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Prólogo 

 

El territorio Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga ä CDMB, se enfrenta a grandes retos,  que restauren la confianza de los 

ciudadanos, las empresas, la administración pública, las organizaciones sociales, el sistema 

de ciencia, tecnología e innovación y la cooperación internacional, pues el agua manifiesta 

una tendencia que compromete su calidad, la capacidad de regulación de sus zonas 

hidrográficas, exponiendo a las poblaciones a desastres como los acontecidos en el 

presente año, desabastecimientos, la producción de bienes rurales, ahondando las 

brechas de la pobreza.  

 

La Corporación ha comprendido que esta labor es un compromiso de TODOS, y resulta 

utópico lograr cambios profundos en la forma como nos relacionamos con el medio 

natural que nos rodea, el agua, el suelo, la biodiversidad y el aire, si no asumimos cambios 

transformacionales con nuestras prioridades individuales, ciudadanas, familiares, 

comunitarias, empresariales, públicas y del conocimiento, 

 

Es la razón que fundamenta nuestro paradigma: EL AGUA NOS UNE - hacia la 

sostenibilidad, el recurso que refleja el estado de un territorio en cuanto a salubridad, 

resiliencia, biodiversidad, productividad, variabilidad climática, bienestar social, pobreza, 

equidad, cultura, tradición, conocimiento, innovación, en últimas Desarrollo Local, en un 

mundo Global.   

 

Igualmente reconozco que la Corporación tiene medio siglo de haber sido creada, y su 

razón de ser, generó un bagaje institucional, que marco la vida de muchos 

Santandereanos, de la ciudad metropolitana de Bucaramanga y la Ruralidad, en temas con 

la Conservación de la Biodiversidad, la Sostenibilidad rural, la producción limpia, el manejo 

de las aguas residuales, etc., es por ello, que nuestra primera tarea fue, escuchar a los 

profesionales, técnicos, directivos, con quienes se compartieron ideas, ideales, propósitos 

y compromisos, que nos muestren la ruta para centrar la gestión y acción, en el fin último 

de restaurar la confianza de los Santandereanos.  

 

Un segundo momento, fue encontrarnos con los funcionarios y directivos de la Autoridad 

Holandesa del Agua, la Nación, el Departamento y los trece (13) municipios, con quienes 

identificamos en qué y en donde, nos cruzamos, en ese propósito: del AGUA NOS UNE, y 

descubrimos que todos estamos entrelazados alrededor de ese recurso, que nos permitirá 
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articular, coordinar, orientar, gestionar los medios necesarios, para lograr la SEGURIDAD 

HÍDRICA en el territorio CDMB, un ideario que debe quedar en el imaginario de muchos 

Santanderanos, logre trascender a las nuevas generaciones, la educación, la ciencia, la 

academia, las inversiones privadas, sobre todo hacer encontrar la voluntad de los actores 

públicos que hacen posible la aspiración, HACIA LA SOSTENIBILIDAD. 

 

En el territorio CDMB se presentan conflictos ambientales de interés nacional, regional, 

local, con los que nos hemos comprometido atender de la forma más expedita, mediante 

un trabajo mancomunado, pues ninguno de ellos es exclusivamente ambiental, cuales 

quiera que abordemos existe una relación con temas económicos, servicios públicos, 

industria, ciudad, infraestructura, por lo tanto, y continuamos reafirmando, EL AGUA NOS 

UNE.  

  

El plan de acción: El Agua Nos Une 2020-2023 se encuentra alineado con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), El Acuerdo de París, el Pacto por la Sostenibilidad (producir 

conservando y conservar produciendo). Se refleja en las cuatro Líneas Estratégicas:  

 

ǒ Línea Estratégica No 1. Una CDMB:  Moderna, Incluyente y Participativa. 

ǒ Línea Estratégica No 2: Seguridad Hídrica, Atmosférica y Geológica un reto Común 

para la Jurisdicción de la CDMB 

ǒ Línea Estratégica No 3: La Estructura Ecológica Principal de la CDMB: viable a 

mediano y largo Plazo. 

ǒ Línea Estratégica No 4: Un Tejido Social AMIGABLE con los Recursos Naturales 

Renovables en la CDMB 

 

Este Plan de Acción 2020-2023 es un esfuerzo de todos; es una integración de voluntades, 

æEL AGUA NOS UNEç Hacia la sostenibilidadç. 

