y positivos para la biodiversi-
dad en el sector industrial, con el objetivo 
de identificar los instrumentos de política, 
de planificación e implementación, jurídi-
cos, económicos, financieros, de mercado, 
entre otros, asociados a incentivos positi-
vos y perjudiciales para la biodiversidad 
en estos subsectores integrando el enfoque 
de género. Adicionalmente, evaluar los 
avances, amenazas e impactos de la imple-
mentación de los incentivos perjudiciales 
para dirimirlos, ajustarlos y eliminarlos; 
así como identificar instrumentos positivos 
para potenciarlos o proponer nuevos ins-
trumentos y, por último, definir una hoja 
de ruta en la que se planteen los meca-
nismos o medidas habilitantes para la eli-
minación o modificación de los incentivos 
perjudiciales, el fortalecimiento o creación 
de incentivos positivos y la implementa-
ción de los incentivos formulados integran-
do el enfoque de género. 

48. Financiado por la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Alemán, Proyecto Global de Biodiversidad y Proyecto Interfaz.
49. Ibid.
50. Ibid.

Estudio de ecodependencias e impac-
tos sobre la biodiversidad del sector 
agroindustrial y sector eléctrico50: tiene 
como objetivo definir el marco conceptual 
y metodológico para el análisis de riesgos, 
dependencias e impactos sobre la biodi-
versidad en las operaciones, cadenas de 
suministro y valor, que incluya el análisis 
de requerimientos y conocimientos nece-
sarios para su aplicación. Adicionalmente, 
identificar oportunidades del país para 
poner en marcha medidas jurídicas, ad-
ministrativas o de políticas para alentar y 
habilitar a las empresas del sector agroin-
dustrial al cumplimiento de la Meta 15 y, 
finalmente, realizar el análisis del estado 
actual de conocimientos, así como de los 
requerimientos en fortalecimiento de ca-
pacidades de los subsectores priorizados 
con enfoque en sus operaciones, cadenas 
de suministro y de valor. 
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En el presupuesto del Plan de Acción de 
Biodiversidad para los años 2024 a 2030 
se estima la cantidad de recursos mone-
tarios que se deben movilizar desde di-
versas fuentes, tanto públicas como pri-
vadas, a nivel nacional e internacional, 
para cumplir con las metas planteadas al 
2030. La Iniciativa de Finanzas para la 
Biodiversidad (BIOFIN) del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) tiene como objetivo principal 
desarrollar un plan financiero que impul-
se el incremento y redireccionamiento 
de recursos para la biodiversidad, con el 
fin de cerrar la brecha financiera y ase-
gurar su adecuada gestión con impacto 
positivo. Para ello, se basa en un análisis 
detallado de la información presupuestal 
existente y en la identificación de solu-
ciones financieras acordes con la norma-
tiva nacional.

BIOFIN, junto con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, ha trabajado en la es-
timación del presupuesto del Plan de Acción 
2024-2030, analizando las acciones estratégi-
cas, las condiciones habilitantes y los medios 
de implementación necesarios para alcanzar 
cada Meta Nacional. También se han cuanti-
ficado los parámetros de los indicadores aso-
ciados a estas metas. En este documento, se 
presenta el presupuesto estimado en función 
de la información proporcionada por las en-
tidades responsables de la ejecución de las 
actividades, como MinAmbiente, el Departa-
mento Nacional de Planeación, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambien-
tales y el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.

Metodológicamente, se realizan las estimacio-
nes del presupuesto del Plan de Acción utili-
zando precios de mercado, calculando costos 

unitarios y totales basados en las cantida-
des físicas especificadas en los indicadores 
de cada meta. Para 21 de los 25 indica-
dores, que representan el 84 % de la in-
formación, el presupuesto total asciende a 
76,5 billones de pesos (aproximadamente 
19.435 millones de dólares) para un pe-

Costeo y presupuesto de las Metas Nacionales 
del Plan de Acción de Biodiversidad  

© Felipe Villegas-Vélez / 
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030296



toma de decisiones en la gestión 
territorial.

Valor: la inclusión de la biodiver-
sidad en los Planes de Ordena-
miento Territorial (POT) y en los 
planes de desarrollo municipales 
tiene un costo promedio de 65 
millones de pesos por municipio. 
La Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial del MinAm-
biente estima que esto podría 
generar un valor significativo, 
considerando que un POT puede 
costar alrededor de 250 millones 
de pesos. Este enfoque busca 
movilizar recursos sustanciales 
para la conservación y gestión 
sostenible de los ecosistemas en 
155 municipios que abarcan 19 
millones de hectáreas, alineán-
dose con la meta de biodiversi-
dad para el 2030. Cabe aclarar 
que esto no se puede aplicar 

riodo de siete años (se toma desde el año 2023 
al 2030), con una necesidad de ejecución anual 
de 10,9 billones de pesos (2.776 millones de dó-
lares) a valores del 2024.

Aspectos metodológicos

La estimación del presupuesto del Plan de Acción 
2024-2030 se realizó teniendo en cuenta la me-
todología de precios de mercado, estimando cos-
tos unitarios y costos totales de acuerdo con las 
cantidades (en unidades físicas) especificadas en 
los parámetros de los indicadores en cada meta 
que componen el Plan de Acción.

A partir de la información suministrada y calcula-
da por el equipo técnico de PNUD-BIOFIN para 
21 de los 25 indicadores proyectados, equiva-
lente al 84 % de información, se estima que el 
presupuesto total de ejecución del Plan de Ac-
ción desde el 2024 al 2030 (siete años), ascien-
de a 76,5 billones de pesos aproximadamente 
(19.43551 millones de dólares), con una necesi-
dad de ejecución anual de 10,9 billones de pesos 
(2.776 millones de dólares) a valores del 2024. 

Dado lo anterior, a continuación, se 
relaciona el detalle de la estimación 
sobre la fuente de información y su 
cálculo correspondiente de acuerdo 
con cada Apuesta, Meta Nacional e 
Indicador principal del Plan de Acción.

Apuesta 1. Integración y coheren-
cia intersectorial para la gestión 
territorial de la biodiversidad y 
la acción climática, como deter-
minantes de la planificación y el 
ordenamiento 
Meta Nacional 1. Planificación 
participativa

 Indicador: número de hectá-
reas con pérdida de integridad 
ecológica, incluidas de manera 
participativa como determinan-
tes de ordenamiento territorial 
con criterios de biodiversidad y 
adaptación climática, en los ins-
trumentos de planeación, para la 

51. Cifra expresada en dólares de acuerdo con el promedio de la tasa re-
presentativa del mercado (TRM) para los meses de enero a julio del 2024
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actualmente para las áreas no muni-
cipalizadas.

 Resultado: se obtiene un costo unita-
rio de 115 millones de pesos por mu-
nicipio y un costo total de este indica-
dor para cumplir la meta a 2030 de 
17.825 millones de pesos del 2024.

 Indicador: cambio en uso y tenencia 
de la tierra en territorios tradicionales 
de los Pueblos Indígenas y Comunida-
des Locales.

 Resultado: actualmente no se tiene 
información de los parámetros de lí-
nea base y meta 2030 del indicador, 
ni el valor del costo unitario o total 
de su implementación. Se considera 
como posible fuente de información 
a la Comisión Nacional de Territorios 
Indígenas (CNTI).

 Indicador: extensión de ecosistemas 
naturales expresado como la Varia-
ción de Superficie de Ecosistemas 
Naturales (VSEN).

Valor: Ideam define que para avan-
zar en los análisis de cambio al 2030 

de este indicador es necesario gene-
rar la información sobre el Mapa de 
Ecosistemas Continentales, Costeros 
y Marinos de Colombia (MEC) y del 
Mapa de Coberturas de la Tierra; para 
esto se requiere un valor cercano a 
los 7.000 millones de pesos contando 
con la generación de dos cortes de in-
formación al 2030.

 Resultados: con la información sumi-
nistrada se identifica que el costo total 
de este indicador al 2030 asciende a 
7.000 millones de pesos, lo que equi-
vale a un costo unitario (anual) con 
ejecución desde el 2024 al 2030 (sie-
te años) de 1.000 millones de pesos.

 Indicador: índice de lista roja de eco-
sistemas (ILRe).

Valor: el IAvH estima que el costo 
unitario en este indicador asciende a 
700 millones de pesos; sin embargo, 
no especifica detalles del cálculo.

 Resultados: se asume el costo uni-
tario suministrado por el IAvH como 
valor anual y se multiplica por siete 
años, asumiendo una ejecución des-
de el 2024 hasta el 2030 asciende a 
4.900 millones de pesos.

 Indicador: índice municipal de riesgo 
de desastres ajustado por capacidades.
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 Resultado: no se cuenta con un pa-
rámetro definido en la meta 2030 ni 
con insumos para calcular los costos 
totales o unitarios, se considera como 
posible fuente de información al DNP 
debido a que esta entidad suministra 
información técnica del índice. 

Apuesta 2. Impulso a la transición 
de los modelos productivos hacia la 
sostenibilidad, la revalorización de la 
biodiversidad y la distribución justa y 
equitativa de los beneficios 
Meta Nacional 2. Territorios con inte-
gridad ecosistémica y modelos rege-
nerativos

 Indicador: áreas en proceso de res-
tauración implementadas (restaura-
ción ecológica, rehabilitación y recu-
peración de áreas degradadas).

Valor: la Dirección de Bosques, Bio-
diversidad y Servicios Ecosistémicos 

(DBBSE) del MinAmbiente reporta 
que el valor promedio de la hectárea 
en proceso de restauración asciende 
a 20 millones de pesos, los cuales 
comprenden la financiación de (1) 
acuerdos; (2) socialización; (3) im-
plementación; (4) seguimiento; (5) 
mantenimiento; (6) monitoreo y re-
porte, mínimo dos años después de la 
implementación.

 Resultados: se utiliza como costo 
unitario el valor de 20 millones de 
pesos por hectárea, los cuáles se mul-
tiplican por el cambio entre los pará-
metros de línea base y la meta 2030 
correspondiente a 952.000 hectáreas, 
obteniendo así un valor total de apro-
ximadamente 19 billones de pesos 
para la ejecución de la meta desde el 
2024 al 2030.

 Indicador: áreas en proceso de recon-
versión productiva implementadas.

Valor: se se realiza una aproximación 
al valor desde la experiencia técnica 
en estos procesos por parte del PNUD, 
utilizando como referentes el costo de 
las tierras que se entregaron con títu-
los a los firmantes de paz por parte 
de la Agencia Nacional de Tierras 
(ANT) correspondiente a 12 millones 
de pesos por hectárea para el 202352 
y el valor comercial de la tierra de 
Unidad de Planificación Rural Agro-
pecuaria (UPRA) en su informe para 
el 202153 que equivale a 12 millones 
de pesos por hectárea para ese año. 
Ambos valores se expresan en precios 
2024 de acuerdo con el índice de pre-
cios al consumidor (IPC) y se utiliza 
el promedio de estos valores como 
costo unitario.

 Resultados: se utiliza como costo uni-
tario del valor de 14,2 millones de pe-
sos por hectárea y se multiplica por el 

52. Publicación de una noticia en el enlace https://www.radionacional.co/actualidad/paz/entrega-de-predios-meta-2023-cuantas-hectáreas-se-entregaron.

53. Publicado en el enlace https://www.upra.gov.co/en/publicaciones/valores_comerc_ref_tierra.pdf.
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cambio entre los parámetros de línea 
base y meta 2030 correspondiente a 
3.000.000 hectáreas, obteniendo un 
valor total de 42,6 billones de pesos 
para la ejecución de la meta desde el 
2024 al 2030.