 

 

 

JUAN CARLOS REYES NOVA 

Director General 
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Introducción 

 

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

presenta a consideración de la comunidad y a su Consejo Directivo, el presente proyecto 

de su Plan de Acción Cuatrienal para el período 2020-2023 æEl Agua Nos Uneç. 

 

Entendemos que este PLAN es un ejercicio permanente de planificación y planeación de 

la gestión institucional y territorial, en el que la participación, el consenso, la construcción 

colectiva, la generación de conocimiento para la toma de decisiones, y las prioridades de 

intervención son los pilares que focalizan los esfuerzos y gestión de la Entidad.  

 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ä MADS, dentro de las funciones 

establecidas en el literal 4° del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, tiene la facultad de dirigir 

y coordinar el proceso de planificación y la ejecución armónica de las actividades en 

materia ambiental, de las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA, en 

cumplimiento a este proceso, y para el orden regional, el MADS expidió el Decreto 1200 

de abril de 2004 compilado en el Decreto 1076 de 2015, el cual establece los aspectos que 

deben ser considerados por las Corporaciones en el desarrollo de la Planificación 

Ambiental, reconociendo como instrumentos de planificación, lo s Planes de Gestión 

Ambiental Regional äPGAR, los Planes de Acción Institucional äPAI, y el Presupuesto Anual 

de Rentas y Gastos äPARG. 

 

Acorde a los lineamientos nacionales se ha estructurado el documento en cinco 

componentes así: 

 

1. Marco General. 

2. Síntesis Ambiental del área de jurisdicción. 

3. Acciones Operativas. 

4. Plan Financiero. 

5. Instrumentos de Seguimiento y Evaluación. 

 

El eje elemento articulador para este período es el AGUA, por lo tanto, las líneas 

estratégicas con sus programas, proyectos y actividades giran en torno a este elemento 

natural: 
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Ẇ Línea Estratégica No 1. Una CDMB:  Moderna, Incluyente y Participativa. 

Ẇ Línea Estratégica No 2: Seguridad Hídrica, Atmosférica y Geológica un reto Común 

para la Jurisdicción de la CDMB 

Ẇ Línea Estratégica No 3: La Estructura Ecológica Principal de la CDMB: viable a 

mediano y largo Plazo. 

Ẇ Línea Estratégica No 4: Un Tejido Social AMIGABLE con los Recursos Naturales 

Renovables en la CDMB 

 

De los ejes estratégicos se desprenden 8 programas y 10 proyectos, que contienen 

acciones y metas que abarcan a toda la población y con especial énfasis en los sectores 

productivos para que adopten prácticas de generación de valor agregado que promuevan 

el crecimiento sostenible.  

 

Es importante señalar que el valor total de la inversión del Plan de Acción para el período 
2020 - 2023 asciende a la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($261.566.808.682). 

 

Este documento estará sujeto a modificaciones, una vez surtida la audiencia pública, en la 

cual se presentará el proyecto de Plan de Acción, se recibirán y analizarán las propuestas 

y observaciones de parte de la comunidad y del Consejo Directivo para enriquecimiento 

del mismo. 
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1 Marco Referencial: Internacional, Nacional y Regional 

 

Los problemas ambientales globales, han obligado a los países del mundo ha adquirir 

compromisos o llegar a compromisos internacionales con organismos multilaterales de 

diversos ámbitos, dentro del marco normativo para la aplicación del enfoque ambiental 

de cada país; el cual se reflejar a nivel nacional en el direccionamiento de sus Políticas 

ambientales, como también a nivel regional en las normas de ordenamiento y 

planificación, esto con el fin de mejorar la gestión de la información con indicadores que 

se puedan homologar a nivel mundial, y que permitan medir y proyectar el balance global 

de los recursos naturales, como un bien común de la humanidad.  

 

1.1 Marco de Referencia Internacional 

 

Colombia ha tenido una reciente evolución de su política y normatividad en todos los 

temas ambientales, estos cambios obedecieron a los compromisos que adquiere 

Colombia en los espacios internacionales como: los requerimientos para el ingreso al 

Comité de Política Ambiental de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 

OCDE, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los compromisos propuestos por 

Colombia en el Acuerdo de París, con una meta nacional de reducir el 20% de las 

emisiones de GEI.  

 

En el marco de los indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

metas de la Agenda (ODS, 2015-2030) para el Desarrollo Sostenible, se resalta el 

compromiso de Colombia en la disminución de la producción de GEI. 

 

1.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 se gestaron en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012. Estos 

sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 

2000 una iniciativa mundial para abordar la indignidad de la pobreza extrema y el hambre, 

                                              
1  https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable -development-goals/background/  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/background/
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prevenir las enfermedades mortales y ampliar la enseñanza primaria a todos los niños, 

suministrar acceso al agua y el saneamiento, disminuir la mortalidad infantil y mejorar la 

salud materna, lograron avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades 

tratables, como la malaria y la tuberculosis, entre otras prioridades del desarrollo.  

 

Ilustración 1.- Los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible - Fuente: Agenda 2030 

 

El lento crecimiento económico mundial, las 

desigualdades sociales y la degradación 

ambiental que son característicos de nuestra 

realidad actual presentan desafíos sin precedentes 

para la comunidad internacional. En efecto, 

estamos frente a un cambio de época: la opción 

de continuar con los mismos patrones de 

producción, energía y consumo ya no es viable, lo 

que hace necesario transformar el paradigma de 

desarrollo dominante en uno que nos l leve por la 

vía del desarrollo sostenible, inclusivo y con visión 

de largo plazo (Naciones Unidas, 2018). 

 

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y abordar 

los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos están 

interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de otros. Responder a la 

amenaza del cambio climático repercute en la forma en que gestionamos nuestros frágiles 

recursos naturales. Lograr la igualdad de género o mejorar la salud ayuda a erradicar la 

pobreza; y fomentar la paz y sociedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá 

a que prosperen las economías. En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la 

vida de las generaciones futuras.   

 

Este cambio de época es necesario en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la 

región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad existe en 

todo el mundo, constituye una especial limitación para alcanzar el potencial de la región. 

Las brechas que se enfrentan son estructurales: escasa productividad y una infraestructura 

deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, 

persistentes brechas de género y desigualdades territoriales y con respecto a las minorías, 

y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más pobres de la 

sociedad. 
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Frente a estos desafíos, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, junto con un 

gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, 

entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo, que resultó 

en la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con sus Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015. La Agenda 2030, así como la Agenda de 

Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para 

el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre cambio climático, aprobados por todos los 

Estados Miembros también en 2015, presentan una oportunidad sin igual para nuestra 

región. 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos y 169 metas, 

presenta una visión ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones 

económica, social y ambiental. Esta nueva Agenda es la expresión de los deseos, 

aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La 

Agenda 2030 es una agenda transformadora, que pone a la igualdad y dignidad de las 

personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo, respetando el medio 

ambiente. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en 

desarrollo, en el marco de una alianza mundial reforzada, que toma en cuenta los medios 

de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos 

naturales extremos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

En su documento Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible2, 

presentado en el trigésimo sexto período de sesiones, realizado en la Ciudad de México 

en mayo de 2016, la CEPAL tomó esta visión y la analizó bajo la perspectiva de América 

Latina y el Caribe, identificando los desafíos y oportunidades clave para lograr su 

implementación en la región. Propuso, asimismo, una serie de recomendaciones de 

política y herramientas en torno a un gran impulso ambiental, con una alineación 

integrada y coherente de todas las políticas públicas ånormativa, fiscal, de 

financiamiento, de planeación y de inversión pública, social y ambientalåpara el 

cumplimiento de la ambiciosa Agenda 2030, y marcó la pauta para un desarrollo 

sostenible e inclusivo en la región. 

 

Durante ese período de sesiones también se aprobó la resolución 700(XXXVI) por la que 

se creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, 

como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluidos los Objetivos de Desarrollo 

                                              
2 Véase [en línea] http://www.cepal.org/es/publicaciones/40159-horizontes-2030-la-igualdad-

centrodesarrollo-sostenible. 
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Sostenible y sus metas, así como sus medios de implementación, y la Agenda de Acción 

de Addis Abeba. Conforme a su mandato y tradición, la CEPAL se propone acompañar y 

apoyar a los países de América Latina y el Caribe en el proceso de implementación y 

seguimiento de la Agenda y los ODS, poniendo a su disposición sus capacidades analíticas, 

técnicas y humanas. 

 

1.3 Implementación de los ODS 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el producto de un consenso general en 

torno a un marco medible para alcanzar niveles mínimos que garanticen la prosperidad, 

el bienestar de las personas y la conservación del ambiente. (Conpes 3918, 2018). Los retos 

de los ODS: Fortalecer la coordinación interinstitucional para promover acciones 

transversales, la capacidad del Gobierno para cuantificar los avances de las metas 

propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de política territoriales, la 

coordinación de acciones con diferentes actores sociales, así como la movilización de 

recursos en todos los niveles.  