 Indicador: proporción de la superficie 
agrícola en la que se practica una agri-
cultura productiva y sostenible.

 Resultados: no se suministra infor-
mación para la estimación del costo 
de este indicador, se considera que la 
fuente es la Dirección de Asuntos Am-
bientales, Sectorial y Urbana (DAASU) 
del MinAmbiente. 

 Indicador: participación de la pro-
ducción agrícola que cumple con cri-
terios de crecimiento verde.

 Resultados: no se suministra infor-
mación para la estimación del costo 
de este indicador, se considera que la 
fuente es la DAASU del MinAmbiente. 

 Indicador: avances hacia la gestión 
forestal sostenible medido como par-
ticipación de la economía forestal en 
el Producto Interno Bruto (PIB).

Valor: el Ideam identifica que este in-
dicador se compone de cinco subindi-
cadores54, en los que específicamente 
los valores ambientales de los bosques 
se abordan a través de los siguientes 
tres temas: (1) la extensión de la su-
perficie forestal, (2) la biomasa pre-
sente en esta área y (3) la protección 
y mantenimiento de la diversidad 

biológica, así como de los recursos 
naturales y culturales asociados. Dado 
lo anterior, el Ideam estima que para 
calcular estos tres subindicadores des-
de la Subdirección de Ecosistemas e 
Información Ambiental se requieren 
cerca de 80.000 millones de pesos 
hasta el 2030.

 Resultados: se asume como costo 
total para este indicador el valor de 
80.000 millones de pesos, los cuales 
representan un costo unitario anual 
de 11.428 millones, desde el 2024 al 
2030 (siete años).

Meta Nacional 3. Potenciar la econo-
mía de la biodiversidad 

 Indicadores: representación de la 
economía de biodiversidad en el PIB 
y los empleos generados por la eco-
nomía de la biodiversidad.

54. De acuerdo con la FAO el indicador Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 15.2.1 está conformado por cinco subindi-
cadores que son: tasa de cambio neto anual del área de bosque, existencias de biomasa por encima del suelo de los bosques, 
proporción del área de bosque situada dentro de áreas protegidas legalmente establecidas, proporción del área de bosque 
sometida a un plan de gestión forestal a largo plazo y área de bosque comprendida en un sistema de certificación de gestión 
forestal verificado de forma independiente (FAO, 2023).
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Valor: para estos dos indicadores, el 
DNP informa que para cumplir con las 
metas 2030 se utiliza como referencia 
el costo total estimado por la consul-
toría de Biointropic (2018) y ajustado 
por inflación para costos del 2024, lo 
que resulta en un valor de 11,9 billo-
nes de pesos.

 Resultados: se asume como costo to-
tal para los dos indicadores un valor 
de 11,9 billones de pesos55. 

 Indicador: índice lista roja (ILR) de 
especies endémicas.

Valor: el IAvH estima que el precio 
unitario anual de este indicador es 
3500 millones de pesos, los cuales in-
cluyen el valor de las siguientes activi-
dades: (1) integrar conocimiento con 
universidades del país, (2) diseñar y 
actualizar la estrategia de integración, 
(3) levantar y analizar información 
base para identificar los vacíos de co-

nocimiento y (4) elaborar un progra-
ma nacional de monitoreo de especies 
endémicas amenazadas.

 Resultados: el valor total de la eje-
cución del indicador hasta el 2030 
asciende a 24.500 millones de pesos, 
teniendo en cuenta el valor de 3.500 
millones de pesos como costo unitario 
anual y multiplicado por siete años de 
alcance del Plan de Acción.

Apuesta 3. Atención de la contami-
nación, la informalidad y contención 
de los delitos ambientales asocia-
dos a los motores de pérdida de la 
biodiversidad 
Meta Nacional 4. Contaminación, 
atención de la informalidad y conten-
ción de delitos 

 Indicador: casos de pasivos 
ambientales.

Valor: la DAASU reporta que el cos-
to estimado del equipo que gestiona 
estos casos de pasivos ambientales 
asciende a 500 millones de pesos 
anuales. Adicionalmente, el Ideam 
resalta que para este indicador es im-
portante tener en cuenta las acciones 
asociadas a la contención de la defo-
restación, para lo cual el desarrollo, 
implementación y puesta en marcha 
del Registro Nacional de Zonas Defo-
restadas (RNZD), enmarcado en el De-
creto 0909 del 19 de julio del 2024, 
es relevante y se estima que tiene un 
costo aproximado de 6.000 millones 
de pesos.

 Resultados: con el costo unitario 
anual reportado por la DAASU equi-
valente a 500 millones de pesos y el 
costo del RNZD reportado por Ideam 
de 6.000 millones de pesos, se calcula 
el costo total para la ejecución de este 

55. Para evitar doble contabilidad sobre este valor, en el cálculo de la Meta Nacional 3 solo se relaciona una vez y con el indicador 
3.2; debido a que, desde la información suministrada por el DNP, no es posible separar este costo para cada indicador, pues estos no 
son independientes, sino que la variación del PIB y la generación de empleos están correlacionados de acuerdo con la Ley de Okun. 
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indicador desde el 2024 al 2030 por 
un valor de 9.500 millones de pesos.

 Indicador: porcentaje del tratamiento 
de aguas residuales.

Valor: se realiza una aproximación 
al valor desde la experiencia técni-
ca del equipo del PNUD, se estima 
el costo de la inversión por persona 
beneficiada utilizando el valor de las 
inversiones de los proyectos del sec-
tor de agua potable y saneamiento 
básico (APSB) del Informe nacional 
de calidad del agua del 202156 corres-
pondientes a 404.257 millones para 
beneficiar 1.600.000 personas.

De acuerdo con los parámetros del 
indicador en línea base y meta 2030 
correspondientes a un incremento en 
un 8 % del porcentaje de cobertura se 
aplica ese incremento a la población 
referenciada en el Informe nacional 
de calidad del agua para calcular así la 
inversión requerida por persona para 

cumplir la meta 2030, que posterior-
mente se expresa en precios del 2024. 

 Resultados: para cumplir la meta a 
2030 del indicador se estima un costo 
total que asciende a 42.235 millones 
de pesos a precios en 2024.

 Indicador: porcentaje de puntos de 
monitoreo con categoría buena o acep-
table del índice de calidad de agua 
(ICA), evaluado con seis variables.

Valor: el Ideam estima que, para 
lograr el reporte, de acuerdo con la 
meta 2030, se requieren recursos 
equivalentes a 14.000 millones de 
pesos aproximadamente, teniendo en 
cuenta insumos de calidad y manteni-
miento de equipos.

 Resultados: con el valor total sumi-
nistrado por el Ideam equivalente a 
14.000 millones de pesos para la eje-
cución desde 2024 a 2030, se estima 
que el costo unitario anual correspon-
de a 2.000 millones de pesos.

 Indicador: número de productos de 
plástico de un solo uso eliminados.

Valor: la DAASU estima un costo 
aproximado para este indicador que 
asciende a 2.500 millones de pesos, 
en este valor se incluyen actividades 
de fortalecimiento de capacidades 
en MinAmbiente para desarrollar sus 
funciones en lo referente a la imple-
mentación de la Ley 2232 del 2022, 
a través de los siguientes insumos: (1) 
contratistas, (2) gastos de talleres en 
las regiones y (3) gastos de divulga-
ción; sin embargo, no incluye necesi-
dades de financiación para las auto-
ridades ambientales y otros actores 
institucionales. 

 Resultados: con el valor total del indi-
cador reportado por DAASU de 2.500 

© Felipe Villegas-Vélez / 
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56. Documento publicado en el enlace https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/documentos/informe-nacional-de-calidad-del-agua-para-consumo-humano-inca-2021.pdf.
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millones de pesos se estima un costo 
unitario anual para la ejecución de las 
acciones para lograr la meta 2030, 
entre los años 2024 y 2030, de 357 
millones de pesos aproximadamente.

 Indicador: porcentaje de procesos 
judiciales (administrativos y penales) 
asociados a delitos ambientales y pér-
dida de biodiversidad que incorporan 
medidas de remediación de pasivos 
ambientales.

Valor: se realiza una aproximación al 
valor desde la experiencia del equipo 
técnico del PNUD, utilizando como 
referente el costo por caso civil o pe-
nal de la rama Judicial de acuerdo con 
el informe de Resultados del estudio 
de costos procesales, publicado en el 
201657, el cual corresponde a aproxi-
madamente 2,4 millones de pesos a 
precios del 2024.

 Resultados: el valor de referencia del 
documento de la rama Judicial se ex-
presa en precios del 2024 con el IPC 
y se multiplica por la cantidad de ca-
sos gestionados que se necesitan para 
cumplir la meta 2030, correspondien-
tes a 1.413 de acuerdo con los pará-
metros de línea base y meta 2030, 
obteniendo un valor total para este 
indicador de 3.343 millones de pesos.

 Indicador: 50 % de los productos 
derivados de la biodiversidad obte-
nidos, comercializados y utilizados de 
manera legal y sostenible en los mu-
nicipios de alta importancia para la 
biodiversidad.

Valor: se realiza una aproximación 
al valor desde la experiencia técnica 
del PNUD, utilizando como referente 
la inversión del Plan de Acción pu-
blicado en el 2018 relacionada con 
negocios verdes y asumiendo que esa 
ejecución logró como objetivo verifi-

57. Documento publicado en el enlace https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1545778/8829673/
TOMO+II+COSTOS+PROCESALES_17122015.pdf/b99e98fc-4890-490d-ba3a-5ad827971b14.
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car 4.000 negocios verdes, de acuer-
do con la información de línea base 
el Plan Nacional de Negocios Verdes. 
Con esta información se calcula el 
valor de inversión por negocio verde 
expresado en valores 2024 correspon-
diente a 52,7 millones de pesos.

 Resultados: se utiliza como costo uni-
tario de referencia el valor de la inver-
sión por negocio verde calculada, este 
valor se multiplica por la cantidad de 
negocios verdes necesario para cum-
plir la meta 2030, correspondiente a 
8.630 negocios verdes nuevos, asu-
miendo como línea base los 4.000 
negocios verdes reportados en el Plan 
Nacional de Negocios Verdes. Con es-
tas variables se obtiene un costo total 
para el indicador de 455.322 millo-
nes de pesos.

 Indicador: índice de Lista Roja de es-
pecies objeto de tráfico.

Valor: el IAvH estima que el precio 
unitario anual de este indicador as-
ciende a 1.800 millones de pesos, 
los cuales incluyen el valor de las 
siguientes actividades58: (1) integra-
ción de conocimientos, (2) mesas 
regionales de conocimiento con auto-
ridades ambientales y policivas y (3) 
mejorar la línea base de información 
sobre las especies objeto de tráfico. 

 Resultados: se utiliza como costo uni-
tario anual el valor de 1.800 millones 
de pesos suministrado y se multiplica 
por los siete años para obtener el va-
lor total de la ejecución del indicador 
hasta el 2030, que corresponde a 
12.600 millones de pesos.

Apuesta 4. Gobernanza, correspon-
sabilidad y movilización de recursos 
para la gestión colectiva y biocultural 
de los territorios para el bienestar de 

los grupos étnicos y las comunidades 
locales 
Meta Nacional 5. Gobernanza de to-
dos los sectores y toda la sociedad 

 Indicador: número de hectáreas de-
claradas en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SINAP).