 

El presente Conpes establece las metas y las estrategias para el cumplimiento de la 

Agenda 2030 y sus ODS en Colombia. Genera una hoja de ruta para cada una de las metas 

establecidas, incluyendo indicadores, entidades responsables y los recursos requeridos 

para llevarlas a buen término. 

 

1.4 Acuerdo de París3 

 

El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la CMNUCC alcanzaron un 

acuerdo histórico para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones 

e inversiones necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. El 

Acuerdo de París se basa en la Convención y, por primera vez, hace que todos los países 

tengan una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio 

climático y adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para ayudar a los países en 

desarrollo a hacerlo. Como tal, traza un nuevo rumbo en el esfuerzo climático mundial.  

 

El objetivo central del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del 

cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy 

                                              
3 https://unfccc.int/es/process -and-meetings/the -paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris 

https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-paris-agreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
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por debajo de los 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, y 

proseguir los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados 

centígrados. Además, el acuerdo tiene por objeto aumentar la capacidad de los países 

para hacer frente a los efectos del cambio climático y lograr que las corrientes de 

financiación sean coherentes con un nivel bajo de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y una trayectoria resistente al clima. Para alcanzar estos ambiciosos 

objetivos, es preciso establecer un marco tecnológico nuevo y mejorar el fomento de la 

capacidad, con el fin de apoyar las medidas que adopten los países en desarrollo y los 

países más vulnerables, en consonancia con sus propios objetivos nacionales, y movilizar 

y proporcionar los recursos financieros necesarios. El Acuerdo también prevé un marco 

mejorado de transparencia para la acción y el apoyo. 

 

El Acuerdo de París exige a todas las Partes que hagan todo lo que esté en su mano por 

medio de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y 

que redoblen sus esfuerzos en los próximos años. Esto incluye la obligación de que todas 

las Partes informen periódicamente sobre sus emisiones y sobre sus esfuerzos de 

aplicación. También habrá un inventario mundial cada cinco años para evaluar el progreso 

colectivo hacia el logro del propósito del acuerdo, y para informar sobre nuevas medidas 

individuales de las Partes. 

 

El Acuerdo de París quedó abierto a la firma el 22 de abril de 2016 ä Día de la Tierra ä en 

la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, 

30 d²as despu®s de que se cumpliera el llamado ædoble criterioç (ratificaci·n por 55 pa²ses 

que representan al menos el 55 % de las emisiones mundiales). Desde entonces, más 

países han ratificado y siguen ratificando el Acuerdo, y alcanzan un total de 125 Partes a 

principios de 2017. El número actual de ratificaciones se puede encontrar aquí. 

 

Para que el Acuerdo de París sea plenamente operativo, se puso en marcha en París un 

programa de trabajo para elaborar modalidades, procedimientos y directrices sobre una 

amplia gama de cuestiones. Desde 2016, las Partes colaboran en los órganos subsidiarios 

(el Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (GAP), Órgano Subsidiario de 

Ejecución (OSE) y el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 

(OSACT)) y en diversos órganos constituidos. La Conferencia de las Partes, en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CP/RA) se reunió por primera vez de forma 

conjunta con la COP 22 en Marrakech (noviembre de 2016) y adoptó sus dos primeras 

decisiones. Se espera que el programa de trabajo esté terminado para 2018. 

 

https://unfccc.int/focus/ndc_registry/items/9433.php
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-ratification
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/apa
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbi
https://unfccc.int/process/bodies/subsidiary-bodies/sbsta
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El Acuerdo de París, adoptado mediante la decisión 1/CP.21, aborda áreas cruciales 

necesarias para combatir el cambio climático. A continuación, se exponen algunos de los 

aspectos clave del Acuerdo 

 

¶ Objetivo a largo plazo 

referente a la 

temperatura. (artículo 2) ä 

El Acuerdo de París, al 

tratar de fortalecer la 

respuesta mundial al 

cambio climático, 

reafirma el objetivo de 

limitar el aumento de la 

temperatura mundial 

muy por debajo de los 2 

grados centígrados, al 

tiempo que prosiguen los 

esfuerzos para limitarlo a 

1,5 grados.  

 

¶ Punto máximo y neutralidad climática. (artículo 4) ä Para alcanzar este objetivo de 

temperatura, las Partes se proponen alcanzar cuanto antes el punto máximo de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, y a reconocer que 

ese punto máximo llevará más tiempo a las Partes que son países en desarrollo, 

con el fin de lograr un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes 

y la absorción por los sumideros de GEI en la segunda mitad del siglo. 

 

¶ Mitigación. (artículo 4) ä El Acuerdo de París establece compromisos vinculantes de 

todas las Partes para preparar, comunicar y mantener una contribución 

determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) y aplicar medidas 

nacionales para lograrlos. También establece que las Partes comunicarán sus 

contribuciones determinadas a nivel nacional cada cinco años, y proporcionarán la 

información necesaria para la claridad y la transparencia. Para establecer una base 

firme para una mayor ambición, cada contribución determinada a nivel nacional 

sucesiva representará una progresión más allá de la anterior, y reflejará la mayor 

ambición posible. Los países desarrollados deberían seguir asumiendo el liderazgo 

mediante el establecimiento de objetivos de reducción absolutos para toda la 

economía, mientras que los países en desarrollo deberían seguir intensificando sus 

Ilustración 2.- Aspectos Claves del Acuerdo de París - Fuente: Adaptación autor 

https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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esfuerzos de mitigación, mientras se les alienta a avanzar hacia la consecución de 

los objetivos para toda la economía a lo largo del tiempo, a la luz de las diferentes 

circunstancias nacionales. 

 

¶ Sumideros y depósitos. (artículo 5) ä El Acuerdo de París también alienta a las Partes 

a conservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de GEI a que se 

hace referencia en el apartado d) del párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, 

incluidos los bosques. 

 

¶ Participación voluntaria / Enfoques relacionados y no relacionados con el mercado. 

(artículo 6) ä El Acuerdo de París reconoce la posibilidad de participación voluntaria 

entre las Partes para permitir una mayor ambición y establece principios -incluidos 

la integridad ambiental,  la transparencia y una contabilidad sólida- para cualquier 

cooperación que implique la transferencia internacional de los resultados de la 

mitigación. Establece un mecanismo para contribuir a la mitigación de las 

emisiones de GEI y apoyar el desarrollo sostenible, y define un marco para los 

enfoques no mercantiles del desarrollo sostenible. 

 

¶ Adaptación. (artículo 7) ä El Acuerdo de París establece un objetivo mundial sobre 

la adaptación, a saber, el aumento de la capacidad de adaptación, el fortalecimiento 

de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio climático en el 

contexto del objetivo de temperatura del Acuerdo. Su objetivo es fortalecer 

significativamente los esfuerzos nacionales de adaptación, incluso mediante el 

apoyo y la cooperación internacional. El Acuerdo reconoce que la adaptación es un 

reto mundial al que se enfrentan todos. Todas las Partes deberían dedicarse a la 

adaptación, incluso mediante la formulación y aplicación de planes nacionales de 

adaptación, y deberían presentar y actualizar periódicamente una comunicación de 

adaptación en la que se describan sus prioridades, necesidades, planes y medidas. 

Deben reconocerse los esfuerzos de adaptación de los países en desarrollo. 

 

¶ Pérdidas y daños. (artículo 8) ä En el Acuerdo de París se reconoce la importancia 

de evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y los daños relacionados 

con los efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos 

meteorológicos extremos y los fenómenos de evolución lenta, y la contribución del 

desarrollo sostenible a la reducción del riesgo de pérdidas y daños. Las Partes 

deberían reforzar la comprensión, las medidas y el apoyo, incluso a través del 

Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, de manera 
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cooperativa y facilitativa con respecto a las pérdidas y los daños relacionados con 

los efectos adversos del cambio climático. 

 

¶ Recursos financieros, tecnológicos y para el fomento de la capacidad.  (artículos 9, 

10 y 11) ä El Acuerdo de París reafirma las obligaciones de los países desarrollados 

de apoyar los esfuerzos de las Partes que son países en desarrollo para construir 

un futuro limpio y resistente al clima, al tiempo que alienta por primera vez a otras 

Partes a que presten o sigan prestando ese apoyo de manera voluntaria. El 

suministro de recursos también debe tener por objeto lograr un equilibrio entre la 

adaptación y la mitigación. Además de informar sobre la financiación ya 

proporcionada, las Partes que son países desarrollados se comprometen a 

propor cionar bienalmente información transparente e indicativa sobre el apoyo 

futuro para las partes que son países en desarrollo, incluidos los niveles previstos 

de financiación pública. El acuerdo también establece que el Mecanismo Financiero 

de la Convención, incluido el Fondo Verde del Clima (GCF), servirá al Acuerdo. 