Valor: Parques Nacionales Naturales 
de Colombia (PNN) informa que para 
los seis procesos de nuevas áreas y 
ampliaciones del ámbito de gestión 
nacional en la superficie terrestre se 
estima una ejecución de 1.301.438 
hectáreas, confirmando las hectá-
reas necesarias para cumplir con la 
meta 2030. 

Para el costo total se utiliza como re-
ferente el valor de los costos proyecta-
dos en el Plan de Acción y Seguimien-
to (PAS) del Conpes 4050 publicado 
en el 2021 correspondiente a aproxi-
madamente 1,6 billones de pesos con 
ejecución hasta 2030.

58. Este valor no incluye acciones de control.
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 Resultados: se asume que con la eje-
cución del Conpes 4050 se lograría 
alcanzar las hectáreas proyectadas por 
PNNC, por lo tanto, el costo total del 
indicador expresado en precios 2024 
por medio del IPC corresponde a 2,2 
billones de pesos aproximadamente.

 Indicadores: número de hectáreas 
bajo otros esquemas de conserva-
ción-OMEC reportadas y número 
de hectáreas bajo otros esquemas 
de conservación-OMEC potenciales 
para reporte.

Valores: de acuerdo con la DBBSE se 
estima que el costo total para reportar 
los indicadores 5.2 y 5.3 es de 5.000 
millones de pesos al 203059, por lo 
tanto, con los valores de línea base 
y meta 2030 se calcula un costo de 
716 pesos por hectárea y se multipli-
ca por el valor de hectáreas necesarias 
en cada indicador para cumplir con su 
meta proyectada al 2030.

 Resultados: con la información sumi-
nistrada por la DBBSE se asume como 
costo total para la ejecución de los dos 
indicadores un valor de 5.000 millo-
nes de pesos.

 Indicador: número de hectáreas bajo 
otros esquemas de conservación terri-
torios indígenas, afrocolombianos y 
campesinos.

Valor: no se recibe información oficial 
para esta fuente, se considera que esta 
podría ser suministrada por la CNTI. 
Dado lo anterior, desde el equipo 
técnico de PNUD se propone usar el 
valor de referencia el costo por hec-
tárea descrito en el valor de los indi-
cadores 5.2 y 5.3 y multiplicarlo por 
las hectáreas proyectadas para lograr 
la meta 2030.

 Resultados: se obtiene como costo 
unitario de referencia 716 pesos por 
hectárea y se estima un costo total de 

59. La DBBSE informa que los costos incluyen personal para el reporte, plataforma de reporte y seguimiento, talleres, plan de 
comunicación y difusión, resaltando que no hay gastos de gestión para la conservación, ya que esa tarea no le corresponde al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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este indicador 1.919 millones de 
pesos hasta el 2030.

Meta Nacional 6. Modelos de fi-
nanciamiento sostenible 

Para esta meta se utiliza el valor indica-
tivo del costo de las acciones de la meta 
a las cuales se les logra relacionar un va-
lor por medio del Plan de Acción publi-
cado en el 2018 y valores de proyectos 
relacionados con análisis de incentivos 
del PNUD; obteniendo un valor para 
estas acciones de 31.204 millones de 
pesos al 2030, equivalente a una ejecu-
ción anual de 4.443 millones de pesos, 
lo cual se utiliza como referente o línea 
base del costo de esta meta.

En cuanto a las principales metas, en 
la Apuesta 1, que se enfoca en la in-
tegración intersectorial para la gestión 
territorial, se estima que la inclusión de 
criterios de biodiversidad y adaptación 
climática en los planes de ordenamien-

to territorial tendría un costo aproximado 
de 17.825 millones de pesos para el 2030. 
Para otras metas y acciones, como la res-
tauración ecológica, el impulso a modelos 
de producción sostenibles y la atención de 
delitos ambientales, también se estiman 
costos correspondientes, a partir de la in-
formación proporcionada por diversas en-
tidades y expertos. Es de anotar que para 
la Meta Nacional 2, que busca territorios 
con integridad ecosistémica y modelos 
regenerativos, se estima un costo total de 
aproximadamente 61,7 billones de pesos, 
representando el 80,7 % del presupuesto 
total del Plan de Acción de Biodiversidad.

Finalmente, en este presupuesto se inclu-
yen una serie de acciones clave en dife-
rentes sectores que contribuirán a la pro-
tección y recuperación de la biodiversidad 
en Colombia, siempre asegurando que la 
planificación y ejecución se realicen de 
manera eficiente para lograr los objetivos 
al 2030.

De acuerdo con la información suminis-
trada por las entidades mencionadas, los 
supuestos adoptados y la información revi-
sada, calculada y proyectada por el equipo 
técnico de PNUD con precios de mercado, 
se estima que el presupuesto para los 21 
de los 25 indicadores proyectados ascien-
de a 76,5 billones de pesos entre el 2024 
y 2030. Este presupuesto se concentra 
principalmente en atender los compromi-
sos establecidos en la Meta Nacional 2, 
con un 80,7 % del total del presupuesto 
(ver tabla 62). 

Por consiguiente, la ejecución del Plan de 
Acción 2024-2030 requiere una inversión 
anual de 10,9 billones de pesos para lograr 
los objetivos proyectados. Sin embargo, 
es importante mencionar que este valor 
debe ser revisado y ajustado anualmente, 
de acuerdo con el avance nacional en el 
logro de estas metas, comportamiento de 
la economía nacional e internacional y la 
oferta institucional en materia económica 
y sociales del país.
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Tabla 62. Resultado de la estimación del presupuesto desagregado por meta del Plan 
de Acción de Biodiversidad

Valor total a 2030 76.523*

Valor anual estimado 10.932*

* Cifras en miles de millones de pesos al 2024.

Planificación 
participativa 

Valor estimado: 
30.000 millones 

de pesos.

Contaminación, atención 
de la informalidad y 
contención de delitos 

Valor estimado:  
540.000 millones 

de pesos.

Territorios con integridad 
ecosistémica y modelos 

regenerativos 
Valor estimado:  
61,7 billones de  

pesos.

Gobernanza de 
todos los sectores y 

toda la sociedad 
Valor estimado: 2,2 
billones de pesos.

Potenciar la economía 
de la biodiversidad 
Valor estimado: 12 
billones de pesos.

Modelos de 
financiamiento 

sostenible 
Valor estimado: 
31.000 millones 

de pesos.

Meta Nacional 1:

Meta Nacional 4:

Meta Nacional 2:

Meta Nacional 5:

Meta Nacional 3:

Meta 6:
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Análisis de eficiencia y efectividad de 
las inversiones en biodiversidad

60. Véase CGR. (2024). Desarrollo sostenible te cuenta: preparándonos para la COP16. 

La Contraloría General de la República60 
pretende proporcionar elementos de jui-
cio a los tomadores de decisiones y a la 
ciudadanía en general para comprender 
la importancia de articular las acciones 
destinadas a la gestión de la biodiversidad 
con los recursos invertidos, con el fin de 
afrontar los desafíos actuales y futuros y 
garantizar su preservación a largo plazo. 
En este sentido, por medio de sus infor-
mes anuales sobre el estado de los recur-
sos naturales y del ambiente publicados 
durante el periodo 2006-2010, evaluó la 
Política Nacional de Biodiversidad formu-
lada en 1995, lo cual permitió advertir en 
su momento sobre la baja asignación de 
recursos financieros a las áreas nacionales 
protegidas como un punto crítico para su 
gestión, así como la falta de reporte de 
impactos tangibles de las acciones en bio-

diversidad, la insuficiencia 
e inefectividad de los me-
canismos para prevenir los 
impactos sectoriales en los 
ecosistemas y su degrada-
ción. 

Las falencias en generación 
de conocimiento sobre la 
biodiversidad, ausencia de 
publicaciones y la falta de 
consideraciones ecosistémi-
cas en los planes de gestión 
ambiental regional de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, entre otros 
aspectos. Estos hallazgos 
mostraron la necesidad de 
reformas estructurales en 
la política existente, lo que 
condujo a la formulación de 
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Análisis de eficiencia y efectividad de 
las inversiones en biodiversidad

60. Véase CGR. (2024). Desarrollo sostenible te cuenta: preparándonos para la COP16. 

© Felipe Villegas-Vélez
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

una política más integral, denominada Po-
lítica Nacional para la Gestión integral de 
la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémi-
cos (PNGIBSE).

El complejo marco jurídico relacionado 
con la biodiversidad no se limita única-
mente a las competencias del sector am-
biental, sino que se complementa con 
otros sectores como el de agricultura y de-
sarrollo rural, así como el de minas y ener-
gía, dada la incidencia de las actividades 
productivas en el medioambiente.

En el proceso de la actualización del Plan 
de Acción de Biodiversidad, alineado al 
nuevo Marco Global de Biodiversidad, se 
busca incluir compromisos, indicadores y 
necesidades de fortalecimiento de todos 
los sectores y actores involucrados para 
garantizar el cumplimiento de las metas 
a nivel nacional. Contar con un amplio 
portafolio de mecanismos de financiación 
resulta crucial para alcanzar las metas y 
los compromisos definidos desde el sector 

ambiental y más para un tema tan amplio 
como la gestión de la biodiversidad. De 
acuerdo con la estrategia financiera deli-
neada en el Plan de Acción de Biodiversi-
dad 2016-2030, el cual ha sido instrumen-
to esencial para la implementación de la 
Política Nacional para la Gestión Integral 
de Biodiversidad y Servicios Ecosistémi-
cos (PNGIBSE), se requería una inversión 
aproximada de 14,48 billones de pesos 
para el cumplimiento de las metas hasta el 
2030 (MinAmbiente, 2017).

Dentro de los principales mecanismos con 
los que cuenta a nivel público el país para 
la financiación de la ejecución del Plan de 
Acción están: la cooperación internacional 
no reembolsable que financia proyectos en 
el marco de compromisos internacionales 
en temas de biodiversidad y cambio climá-
tico; el Presupuesto General de la Nación 
(PGN), en especial el destinado al sector 
ambiente (en coordinación con el Siste-
ma Nacional Ambiental) y las inversiones 

asociadas a la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos; el presupuesto de las enti-
dades territoriales (departamentos y muni-
cipios) en la protección de la biodiversidad 
que se traducen en el manejo de cuencas 
hidrográficas, restauración y aprovecha-
miento de recursos naturales, adquisición 
de predios de reserva natural e hídrica, 
control de la erosión, entre otros; el Sistema 
General de Regalías (SGR) y los recursos de 
las Corporaciones Autónomas Regionales.

De acuerdo con los análisis de la CGR, para 
el periodo 2012-2022, se calculó que cer-
ca del 41 % de la financiación relacionada 
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61. Actualizado el 6 de septiembre del 2024.

con la gestión de la biodiversidad estuvo a 
cargo del Gobierno nacional, el 32 % del 
nivel territorial, el 22 % de las autoridades 
ambientales y apenas el 5 % del Sistema 
General de Regalías (Contraloría General 
de la República, 2024). Por su parte, con el 
plan financiero anterior del Plan de Acción 
de Biodiversidad (BIOFIN, 2018) se estima 
que cerca del 65 % de los requerimientos 
de financiación a 2030 estaría cubierto 
por recursos públicos. Según estimaciones, 
desde el Plan de Acción de Biodiversidad 
anterior se mantiene un déficit de finan-
ciación del 32 % para su implementación 
total, lo que equivale aproximadamente 
a 6 billones de pesos (BIOFIN, 2021), lo 
cual puede reajustarse con nuevos meca-
nismos y la formulación del nuevo Plan 
de Acción actualizado.

Adicionalmente, para el periodo de análi-
sis se han ejecutado tres ciclos del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por 
sus siglas en inglés (GEF 5, GEF 6, GEF 7), 
que representan una inversión aproximada 
de 347,51 mil millones de pesos en biodi-

versidad. Por medio del financiamiento del 
cambio climático, Colombia ha recibido 
donaciones para el desarrollo de progra-
mas y seis proyectos enfocados en la di-
mensión de la biodiversidad, los cuales 
para el periodo 2012-2021 ascienden a 
548,1 millones de dólares que correspon-
den aproximadamente a 1,5 billones de 
pesos (DNP, 2022).

Según el último informe del DANE del 
presente año61, de acuerdo con cifras re-
cientes de la Cuenta Satélite Ambiental, 
publicadas por el DANE para el 2023, el 
gasto total del Gobierno en actividades de 
protección de la biodiversidad y los paisa-
jes incrementó del 36,1 % con respecto al 
2022, alcanzando un valor de 1,8 billones 
de pesos. Este monto representa el 21,6 % 
del gasto total destinado a actividades de 
protección ambiental y apenas el 0,32 % 
del gasto total del Gobierno general 
(DANE, 2024).

Según la CGR, el gasto de inversión del 
Gobierno nacional durante el periodo del 
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Soluciones financieras para la gestión de la biodiversidad en Colombia 

De acuerdo con el desarrollo y análisis para 
el cierre de la brecha financiera realizada 
por el PNUD-BIOFIN, desde el 2015, se ha 
logrado identificar un conjunto de meca-
nismos financieros para la implementación 
de diferentes actores y de acuerdo con los 
diferentes desafíos que tiene especialmen-
te las instituciones del sector público, la 
sociedad civil, junto con las comunidades, 
y el sector privado. 

© Felipe Villegas-Vélez
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

La combinación efectiva de estos meca-
nismos financieros, a través de esquemas 
innovadores que permiten aumentar los 
beneficios en conservación y uso sosteni-
ble de la biodiversidad, permiten generar 
soluciones financieras para la movilización 
de recursos que contribuyen al impacto 
positivo de la biodiversidad en cumpli-
miento de la Meta 19 literal d enfocado 
en estimular planes innovadores, como 

pagos por los servicios de los ecosistemas, 
bonos verdes, compensaciones y créditos 
de biodiversidad, así como mecanismos 
de participación en los beneficios, con 
salvaguardias ambientales y sociales, lo 
que aporta a las acciones priorizadas de 
la Meta Nacional 6 sobre mecanismos fi-
nancieros sostenibles del Plan de Acción de 
Biodiversidad.

2012 a 2022 para la protección de la bio-
diversidad y los paisajes fue de 585.745 
millones de pesos lo que representa un 
decrecimiento del 37,6 %, mientras que 
para el gasto corriente se generó un cre-
cimiento del 178,5 % alcanzando un valor 
de 736.786 millones de pesos; es así como 
el 55,7 % del gasto del Gobierno en bio-
diversidad fue destinado a gastos de fun-
cionamiento relacionados principalmen-
te con las entidades públicas del sector 
público ambiental y el 44,3 % en gastos 
de inversión, presentándose una variación 
atípica respecto a los años anteriores en 

los que el gasto de inversión superó al 
gasto corriente.

Contrastadas las estimaciones del gasto 
anual en biodiversidad realizadas por BIO-
FIN, con las expectativas de movilización 
de recursos para el cumplimiento de las 
metas en biodiversidad establecidas en el 
Plan Estratégico de Biodiversidad del CDB 
para la década 2010 a 2020, se esperaría 
que el gasto en países como Colombia sea 
poco más de tres veces al actual del regis-
tro nacional, es decir, entre 6 y 8 billones 
de pesos anuales (BIOFIN, 2021).
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Tabla 63. Descripción de soluciones financieras
Bancos de hábitat 

financiados 
con recursos de 
compensación

Bancos de hábitat 
financiados con 

aportes voluntarios

Pagos por servicios 
ambientales con 
recursos públicos

Pagos por servicios 
ambientales con 
recursos privados

Fondos públicos
Líneas de crédito 
verde de la banca 

tradicional
Fondos comunitarios

Objetivo
Mecanismo para invertir 

recursos provenientes 
de compensaciones 

ambientales

Mecanismos para invertir 
recursos privados de 

inversiones voluntarias 
de personas naturales 

o jurídicas

Mecanismo para 
incentivar acciones 
de preservación y 

restauración realizadas 
en ecosistemas 

estratégicos financiado 
o cofinanciado con 
recursos públicos 

Mecanismo para 
incentivar acciones 
de preservación y 

restauración realizadas 
en ecosistemas 

estratégicos financiado 
con recursos privados 

Mecanismo para 
la financiación 
de proyectos 
territoriales 

con incidencia 
ambiental

Mecanismo alternativo 
para financiar 
proyectos de 

inversión productivos 
con enfoque ambiental

Mecanismo 
comunitario de ahorro 

y crédito para el 
financiamiento de 

acciones de uso 
sostenible del paisaje 

Acciones 
financiables

• Preservación
• Restauración

• Preservación
• Restauración

• Preservación
• Restauración

Preservación 
Restauración 

Uso sostenible
Uso sostenible Uso sostenible

Objeto de 
conservación 

asociado 
a Servicios 

Ecosistémicos

• Conectivida ecológica
• Conservación de 
la biodiversidad

• Conectividad ecológica
• Conservación de 
la biodiversidad

• Calidad y regulación hídrica
• Conservación de la biodiversidad

• Reducción y captura de gases 
de efecto invernadero

• Culturales, espirituales y de recreación

Calidad y 
regulación hídrica
Conservación de 
la biodiversidad

Reducción y 
captura de 

gases de efecto 
invernadero

Calidad y regulación 
hídrica

Conservación de 
la biodiversidad

Reducción y captura 
de gases de efecto 

invernadero

Calidad y regulación 
hídrica

Conservación de 
la biodiversidad

Culturales, espirituales 
y de recreación.

Duración Entre 20-30 años De 4 años en adelante De 1-5 años De 1-3 años De 1 a 2 años 
en adelante 

Fuente de 
financiación

Recursos privados de 
mecanismos obligatorios

(compensaciones 
ambientales e 

inversiones del 1 %)

Recursos privados 
de inversiones 

voluntarias de personas 
naturales o jurídicas

Financiación o 
cofinanciación de 

recursos públicos de 
nivel central o local

Recursos privados y 
de la cooperación 

internacional

Financiación o 
cofinanciación 

de recursos 
públicos de nivel 

central o local 

Recursos canalizados 
a través del sistema 

financiero

Recursos propios de 
las comunidades

Actores 
involucrados

• Empresas obligadas 
de licenciamiento

• Comunidades o 
personas naturales o 
jurídicas con interés 

en conservar

Entidades territoriales
Autoridades 
ambientales: 
nacionales y 
territoriales

Comunidades 
o personas

ONG
Operador

Entidades territoriales
Autoridades ambientales: 
nacionales y territoriales
Comunidades o personas

ONG
Operador

Empresas privadas con 
interés en financiar 

el mecanismo

Entidades 
territoriales
Autoridades 
ambientales: 
nacionales y 
territoriales

Comunidades
ONG

Comunidades 
o personas

Banco comercial

Comunidades
Entidades Financieras• Comunidades o personas

• Intermediarios/desarrolladores de mercado
• Autoridades ambientales: nacionales y territoriales

• Operador de mercado
• Verificador
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Sistema de gobernanza para la 
implementación del Plan de Acción
de Biodiversidad 

8



Teniendo en cuenta que el 79 % de la implementación del Plan de Acción 
de Biodiversidad al 2030 es de carácter intersectorial, que requiere de 
una amplia y eficaz coordinación intersectorial en la que la articulación, 
cooperación, deliberación y comunicación entre el Gobierno y la sociedad 
en su conjunto acelere el logro de las metas y acciones que se han 
propuesto, es necesaria la orientación con principios estratégicos como
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 Coordinar interinstitucionalmente 
para evitar la segmentación y dupli-
cación de esfuerzos y de mecanismos 
de concurrencia entre entidades.

 Articular a los actores sociales, 
comunitarios, públicos y priva-
dos, considerando sus intereses y vi-
siones en el ordenamiento territorial 
y en la toma de decisiones bajo el 
enfoque de Todo el Gobierno Toda 
la Sociedad.

 Fomentar la corresponsabilidad 
entre las entidades públicas a nivel 
nacional, departamental, municipal 
y distrital.

 Desarrollar capacidades en orga-
nizaciones y actores locales para lo-
grar una participación incidente en 
la toma de decisiones.

 Optimizar el uso de recursos, asegu-
rando que la implementación y rendi-
ción de cuentas sean efectivas y alinea-
das con los compromisos de cambio 
climático y biodiversidad.

 Promover la alineación de objetivos 
y acciones entre sectores para evitar la 
duplicación de esfuerzos y generar si-
nergias que amplifiquen el impacto de 
las iniciativas en biodiversidad y cambio 
climático.

 Integrar instrumentos de Política 
Pública como los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo 
de Paz, el Plan Nacional de Desarro-
llo en todas las estrategias y acciones, 
priorizándolos de manera coherente en 
la agenda política y abordándolos de 
forma integral.

 Posicionar la biodiversidad como 
un elemento central en la agenda 
política, desarrollando acciones que 
refuercen la sostenibilidad, el bien-
estar de las comunidades y la adap-
tación al cambio climático.

 Apalancar recursos financieros de 
todas las fuentes, de manera articu-
lada, facilitando la integración de 
inversiones estratégicas que permi-
tan alcanzar los objetivos de biodi-
versidad y clima.

 Implementar un sistema de re-
porte y monitoreo que permita un 
seguimiento y evaluación continua 
del progreso y la efectividad de las 
acciones llevadas a cabo a partir del 
asesoramiento técnico y científico. 

© Federico Pardo
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Por lo anterior, es fundamental adoptar 
mecanismos que reflejen principios como 
los de concurrencia y coordinación, los 
cuales garanticen que las normas y proce-
dimientos se adapten a las circunstancias 
específicas de cada caso, promoviendo así 
el uso sostenible, la conservación y distri-
bución justa y equitativa de los beneficios 
derivados de la biodiversidad.

En este sentido, es importante destacar 
el papel que desempeñan dos instancias 
existentes en el país. (1) La Comisión 
Intersectorial del Gabinete Presiden-
cial para la Acción Climática (CIGPAC) 
que actúa como un espacio coordinación, 
orientación y evaluación de los avances al-
canzados por la rama ejecutiva del orden 
nacional en relación con los compromisos 
internacionales del país en materia de ac-
ción climática, y respecto de las metas y 
medidas mínimas para alcanzar la carbo-

no-neutralidad, la resiliencia climática y el 
desarrollo bajo en carbono en el país en el 
corto, mediano y largo plazo, constituido 
por medio del Decreto 172 del 2022.