También se fortalece la cooperación internacional en materia de desarrollo y 

transferencia de tecnología para el clima y de fomento de la capacidad en el mundo 

en desarrollo: se establece un marco tecnológico en el marco del Acuerdo y se 

fortalecerán las actividades de fomento de la capacidad mediante, entre otras 

cosas, un mayor apoyo a las medidas de fomento de la capacidad en las Partes que 

son países en desarrollo y los acuerdos institucionales necesarios. La educación y 

la formación sobre el cambio climático, así como la sensibilización, la participación 

y el acceso a la información (artículo 12) también deben reforzarse en el marco del 

Acuerdo. 

 

¶ La educación, la formación, la sensibilización y participación del público y el acceso 

público a la información sobre el cambio climático  (artículo 12) también deberán 

reforzarse en el marco del Acuerdo. 

 

¶ Transparencia (artículo 14), implementación y cumplimiento  (artículo 15) ä El 

Acuerdo de París se basa en un sólido sistema de transparencia y contabilidad para 

proporcionar claridad sobre las medidas y el apoyo de las Partes, con flexibilidad 

para las diferentes capacidades de las Partes. Además de presentar información 

sobre mitigación, adaptación y apoyo, el Acuerdo exige que la información 

presentada por cada Parte se someta a un examen internacional de expertos 

técnicos. El Acuerdo también incluye un mecanismo que facilitará la aplicación y 

promoverá el cumplimiento de manera no contenciosa y no p unitiva, e informará 

anualmente a la CP/RA. 
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¶ Balance mundial (artículo 14) - Un "balance mundial", que tendrá lugar en 2023 y 

cada cinco años a partir de entonces, evaluará el progreso colectivo hacia el logro 

de los objetivos del Acuerdo de una manera global y facilitadora. Se basará en la 

mejor ciencia disponible y en su objetivo mundial a largo plazo. Su resultado servirá 

de base para que las Partes actualicen y mejoren sus medidas y apoyen y aumenten 

la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. 

 

¶ Decisión 1/CP.21 ä Esta decisión también establece una serie de medidas para 

mejorar la acción antes de 2020, incluido el fortalecimiento del proceso de examen 

técnico, la mejora de la provisión de fondos urgentes, tecnología y apoyo, y 

medidas para fortalecer la participación de alto nivel. Para 2018 estuvo previsto un 

diálogo con fines de facilitación para hacer balance del progreso colectivo hacia el 

objetivo de reducción de emisiones a largo plazo del artículo 4. La decisión también 

acoge con beneplácito los esfuerzos de todos los interesados que no son Partes 

para hacer frente al cambio climático y responder a él, incluidos los de la sociedad 

civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras autoridades 

subnacionales. Estas partes interesadas están invitadas a intensificar sus esfuerzos 

y a mostrarlos a través de la plataforma de la acción mundial sobre el clima para 

actores no estatales (http://climateaction.unfccc.int). Las Partes también 

reconocieron la necesidad de fortalecer los conocimientos, las tecnologías, las 

prácticas y los esfuerzos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, así 

como la importante función de ofrecer incentivos mediante instrumentos como las 

políticas nacionales y la fijación de precios del carbono. 

 

 

1.5 Marco de Referencia Nacional 

 

En el marco Nacional se hace una armonización entre las políticas nacionales y el Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 ä 2022 æPacto por Colombia, Pacto por la Equidadç; Pacto 

por la sostenibilidad, æproducir conservando y conservar produciendoç: Productos y 

servicios basados en el uso de la biodiversidad: Para consolidar la biodiversidad como un 

activo estratégico de la Nación, impulsando actividades económicas que hagan un uso 

sostenible del capital natural. Una de estas actividades es la bioeconomía, que busca 

generar valor tecnológico a partir de recursos biológicos, genéticos y sus derivados, 

desarrollando nuevas cadenas de valor que contribuyan a la diversificación de la oferta 

exportadora del país.  
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Por su parte, los negocios verdes diversifican la economía nacional y generan 

oportunidades de empleo, potenciando las ventajas comparativas y competitivas de las 

regiones. Consolidar su potencial requiere instrumentos de financiamiento, formación 

técnica y tecnológica, apalancamiento comercial e inclusión en cadenas de valor 

(MinAmbiente, 2018a). 