(2) La Comisión Intersectorial de Cam-
bio Climático (CICC)62 en Colombia, crea-
da por medio del Decreto 298 del 2016, la 
cual está compuesta por diversas entidades 
y sectores que colaboran para enfrentar 
el cambio climático de manera integral y 
coordinada. Esta comisión opera bajo un 
sistema de alternancia anual dada entre 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Departamento Nacional de 
Planeación para la Presidencia y su secre-
taría técnica. Además, ambas comisiones 
guardan una relación complementaria en 
el marco de la gobernanza de cambio 
climático, lo que representa una oportu-
nidad institucional valiosa para apoyar 
la gestión de la biodiversidad en el país, 

entendido el cambio climático como uno 
de los motores de pérdida de biodiversi-
dad que ha logrado instalar llamados a la 
acción en lo local, regional, nacional e in-
ternacional. Por lo anterior, el país deberá 
asumir las modificaciones o adecuacio-
nes normativas para incorporar en esta 
instancia las decisiones requeridas para 
lograr las Apuestas y Metas Nacionales que 
expone el Plan de Acción de Biodiversidad 
al 2030, en línea con el Marco Global de 
Biodiversidad Kunming-Montreal; para lo 
cual, se tendrá como soporte la coordi-
nación, implementación, seguimiento 
y reporte de las acciones estratégicas, 
complementarias, de enfoque diferencial, 
condiciones habilitantes y sus medios de 
implementación63.

Para lograr este propósito, se requeri-
ría contar con el aval de la Presiden-
cia de la República y gestionarse una 

62. De acuerdo con los artículos 45 de la Ley 489 de 1998 de la siguiente manera: “El Gobierno Nacional podrá crear comisiones intersectoriales para la coordinación 
y orientación superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos, cuando por mandato legal o debido a sus características, estén a cargo de dos o más 
ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas, sin perjuicio de las competencias específicas de cada uno de ellos”.

63. Estas adecuaciones jurídicas implicarán, como mínimo, la modificación de los Decretos 298 del 2016 y 172 del 2022. De esto, además, se derivaría la necesidad 
de ajuste de reglamentos operativos con los que cuentan, al menos, la CICC, los Comités de la CICC, los NRCC y la CIGPAC.
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modificación al Decreto 172 del 2022, 
para reformar las funciones de la CI-
GPAC64 e incluir una función relacionada 
con el seguimiento a las metas del  Plan 
de Biodiversidad. Se propone, por consi-
guiente, ajustar el objetivo y adicionar las 
funciones asignadas a la Comisión Inter-
sectorial del Gabinete Presidencial para la 
Acción Climática en relación con la biodi-
versidad, lo que servirá para materializar 
los lineamientos que se den en la Directiva 

Presidencial65 indicada, reforzará el mensa-
je y contribuirá a fomentar el compromiso 
de los actores interesados en el desarrollo 
de las dos agendas, así como a fortalecer el 
seguimiento al cumplimiento de las metas 
y medidas establecidas para cada una.

A pesar de que esta instancia es una comi-
sión intersectorial al igual que la CICC, su 
elemento diferenciador radica en que esta 
se encuentra liderada por Presidencia de 

la República, esta característica le brinda 
una mayor relevancia a la hora de tomar 
decisiones o de hacer seguimiento al cum-
plimiento de metas, por lo que se consi-
dera que incluir la agenda de biodiversi-
dad dentro de los temas a ser abordados 
por esta Comisión podría dar la señal de 
urgencia en la articulación de esta con la 
agenda climática del país. 

64. Se considera pertinente verificar el papel que desempeña la CIGPAC en el seguimiento de las metas, tanto de la NDC como del NBSAP.

65. Consejo de Estado también señaló que “[…] la potestad reglamentaria: […] tiene como cometido la cumplida ejecución de las leyes. Se trata de una regulación 
secundaria y limitada que aporta los detalles y pormenores de la ejecución de la ley y que convierte de esta suerte al ejecutivo en guardián de los mandatos del 
legislador. Por lo que, con la directiva propuesta, no se pueden modificar normas de rango superior”.
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Figura 7. Sistema Nacional de Cambio Climático (Sisclima)
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Bajo el mandato de la Ley 164 de 1994 que ratificó el Convenio Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de la Ley 165 del mismo 
año, que ratificó el Convenio de Diversidad Biológica, por los cuales se es-
tablecen compromisos internacionales para estas dos materias y que deben 
implementarse en el ámbito nacional con el concurso de Todo el Gobierno  
Toda la Sociedad. En este sentido, desde el punto de vista de composición 
institucional, la CICC adicionalmente cuenta el Ministerio de Vivienda, Ciu-
dad y Territorio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1931 del 2018. 

Los sectores de ciencia, tecnología e innovación, educación, trabajo y salud 
están contemplados en el proyecto de modificación de fortalecimiento al 
Sisclima que adelanta el sector ambiental, entonces se recomienda vincular 
a los sectores de defensa, justicia, cultura, con quienes se construyeron y 
adoptaron una serie de compromisos para lograr la ambición planteada en el 
Marco Global de Biodiversidad.

En términos de la estructura operativa, la CICC constituirá los comités técni-
cos que correspondan para lograr la coordinación y concurrencia entre las 
agendas de cambio climático y biodiversidad, respetando y delimitando en 
los casos particulares de cada convención lo que sea requerido para el segui-
miento y reporte66 a nivel internacional.

Ajuste de la estructura de la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático (CICC)

66. El trabajo integrado en una sola comisión tiene como propósito armonizar los tiempos, instancias, 
decisiones y reportes tanto de la CMNUCC como ante el CDB. Sin embargo, cada una de las conven-
ciones cuentan con sus mecanismos de seguimiento y reporte definidos 
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Figura 8. Propuesta de Comisión Intersectorial de Cambio Climático y Biodiversidad (CICCyB)
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De acuerdo con lo anterior, se sugiere que 
la composición67 de dicha comisión quede 
enmarcada de la siguiente manera:

1. Comité de Gestión Financiera: ha-
cen parte diferentes entidades del 
sector público que promueven la 
movilización de recursos, generan 
entornos habilitantes para el financia-
miento climático y la biodiversidad y 
construyen herramientas para forta-
lecer el conocimiento y las capacida-
des a nivel nacional y subnacional. El 
Reglamento operativo de la CICC le 
asigna la función principal de generar 
lineamientos de política pública para 
la inclusión de criterios de cambio 
climático en la planificación econó-
mica y financiera del país, así como 
la definición y actualización periódica 
de una estrategia financiera nacional 
para el cambio climático.  

Se resalta la importancia de que el 
comité permita integrar la biodiver-
sidad y las finanzas verdes dentro 
de las políticas de financiamiento 
climático. El comité, en este sentido, 
no solo deberá promover la moviliza-
ción de recursos y generar entornos 
habilitantes para el financiamiento 
climático, sino también para el fi-
nanciamiento de la biodiversidad, la 
bioeconomía y la transición hacia una 
economía verde. El Departamento 
Nacional de Planeación manten-
dría la Secretaría Técnica de esta 
instancia.

2. Comité de asuntos internacionales: 
de acuerdo con el reglamento opera-
tivo de la CICC, este es el encargado 
de la coordinación interinstitucional y 
orientación estratégica en materia de 
política exterior en cambio climático. 

Está liderado por Cancillería como Se-
cretaría Técnica. Este comité también 
debe integrar la gestión de la biodi-
versidad y la del cambio climático, 
propendiendo por la coordinación in-
terinstitucional y la orientación estra-
tégica en materia de política exterior 
sobre cambio climático, que integre 
de manera explícita la agenda de bio-
diversidad dentro de sus lineamientos. 
Este comité tiene una oportunidad 
clave para alinear las negociaciones 
y compromisos internacionales de 
Colombia no solo en torno al cambio 
climático, sino también en torno a la 
protección y restauración de la biodi-
versidad. 

3. Comité Técnico68: se recomienda 
reorganizar los grupos de trabajo, 
categorizándolos como subcomités 
y resignificándolos en la inclusión de 

67. Se recomienda establecer los reglamentos operativos de cada instancia, el Comité de Asuntos Internacionales y el Comité Técnico carecen de estos en este momento.

68. El Comité Técnico existe desde 2016 y está definido por el reglamento operativo de la CICC como aquel que tiene por objeto asesorar a la comisión para garantizar el 
cumplimiento de las funciones establecidas en el Decreto 298 del 2016. En la actualidad, se encuentra coordinado por la entidad que presida la CICC y cuya secretaría técnica 
de MinAmbiente. Hoy se cuentan con tres instancias adicionales como lo son el de salvaguardas, adaptación y desarrollos normativos, e incluye cuatro de biodiversidad: 
planificación participativa, integridad ecosistémica, economía de la biodiversidad y delitos ambientales. También 2 transversales: gobernanza y asesoramiento técnico.
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la agenda de biodiversidad. En la ac-
tualidad, el grupo de adaptación, se 
articulan temas relacionados con con-
servación, restauración y protección 
de la biodiversidad como medidas de 
adaptación; en el grupo de salvaguar-
das se establecen consideraciones re-
lacionadas con los proyectos REDD+ 
en el que confluyen acciones tanto de 
protección de la biodiversidad como 
de mitigación; finalmente, en el grupo 
de desarrollo normativos se realizan 
los arreglos normativos y reglamen-
tarios relacionados con las leyes de 
cambio climático.

Por lo anterior, se sugiere que en la 
instancia del comité técnico se pueda 
avanzar tanto en la agenda del país en 
relación con la Convención Marco de 
Cambio Climático como los del Con-
venio sobre la Diversidad Biológica. 
Los grupos de trabajo interactuarán 
sin generar duplicidades de esfuer-
zos y conflictos en la planificación y 
ejecución de acciones a nivel territo-
rial. Sin embargo, es claro que exis-
ten asuntos propios que involucrarán 
mesas independientes para trabajar 
en materia de la Convención Marco 
de Cambio Climático, con énfasis en 
aquellos relacionados con mitigación 
y  de biodiversidad, derivados del 
Convenio sobre la Diversidad Bioló-
gica, incluyendo los relacionados con 
adaptación.

Por lo anterior, se sugiere que al mo-
mento de su creación o reorganización 
se podrá determinar la pertinencia de 
su composición por Meta Nacional 
o por agendas temáticas que se con-
sideren pertinentes para dar segui-
miento, monitoreo y cumplimiento a 

lo dispuesto en el Plan de Acción de 
Biodiversidad. Adicionalmente, será 
necesario que en el marco de los re-
glamentos operativos de cada subco-
mité o grupo de trabajo se establezca 
sus alcances, objetivos y funciones 
propias. 

4. Comité de Gestión de Información 
Técnica y Científica de la CICC: en-
cargado de coordinar las acciones re-
lacionadas con la producción, comu-
nicación y gestión de la información 
técnica y científica para la toma de 
decisiones en instancias del Sisclima y 
la Comisión de Gabinete Presidencial 
para la Acción Climática (y de Biodi-
versidad) en Colombia, así como a las 
instancias internacionales de ambas 
convenciones. Se sugiere reestructurar 
el comité para que pueda incluir in-
formación sobre el cambio climático y 
biodiversidad de manera armónica y 
útil para la toma de decisiones desde 
las instancias superiores, tanto para 
los miembros de la CICCyB. Podría 
también ser una oportunidad para 
la efectiva articulación e interopera-
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bilidad de datos e información en el 
marco del SIAC y el SNICC.