 

El Plan de Acción de Biodiversidad tiene una vigencia 2016-2030 (Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible):  Según lo indica la PNGIBSE, la formulación o actualización de los 

Planes Regionales de Acción en Biodiversidad (PARB) debe estar articulada conceptual y 

estratégicamente con el PAB e incorporar las metas como estrategia para atender las 

causas subyacentes y los motores de pérdida y transformación de la biodiversidad en cada 

región. Los PARB deberán ser la base para la priorización y definición de acciones en el 

Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) y en el Plan de Acción Cuatrienal de la 

autoridad ambiental (PAC). 

 

Los Planes de Ordenamiento y Manejo de las Cuencas (POMCA) y el Plan de Manejo de la 

UAC deberán articular al PARB y recoger sus lineamientos para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, incorporándolos a los planes básicos y 

esquemas de ordenamiento territorial municipal como determinantes ambientales del 

ordenamiento, lineamientos ambientales para asegurar la conservación en el interior de 

los demás tipos de usos del suelo y la identificación de suelos de protección.  

 

La Política Nacional de Cambio Climático, tiene 5 líneas estratégicas, dentro de la que 

encontramos el Desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima, y la cuarta (4) línea 

de acci·n se relaciona con la disminuci·n de los GEI: æ4. Incentivar la reducci·n constante 

de la generación de residuos sólidos y líquidos urbanos, así como el reúso, el reciclaje y el 

aprovechamiento de residuos, incluyendo la valorización energética de los residuos antes 

de que lleguen a su disposición final en rellenos y el aprovechamiento energético de las 

emisiones generadas en los rellenos sanitarios y en los sistemas de tratamiento de aguas 

residuales municipalesç. 

 

1.6 Plan Nacional de Desarrollo4 

 

                                              
4 https://www.dnp.gov.co/ DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx, Departamento Nacional de 

Planeación, 2019, Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018-2022 æPacto Por Colombia, 

Pacto por la Equidadç 

https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
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El PND 2018-2022 implica ponerse de acuerdo en un gran pacto en el cual concurren las 

inversiones públicas y privadas y los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno para 

que, como Estado, definamos el conjunto de prioridades que generarán la verdadera 

transformación (DNP, 2019).  

 

El Plan Nacional de Desarrollo no es la acción desarticulada de los diferentes ministerios 

y sectores que conforman el Gobierno; sí es, en cambio, la creación de espacios de 

coordinación que permiten sumar esfuerzos, remar para el mismo lado y generar de esta 

manera el verdadero cambio social, dinamizar el crecimiento económico y alcanzar el 

mayor desarrollo del país y de sus regiones. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo es un pacto por la Equidad, que busca alcanzar la inclusión 

social y productiva, a través del Emprendimiento y la Legalidad. Legalidad como semilla, 

el emprendimiento como tronco de crecimiento y la equidad como fruto, para construir 

el futuro de Colombia - æPacto Por Colombia, Pacto por la Equidadç. 

 

× Legalidad: Seguridad efectiva y justicia transparente para que todos vivamos con 

libertad y en democracia. Consolidación del Estado Social de Derecho, para 

garantizar la protección a la vida, honra y bienes de todos los colombianos, así 

como el imperio de la Ley. 

 

× Emprendimiento: El crecimiento económico se potenciará con un entorno favorable 

a la creación y consolidación de un tejido empresarial sólido y competitivo. 

 

× Equidad: Un pacto por la equidad para ampliar las oportunidades de todas las 

familias colombianas. 

 

El Pacto por Colombia, pacto por la equidad incluye, además, un conjunto de pactos 

transversales que operan como habilitadores, conectores y espacios de coordinación que 

hacen posible el logro de una mayor equidad de oportunidades para todos. También son 

dinamizadores del desarrollo y ayudan a enfrentar los riesgos que se pueden presentar en 

nuestra apuesta por la equidad de oportunidades.   
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Ilustración 3 Los pactos del PND 

Fuente: El DNP con adaptación del autor 

 

El Pacto por la sostenibilidad busca consolidar procesos que faciliten un equilibrio entre 

la conservación del capital natural, su uso responsable y la producción nacional, de forma 

tal que la riqueza natural del país sea apropiada como un activo estratégico de la Nación. 