Es pertinente aclarar que el segui-
miento a los compromisos adquiridos, 
lo realiza el DNP a través de la plata-
forma +CLIMA. Para el caso del Plan 
de Acción de Biodiversidad se desa-
rrollará en el marco de +BIO. Las la-
bores relacionadas con la información 
técnica y científica, dada la especiali-
dad del conocimiento en la materia, 
debe continuar recayendo sobre cada 
sector responsable que, para el caso 
ambiental, hoy se encuentra coor-
dinado por el SIAC y administrado 
para los casos de cambio climático 
por el Sistema Nacional de Informa-
ción sobre Cambio Climático (SNICC), 
de conformidad con lo dispuesto en 
la Resolución 1383 del 2023 del Mi-
nisterio. Para el caso particular del 
Marco Global de Biodiversidad Kun-
ming-Montreal, la consolidación del 
reporte, seguimiento y monitoreo 
estará a cargo de la alianza entre el 
DANE, DNP, MinAmbiente y SINA 
Central, de acuerdo con lo propuesto 

en el capítulo 6, relacionado con la 
plataforma del mecanismo de repor-
te, monitoreo y seguimiento del Plan 
de Acción de Biodiversidad al 2030.

5. Comité Especial de Asesoramien-
to desde los actores no estatales: 
entendiendo que las 191 acciones es-
tratégicas, complementarias, diferen-
ciales, relacionadas con condiciones 
habilitantes y medios de implemen-
tación del Plan de Acción involucran 
la participación de distintos actores 
no estatales, para lograr su efectiva 
implementación de manera sosteni-
ble, es necesario involucrar estos ac-
tores en el seguimiento concreto de 
acuerdo con su rol. En este sentido, 
impulsará el cumplimiento y hará se-
guimiento a los compromisos adqui-
ridos en los instrumentos de política 
de cada una de las agendas. Estará 
conformado de manera mixta por re-
presentantes de diversas instituciones 
gubernamentales, académicas, or-
ganizaciones no gubernamentales y 
Pueblos Indígenas, Afrocolombianos, 
Rom o Gitano,  comunidades Negras, 
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Raizales, Palenqueras, Campesinas, 
agrupaciones de mujeres y juventu-
des. Su visión será promover un diálo-
go inclusivo y multidisciplinario sobre 
la conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad en el país enfocado 
en la implementación. Este comité 
facilitará e impulsará las acciones 
de políticas públicas que integren 
la diversidad biológica y la acción 
climática en el desarrollo económi-
co y social y fomentará la partici-
pación de las comunidades.

6. Comité de Articulación Regional 
para la Implementación: se deberá 
contemplar un espacio de articulación 
entre las instancias sectoriales con las 
territoriales en doble vía, tanto de li-
neamientos y orientaciones desde el 
nivel sectorial, como las experiencias, 

necesidades e información desde 
el nivel territorial. Por citar algunos 
ejemplos, los mayores retos que ha 
presentado el Sisclima es la articula-
ción de sus instancias de coordina-
ción: la CICC y los Nodos Regionales 
de Cambio Climático, estableciendo 
las instancias de articulación territo-
rial. Por lo anterior, se hace estratégico 
establecer mecanismos de flujo de in-
formación entre los niveles y cómo esa 
representatividad territorial permea 
las decisiones sectoriales en doble vía 
y cómo dichas decisiones realmente 
tienen en cuenta las realidades terri-
toriales identificadas en sus instancias. 
La referencia de instancias que se pre-
senta a continuación es indicativa y 
son espacios que se han identificado 
que, en su autonomía, contribuyen a 
las agendas regionales de biodiversi-
dad en el país que podrán ser articu-
ladas por medio de este comité. 

© Felipe Villegas-Vélez
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Como facilitadores de la integración de las 
agendas de biodiversidad y cambio climá-
tico en la implementación de la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático y 
Biodiversidad (CICCyB), se identifican al-
gunos escenarios de articulación regional:

1. Los Consejos Territoriales Departa-
mentales y municipales de Planea-
ción en Colombia, establecidos por la 
Ley 388 de 1997, son instancias clave 
para la formulación y seguimiento de 
planes de desarrollo en cada depar-
tamento. En total, se han creado 32 
consejos en diferentes territorios 
del país, permitiendo una repre-
sentación amplia y diversa. Estos 
consejos facilitan la participación 
de comunidades, autoridades lo-
cales y otros actores, promoviendo 
el diálogo y la colaboración en la 
planificación del desarrollo sosteni-
ble. Su labor está alineada con las 

Escenarios de Articulación Regional para la Implementación

Apuestas del Plan de Acción de Bio-
diversidad al 2030, con énfasis en las 
Metas Nacionales 1 y 3, integrando 
la conservación de la biodiversidad 
en los procesos de planeación y de-
sarrollo y asegurando que las políticas 
y estrategias reflejen las necesidades 
ambientales y sociales de cada región, 
lo que contribuye así a la gobernanza, 
corresponsabilidad y movilización de 
recursos para la gestión colectiva.

2. Los Comités Técnico Mixtos de Sos-
tenibilidad creados por medio de 
la decisión del Comité Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Competitividad 
e Innovación (SNCI), a su vez creado 
mediante la Ley 1955 del 2019 (PND 
2018-2022). Estos comités los preside 
el MinAmbiente y su secretaría técnica 
la ejerce el DNP, como instancias fun-
damentales para promover un enfo-
que integral hacia la bioeconomía y la 
sostenibilidad en el país. Los espacios 

incluyen diferentes sectores y actores, 
como el Gobierno, la academia, el sec-
tor privado y las comunidades locales, 
con el fin de implementar políticas y 
estrategias que aseguren un uso soste-
nible de los recursos biológicos. Al fo-
mentar la colaboración y el intercam-
bio de conocimientos, estos comités 
desempeñan un papel clave en la 
formulación de soluciones innova-
doras y sostenibles, contribuyendo 
a las Metas Nacionales 2 y 3. 

3. Los Nodos de Cambio Climático en 
Colombia fueron creados mediante 
el Decreto 198 del 2016 y recono-
cidos como las instancias a cargo de 
la coordinación regional del Sisclima 
mediante la Ley 1931 del 2018, en 
total nueve están distribuidos en dife-
rentes territorios del país. Estos nodos 
fortalecerán la gobernanza climá-
tica y promoverán la integración 
de agendas entre biodiversidad y 
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cambio climático, alineado a las 4 
Apuestas y la Meta Nacional 1 del 
Plan de Acción de Biodiversidad. 
Al actuar como plataformas de coor-
dinación, facilitan el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas, im-
pulsando estrategias que abordan si-
multáneamente la conservación de la 
biodiversidad y adaptación al cambio 
climático. De este modo, los nodos 
contribuirán a un enfoque holístico 
que maximiza los beneficios am-
bientales y sociales, promoviendo 
un desarrollo más resiliente y sosteni-
ble en cada una de sus regiones.

4. Los Consejos de Cuenca, establecidos 
por la Ley 1454 del 2011, son instan-
cias clave para la gestión sostenible de 
los recursos hídricos y la conservación 
de la biodiversidad. En total, se han 
creado 33 consejos en diferentes 
territorios del país, lo que permite 
una representación regional diversa. 
Estos consejos facilitan la participa-
ción de comunidades, autoridades 
locales y otros actores, promoviendo 
la toma de decisiones informadas y 
el intercambio de conocimientos. Su 
labor está alineada con las Apuestas 
del Plan de Acción de Biodiversidad al 
2030, lo que busca integrar la con-
servación de la biodiversidad en la 
gestión del agua en los escenarios 
de planeación y ordenamiento te-
rritorial y asegurar la sostenibilidad de 
los ecosistemas, contribuyendo así al 
cumplimiento de la Meta Nacional 1.

5. Los Comités Regionales de Áreas 
Protegidas en Colombia, estable-
cidos por el Decreto 2372 del 2010, 
son instancias esenciales para la 
gestión y conservación de las áreas 

protegidas en el país. En total, se 
han creado 32 comités en diversas 
regiones, lo que permite una repre-
sentación territorial significativa. Estos 
comités fomentan la participación 
de comunidades, organizaciones y 
autoridades locales, promoviendo la 
colaboración en la planificación y ma-
nejo de las áreas protegidas. Su labor 
está alineada con las Apuestas y Me-
tas Nacionales del Plan de Acción de 
Biodiversidad al 2030, con énfasis en 
la Meta Nacional 5, lo que busca in-
tegrar la conservación de la biodiver-
sidad en las estrategias de desarrollo 
regional y asegurar que las políticas 
reflejen las realidades y necesidades 
locales. Incluirá el abordaje amplio de 
las áreas de conservación de la meta 
3 del Marco Global de Biodiversi-
dad, OMEC y Territorios Indígenas y 
Tradicionales. 

6. Las Mesas Forestales Departa-
mentales en Colombia, establecidas por 
el Decreto 1744 del 2003, son instancias 
clave para la gestión sostenible de los re-
cursos forestales en cada departamento. 
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En total, se han creado 32 mesas en di-
versas regiones del país, facilitando la 
representación local y la participación de 
comunidades, autoridades y sectores pro-
ductivos. Estas mesas promueven el diá-
logo y la colaboración en la formulación 
de políticas y estrategias para el manejo 
sostenible de los bosques. Su labor está 
alineada con las Apuestas del Plan de Ac-
ción de Biodiversidad al 2030, con énfasis 
en las Metas Nacionales 2 y 3, integrando 
la conservación de la biodiversidad en 
la gestión forestal y asegurando que las 

decisiones reflejen las realidades y necesi-
dades locales. Así, contribuyen al bienes-
tar de las comunidades y a la protección 
de los ecosistemas forestales en el país.

Los espacios referidos no son exclusi-
vos, se reconoce que existen otros espa-
cios institucionales como los Consejos 
Territoriales del Agua o los Consejo Mu-
nicipales de Política Social, que deberán 
funcionar de manera articulada y coordi-
nada para lograr los objetivos propuestos. 
Será determinante que cada uno de estos 

espacios en el marco de su autonomía 
y alcance que le ha otorgado la ley ge-
nere los mandatos, instrumentos, guías u 
orientaciones, que facilite la integración 
del Plan de Acción de Biodiversidad y la 
colaboración entre estas instancias a nivel 
territorial. Lo anterior permitirá un segui-
miento efectivo de las políticas y estrate-
gias implementadas, asegurando que las 
acciones para la conservación, uso y dis-
tribución justa y equitativa de beneficios 
de la biodiversidad y la adaptación al cam-
bio climático sean coherentes y sinérgicos, 
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contribuyendo así a la Comisión Intersec-
torial de Cambio Climático y Biodiversidad 
(CICCyB). 

Asimismo, cabe denotar que una vez sea 
formulado el instrumento jurídico que 
viabilizará el ajuste institucional reque-
rido, en el marco de las funciones y com-
petencias, se determinarán los cambios 
a los que hubiese lugar para garantizar 
la estabilización, operación e instalación 
del sistema de gobernanza para impulsar 
la implementación del Plan de Acción al 
2030 y con visión al 2050.

Por último, cabe recalcar que en la bús-
queda de vías que consoliden el sistema 
de gobernanza y en tanto se realizan las 
adecuaciones jurídicas correspondientes, 
el Estado colombiano, de acuerdo con 
jurisprudencia del Consejo de Estado, re-
ferenciada por diversos conceptos del De-
partamento Administrativo de la Función 
Pública69, establece que las directivas 
presidenciales son actos administrativos 

mediante los cuales el presidente expi-
de órdenes en ejercicio de su facultad 
reglamentaria, las cuales deben ser 
acatadas por todas las entidades, em-
presas y organismos que hacen parte 
de la rama ejecutiva.

En consecuencia, se estima que la expedi-
ción de una directiva presidencial que 
ordene a las entidades de la rama ejecutiva 
priorizar la inclusión de la biodiversidad en 
sus instrumentos y herramientas, además 
de su articulación con las acciones adelan-
tadas en el marco de la gestión integral del 
cambio climático (en especial las sectoria-
les en cabeza de los distintos ministerios), 
puede dar la señal de la necesidad y 
urgencia de articular las agendas de 
acción climática y de biodiversidad, en 
el marco de las competencias de la enti-
dad o en articulación con otras entidades 
como Presidencia de la República u otros 
ministerios, que permitan acelerar u orien-
tar el cumplimiento de lo contenido que 
se expida.

69. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=235991 
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Consideraciones finales  
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Implementación a nivel nacional

1. Si bien el 79 % de las acciones de 
esta actualización se deben imple-
mentar desde distintos sectores y 
actores, es evidente que la gestión 
de la biodiversidad sigue estando 
bajo el liderazgo del sector am-
biental, esto impone retos en tér-
minos de capacidad institucional, 
recursos humanos y financieros. 
También representa una oportunidad 
para posicionar el liderazgo del sector, 
ya que será el encargado de acompa-
ñar a las 15 carteras ministeriales que 
pactaron compromisos bajo la pre-
misa del acompañamiento cercano y 
decidido del SINA central y regional. 
Adicionalmente, el marco de metas y 
acciones del nivel nacional parten de 
la premisa del cumplimiento del 
Plan Nacional de Desarrollo 2022-
2026 y del Acuerdo de Paz al 2030, 

pues ambos instrumentos cuentan con 
una agenda ambiental ambiciosa que 
marca el rumbo de la implementación 
de las Metas Nacionales 1, 2 y 3 de 
este Plan de Acción.

2. Una oportunidad para dar un ma-
yor alcance a la Meta Nacional 3 
al 2030 en cuanto al impacto en 
el PIB nacional, radica en el reco-
nocimiento y valoración de las 
ecodependecias y de los servicios 
ecosistémicos en sectores como la 
agricultura, el turismo y la genera-
ción de energía hidroeléctrica.

3. En la sección barreras del nivel na-
cional se definieron las temáticas 
de las 23 metas del Marco Global 
Kunming-Montreal con menor de-
sarrollo en la Política Nacional de 

Las consideraciones finales se presentan de acuerdo 
con cada temática estructural del Plan de Acción.
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Biodiversidad y Servicios Ecosistémi-
cos y el Plan de Acción 2016-2030. 
Como resultado de este proceso de 
actualización 2024-2030 quedaron 
incorporados en la agenda nacional 
de biodiversidad: aspectos de par-
ticipación, género y enfoques dife-
renciales (Metas 22 y 23 del Marco 
Global), y la reducción de la conta-
minación (Meta 7 del Marco Global). 
Esto evidencia la relevancia del en-
foque de Todo el Gobierno Toda 
Sociedad, pues muchos actores que 
han estado ausentes de la agenda 
de biodiversidad pudieron incorpo-
rar sus visiones y perspectivas sobre 
las necesidades sectoriales y regiona-
les en la materia.

4. Otras temáticas que fueron actualiza-
das de manera relevante con res-
pecto al Plan de Acción 2016-2030 
son aquellas relacionadas con el rol 
del sector empresarial (Meta 15 del 
Marco Global), el acceso a recursos 
genéticos —más desde la perspectiva 
de las rutas diferenciales que desde las 
sectoriales— (Meta 13), las ciudades 

y el consumo sostenible (Metas 12 y 
16 del Marco Global, respectivamen-
te). Teniendo en cuenta los resultados 
de esta actualización, se revalida la 
relevancia que, desde distintos ac-
tores y sectores, se le da a la planifi-
cación como estrategia para conte-
ner la pérdida de biodiversidad.

5. En relación con los asuntos especia-
lizados sobre biodiversidad, es rele-
vante mencionar que en el Plan de 
Acción 2016-2030, la definición de 
acciones sobre especies exóticas 
invasoras estuvo condicionada a as-
pectos normativos y de monitoreo. 
Para esta actualización 2024-2030, si 
bien este elemento vuelve a repe-
tirse a nivel nacional, contrasta con 
la visión y perspectiva desde los 
territorios, donde el uso de espe-
cies introducidas y de exóticas no 
invasoras es visto como una fuente 
importante de sustento económico 
(por esto en las rutas diferenciales y 
en las voces desde los territorios el 
tema no fue priorizado). 

Si bien el 79% 
de las acciones de 
esta actualización se 
deben implementar 
desde distintos 
sectores y actores, 
es evidente que 
la gestión de la 
biodiversidad sigue 
estando bajo el

liderazgo 
del sector 
ambiental.
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Al ser las especies exóticas invaso-
ras uno de los motores de pérdida 
de biodiversidad en Colombia, este 
contraste de visiones y posiciones 
frente al tema plantea la necesi-
dad de cambiar los paradigmas y 
lineamientos desde el nivel central. 
Debido a lo anterior, las acciones 
propuestas en torno al desarrollo 
de guías o protocolos para el mane-
jo especies introducidas y exóticas no 
invasoras se perfila como un área de 
oportunidad para armonizar esas 
visiones contrastantes desde lo na-
cional y lo regional, siempre y cuando 
dichas guías o protocolos contemplen 
análisis de riesgos sobre el potencial 
de invasión y datos socioeconómi-
cos sobre los impactos del uso de 
estas especies. 

6. Otro de los llamados de urgencia 
que, desde otros sectores y actores 
se hace al sector ambiental, es la 
necesidad de flexibilizar los mar-
cos normativos sobre permisos de 
acceso y uso con el fin de fomentar 
a nivel territorial el aprovechamiento 

de recursos maderables, no made-
rables del bosque y de la fauna. Si 
la Meta Nacional 3 apunta a poten-
ciar la economía de la biodiversidad, 
es necesario estandarizar criterios 
que faciliten a las comunidades el 
uso y aprovechamiento de la biodi-
versidad nativa. Para ello, el trabajo 
articulado entre el sector ambien-
tal y agropecuario será fundamental 
para tender esos puentes entre las 
exigencias técnicas y las realidades de 
los territorios.

7. Desde el ámbito nacional quedó evi-
denciado, de nuevo, que las acciones 
de conservación de especies ame-
nazadas y la atención del tráfico 
ilegal son una responsabilidad de 
las autoridades ambientales. No 
obstante, como quedó demostrado 
en las barreras del nivel regional, di-
chas autoridades no cuentan con la 
capacidad de atender estas proble-
máticas y por esto los conflictos a 
nivel territorial están desbordados. 
En este sentido, la declaración de al-
caldes y gobernadores (como parte 

de la ruta Rumbo a la COP16) plantea 
un área de oportunidad a través de la 
creación de la tasa para recupera-
ción de fauna.

8. Tal como se mencionó a lo largo del 
documento, uno de los elementos 
orientadores del Plan de acción es 
la integración de agendas de biodi-
versidad y cambio climático. Desde 
esta perspectiva, este plan propone 
una mayor ambición de la NDC en 
cuanto a las metas de contención 
de la deforestación (30.000 hec-
táreas de deforestación neta) y de 
reconversión productiva al 2030 
(3.000.000 de hectáreas). Adicio-
nalmente, el Plan de Acción acoge 
la meta de la NDC sobre el aumento 
del tratamiento de aguas residuales al 
2030 y plantea, desde el nivel nacio-
nal, 13 acciones concretas para avan-
zar hacia la integración de agendas 
desde el financiamiento combinado 
en temáticas como mares y océanos, 
soluciones basadas en la naturaleza, 
ordenación y manejo de cuencas, 
gestión de ecosistemas (páramos, 
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humedales, manglares, pastos ma-
rinos, arrecifes de coral y bosques), 
las salvaguardas y participación, los 
programas y proyectos REDD+, siste-
mas agroalimentarios, el manejo de 
residuos, el tratamiento de aguas y el 
Sistema Nacional de Áreas Conserva-
das, entre otros. 

Igualmente, desde las rutas diferen-
ciales hay propuestas concretas sobre 
la necesidad de integrar las agen-
das de biodiversidad y cambio 
climático con la activa participación 
de Pueblos Indígenas y Comunidades 
Locales. Se espera que la actualiza-
ción 3.0 de la NDC retome estas 
propuestas del Plan de Acción 
de Biodiversidad para que, desde 
la agenda de cambio climático, se 
continúe avanzando en este primer 
ejercicio nacional de integración, de 
manera que Colombia se posicione 
como líder regional en el reconoci-
miento y adopción de la biodiver-
sidad como eje fundamental de la 
acción climática.

9. Principales retos de la implementa-
ción a nivel nacional: 

 Planificación territorial estraté-
gica y asignación diferenciada 
de recursos en los 25 munici-
pios que concentran el 62 % de 
la deforestación nacional.

 Fortalecimiento del Sisclima 
para ser una instancia de go-
bernanza conjunta para asun-
tos de biodiversidad y cambio 
climático.

 Cumplimiento de la Estrate-
gia Nacional de Restauración 
2022-2026.

 Mantener después del 2026 
una tasa mínima de restaura-
ción de 75.000 ha/año.

 Acelerar la entrega de 3 millo-
nes de hectáreas a través del 
Fondo de Tierras, incluyendo 
la promoción de procesos de 
restauración multifuncional y 
reconversión productiva.

 Desarrollo de un sistema único de 
reporte para iniciativas de restau-
ración, disponibilidad de predios 
para restauración, APP Verdes, etc.

 Desarrollo del nuevo manual de 
compensaciones ambientales.

 Acelerar el cumplimiento de la zo-
nificación ambiental participativa 
en el marco del Acuerdo de Paz.

 Ratificación del Protocolo de 
Nagoya.

 La adjudicación, concesión y otor-
gamiento de titulación o de acuer-
dos por uso, ocupación y tenencia 
en las zonas con función amorti-
guadora del SPNN (con énfasis en 
los parques con mayor superficie 
deforestada).

 Mantener, fortalecer y posicionar 
las acciones pactadas y los compro-
misos del Plan de Acción a través 
del posicionamiento político, finan-
ciero y del monitoreo y evaluación 
del cumplimiento.
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Incorporación de las  
recomendaciones a nivel regional 

Sin duda alguna, el compromiso deci-
dido de diversos sectores y actores en 
la implementación del Plan de Acción 
tendrá una importante repercusión en los 
territorios. La ratificación de compromi-
sos derivados del Acuerdo de Paz contri-
buirá a que la articulación de sectores del 
Gobierno y actores del territorio avancen 
en configurar la Paz con la Naturaleza en 
las diversas regiones.

Los elementos centrales para la construc-
ción de Paz con la Naturaleza definidos 
en el marco de acciones son: (1) la ace-
leración del Plan de Restauración de 
Suelos Degradados en las zonas de mayor 
vulnerabilidad de restitución de tierras 
a víctimas del conflicto; (2) la creación 
de entornos seguros para la defensa 
de defensoras y defensores ambien-
tales, previniendo la discriminación, la 

violencia de género y reconociendo a los 
guardaparques y otros defensores (pue-
blos étnicos y liderazgos colectivos) como 
víctimas del conflicto armado; (3) las 
alianzas intersectoriales para comba-
tir los delitos ambientales asociados al 
comercio ilícito de especies por medio del 
impulso al funcionamiento de la cadena 
de valor legal en los municipios atendidos 
por el Programa de Desarrollo con Enfo-
que Territorial; (4) la puesta en marcha de 
más Centros Integrados Transnaciona-
les; (5) la estrategia intersectorial para 
mitigar impactos negativos para la salud 
humana derivados de la intoxicación por 
mercurio, en los departamentos con ma-
yor número de casos reportados y en las 
áreas de Parques Nacionales Naturales; (6) 
el aumento de la capacidad normativa y 
humana para el control del contrabando 
y la prohibición de plaguicidas vetados 
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a nivel internacional; (7) el programa de 
monitoreo comunitario para fortalecer 
las capacidades de los territorios, integran-
do conocimientos ancestrales con enfo-
ques científicos para la toma de decisiones.