El pacto es transversal al desarrollo, por lo que potenciará las acciones integrales y 

coordinadas entre el sector privado, los territorios, las instituciones públicas, la 

cooperación internacional y la sociedad civil para adoptar prácticas sostenibles adaptadas 

al cambio climático y bajas en carbono (DNP, 2019).  

 

Estas acciones se apalancarán en una institucionalidad ambiental moderna, coordinada 

entre la Nación, los departamentos, las regiones y los municipios, con una mayor 

educación y una cultura ciudadana que valoren la biodiversidad y dialoguen con base en 

el conocimiento y la información. El Pacto por la sostenibilidad materializa el principio de 

producir conservando y conservar produciendo (DNP, 2019). 

 

1.6.1 Pacto por la Sostenibilidad 
 

Ilustración 4 ¿Cómo estamos en los indicadores? 

Pactos transversales 

Sostenibilidad   
Ciencia, tecnología e 

innovación  

Paz, cultura de la legalidad, 

víctimas y estabilización  
Equidad de las mujeres 

1. Legalidad  2. Emprendimiento  3. Equidad  

Minero energético  

Servicios públicos  

Transporte  

Cultura y economía 

naranja 

Transformación digital 

Grupos étnicos  

Personas con 

discapacidad 

Gobierno eficiente 

Conectar territorios  

Regiones  

Articulación del Pacto por la Sostenibilidad con otros Pactos del PND 
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 El Pacto por la 

Sostenibilidad busca un 

equilibrio entre el 

desarrollo productivo y la 

conservación del 

ambiente, 

que potencie 

nuevas economías y 

asegure los recursos 

naturales para nuestras 

futuras generaciones. 

 

 

 

Fuente: El DNP con adaptación del autor 

 

Para dónde vamos: Ruta al 2030: Colombia será un país comprometido con la gestión 

ambiental y la mitigación del cambio climático, con una institucionalidad ambiental 

moderna, donde la biodiversidad se conserva y genera nuevas oportunidades de ingreso. 

Además, será un territorio resiliente ante los riesgos y los impactos de los desastres.  

 

Objetivos  

 

× Implementar estrategias e instrumentos económicos para que los sectores productivos 

sean más sostenibles, innovadores y reduzcan los impactos ambientales, con un 

enfoque de economía circular. 

× Frenar la deforestación y otros crímenes ambientales a partir del control territorial y 

generar nuevas oportunidades económicas sostenibles a nivel local. 

× Promover el conocimiento en la comunidad sobre los riesgos de desastres y el cambio 

climático para tomar mejores decisiones en el territorio. 

× Fortalecer las instituciones ambientales, la investigación y la gestión pública, al tiempo 

que se propicia el diálogo y la educación ambiental en los territorios. 

 

Metas 

 

Ilustración 5 Las metas nacionales del Pacto por la Sostenibilidad 
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Fuente: El DNP con adaptación del autor 

 

¿Cómo lo vamos a hacer?:  

 

Estrategias 

 

× Implementaremos acciones para la reconversión y el desarrollo de procesos 

productivos sostenibles en los sectores agropecuario, transporte, energía, industria y 

vivienda. 

× Ejecutaremos las medidas necesarias para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero que permitan el cumplimiento del Acuerdo de París al 2030. 

× Implementaremos la estrategia nacional de economía circular para aumentar el 

reciclaje de residuos, el reúso del agua y la eficiencia energética. 

× Conformaremos el Consejo Nacional de Lucha contra el Crimen Ambiental y 

adoptaremos protocolos para la acción inmediata y coordinada entre las entidades del 

Estado.  

× Implementaremos una estrategia nacional de restauración de ecosistemas que incluya 

el Pago por Servicios Ambientales y otros incentivos a la conservación. 

× Realizaremos estudios de amenazas ante fenómenos naturales para el ordenamiento 

territorial municipal desde las entidades técnico-científicas del País. 

× Implementaremos iniciativas de adaptación al cambio climático que reduzcan los 

efectos de las sequías y las inundaciones en los sectores y los territorios. 

× Realizaremos una Misión que genere recomendaciones para mejorar la efectividad del 

licenciamiento ambiental, la estandarización de procedimientos y otros instrumentos 

de control ambiental.  

× Fortaleceremos las Autoridades Ambientales Regionales para optimizar la gestión 

ambiental, la vigilancia y control, y el servicio a la ciudadanía. 




























































































































































































































