En relación con lo anterior, los compro-
misos derivados de la Cumbre de Alcal-
des y Gobernadores rumbo a COP16, 
plantea áreas de oportunidad como la 
creación del corredor biológico andi-
no transfronterizo y el aumento de re-
cursos y capacidades en el Caribe para 
prevenir y controlar la pesca ilegal y la 
contaminación.

Finalmente, es relevante destacar que to-
das las Voces desde los Territorios (en 
todas las regiones visitadas) coincidieron 
en afirmar que los retos más complejos 
para la revertir la pérdida de biodiver-
sidad están asociados al conflicto arma-
do, las economías ilícitas, las redes de 
corrupción, la falta de coordinación 
en la planeación y el ordenamiento, 
la omisión de la educación ambiental 
y la necesidad de brindar más facilida-

des para los usos de la biodiversidad. 
No obstante, también se identificaron ele-
mentos muy particulares en cada región, 
por ejemplo, la visión desde el Pacífico 
sobre las oportunidades y buenas prácti-
cas de los proyectos REDD+, con respecto 
a la visión desde la Amazonía, en la que 
hay buenas prácticas por incorporar para 
prevenir los conflictos socio-ambientales 
asociados a dichos proyectos, o llamados 
que van más allá de los ámbitos regionales 
como la necesidad de proteger el bosque 
seco y contener la deforestación en pára-
mos y bosques, entre otras.

Sin duda, la incorporación de las Voces 
desde los Territorios es un elemento 
más de análisis sobre las diversas per-
cepciones, visiones y necesidades de 
los actores con interés en la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad. 
Trascender las fronteras convencionales de 
la agenda de biodiversidad para mostrar 
las perspectivas de los actores en territo-
rio plantea oportunidades de diálogo 
para llevar buenas prácticas entre regiones 

y niveles (de lo regional a lo nacional y 
viceversa) y también para aprender de las 
lecciones y experiencias que han limitado 
la coordinación y la acción. Teniendo en 
cuenta que las recomendaciones de las 
Voces desde los Territorios tienen su 
origen en los 23 Pactos por la Biodi-
versidad, es relevante contemplarlas en 
la aplicación del Plan de Acción a nivel 
regional, ya que tienen validez en tanto 
fueron construidas y pactadas por más 
de 4.000 personas en el marco de un 
proceso de participación incidente.

© Felipe Villegas-Vélez
Instituto Humboldt - Creative 
Commons (BY-NC-SA)

Consideraciones finales 339



Al integrar las rutas sectoriales y diferencia-
les del ámbito nacional, el Plan de Acción 
tiene en total 460 acciones con diversos 
niveles de compromiso y formalización, 
más 203 recomendaciones regionales. Este 
proceso de elaboración es inédito en la 
agenda de biodiversidad del país y atien-
de las recomendaciones de la Evaluación 
Nacional de Biodiversidad y Servicios Eco-
sistémicos en cuanto a la necesidad de in-
tegrar las visiones sectoriales y de diversos 
actores en la gestión de la biodiversidad. 

La implementación del esquema de re-
porte y monitoreo de este Plan de Ac-
ción queda esbozada para articularse a 
la agenda de cambio climático, lo cual 
implica retos institucionales, normati-
vos y de articulación intra e intersec-
torial. En términos de monitoreo puede 
destacarse que:

A. El diagnóstico sobre información 
disponible a nivel nacional, regional 
y sobre el reporte de indicadores ante 
el Marco Global es un primer ejerci-
cio de revisión que requiere de ma-
yor desarrollo integrando criterios 
de intersectorialidad para hacer el se-
guimiento del estado y tendencias de 
la biodiversidad en el país, tal como 
lo plantea el enfoque general de este 
Plan de Acción.

B. El país ha avanzado en la generación 
de información sobre biodiversidad, 
sin embargo, el avance es diferente 
dependiendo de las temáticas. Una 

de las necesidades más apremiantes 
en el país es invertir recursos para 
consolidar los datos e información 
disponible sobre usos y beneficios 
derivados de la biodiversidad, bio-
tecnología, bioprospección, efecti-
vidad de la restauración, producción 
sostenible, mecanismos de participa-
ción y poblaciones de especies silves-
tres. Igualmente, es prioritario avanzar 
en la conformación y fortalecimiento 
de los sistemas de monitoreo para 
ecosistemas de aguas continen-
tales y marino-costeros, así como 
equilibrar la información entre 
ecosistemas boscosos y no bosco-
sos (sabanas, páramos entre otros).

C. No basta tener datos e información 
si estos no se encuentran disponi-
bles para ser fácilmente identifica-
dos, consultados y utilizados. Hay 
una disparidad en las capacidades 
regionales, pues como se demostró, 
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en las regiones con mayor riqueza 
en biodiversidad, hay poca capaci-
dad para gestionar datos de bio-
diversidad. Por lo tanto, se requiere 
el fortalecimiento del conocimiento 
sobre protocolos, estándares, políticas 
de datos y el desarrollo de infraes-
tructura informática en las regiones 
que disponen menor cantidad de 
información. Esta capacidad garanti-
zará que la información fluya desde 
escalas locales a sistemas nacionales, 
mejorando la calidad y trazabilidad 
de la información y contando con 

información oportuna y veraz para 
optimizar los tiempos de respuesta y 
la eficacia en la toma de decisiones.

D. Gestionar la biodiversidad requiere 
una mirada holística desde otros 
sistemas de conocimiento científico 
y tradicional. Para esto es necesario 
que la información sobre biodi-
versidad provenga de diferentes 
fuentes y sistemas, estableciendo 
procesos de gobernanza de da-
tos claros y justos, que restauren la 
confianza para que diferentes actores 
generen datos e información. Las ini-
ciativas de monitoreo comunitario, el 

involucramiento de la academia, ONG 
e Indígenas, Afrocolombianos y Cam-
pesinos en los procesos de generación 
de los indicadores, es fundamental 
para contar con indicadores que re-
presenten a todos los colombianos. 
Finalmente es importante que la so-
beranía de la información tenga una 
mirada nacional que incluya a Pueblos 
Indígenas, Afrocolombianos y comu-
nidades Negras, Raizales, Palenqueras 
y Campesinas, permitiendo que sus 
territorios sean una categoría oficial 
de reporte de áreas conservadas y que 
este se realice desde los sistemas de 
conocimientos e información propios.



Al integrar las rutas 
sectoriales y diferenciales 
del ámbito nacional, el Plan 
de Acción tiene en total 

460 acciones
con diversos niveles de 
compromiso y formalización.
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E. La propuesta de un sistema de go-
bernanza para la implementación 
del Plan de Acción de Biodiversi-
dad al 2030 es una respuesta esen-
cial ante la urgente necesidad de coor-
dinar esfuerzos interinstitucionales y 
sociales en el país. Este sistema busca 
evitar la duplicación de esfuerzos, 
promoviendo la corresponsabili-
dad entre entidades a todos los 
niveles, desde lo nacional hasta 
lo local. La integración de actores 
públicos, privados y comunitarios 
es crucial para alinear objetivos y ac-
ciones, optimizar recursos y garantizar 
el derecho de acceso a la participación 
en la toma de decisiones. De esta ma-
nera, la biodiversidad se posiciona 
como un eje central en la agenda 
política ambiental, contribuyendo al 
desarrollo sostenible y al bienestar 
de las comunidades, además de faci-
litar la integración con la agenda de 
cambio climático.

F. La interrelación entre la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático y 
Biodiversidad (CICCyB) y otras instan-
cias clave, como las descritas en el ca-
pítulo 8, ofrece una oportunidad única 
para implementar el enfoque de inte-
gración de agendas de biodiversidad 
y cambio climático. Esta gobernanza 
colaborativa no solo busca alinear la 
conservación de la biodiversidad 
con las políticas de cambio climá-
tico, sino que también propende por 
el empoderamiento de las comuni-
dades locales a través del comité 
técnico mixto que incluye diversas 
voces y saberes. En este sentido, el 
impulso al Plan de Acción de Biodi-
versidad al 2030 por medio de una 
Directiva Presidencial que priorice la 
inclusión de la biodiversidad, en todas 
las políticas públicas, podrá acelerar 
la acción coordinada, garantizando 
así un desarrollo resiliente y sostenible 
que contemple la diversidad biológica 
para el futuro del país.



Estrategia financiera para la implementación
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Recomendación de la Contraloría General 
de la República:

A. Es imperativo evaluar la gestión fiscal 
de la biodiversidad en Colombia para 
identificar áreas de mejora y fortalecer 
las políticas y prácticas existentes. Este 
proceso contribuirá a optimar las políti-
cas y prácticas actuales, asegurando un 
uso más eficiente y transparente de los 
recursos fiscales destinados a la protec-
ción de la biodiversidad colombiana.

B. La articulación intersectorial es funda-
mental para abordar los impulsores de 
cambio que conducen a la pérdida de 
biodiversidad, integrando no solo al 
sector ambiental, sino también a otros 
sectores responsables del cambio de uso 
de la tierra y la explotación de recursos 
naturales en un marco de desarrollo 
sostenible.

C. Sobre la gestión de la biodiversidad a nivel 
territorial, se identificó que los departa-
mentos con mayor inversión son Antioquia, 
Bogotá, Bolívar, Atlántico y Cundinamarca; 
mientras que los departamentos como el 
Guainía, Vaupés y Vichada se encuentran 
con la menor inversión a nivel nacional 
a pesar de su alta biodiversidad, lo cual 
sugiere que no es suficiente la asignación 
con destinación específica de los ingresos 
corrientes que perciben las entidades territo-
riales y que no existe un adecuado sistema 
de cargas y beneficios, situación que deberá 
ser revisada en el marco del Plan de Acción 
de Biodiversidad. 

D. Se encontró que la inversión a nivel de-
partamental se centra en su mayoría a la 
protección de ecosistemas estratégicos y 
restauración de ecosistemas degradados, 
sin embargo, no existe una relación de co-
rrespondencia de esta inversión frente a los 
departamentos con mayor proporción de 
ecosistemas transformados, lo cual refleja 
una desalineación frente a las necesidades 
de gestión de la biodiversidad.

En cuanto a los recursos de coope-
ración internacional, es importante 
articular las fuentes bilaterales así 
como los fondos multilaterales, fi-
nanciando las acciones priorizadas 
en este plan, que permitan identificar 
las inversiones estratégicas de mayor 
impacto en el territorio con partici-
pación de los actores que dependen 
de la biodiversidad y al mismo tiem-
po la salvaguardan. Igualmente, es 
esencial alinear los flujos financieros 
del sector privado a partir de la in-
corporación de la biodiversidad en 
las cadenas productivas y en los me-
canismos e instrumentos financieros 
innovadores de carácter sostenible y 
con visión de largo plazo. Lo anterior 
incluye la revisión de las estructuras 
del sistema financiero internacional 
para adecuarse a las nuevas realida-
des y las transiciones del modelo de 
desarrollo económico de los países 
megadiversos como Colombia hacia 
modelos sostenibles.
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