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A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN, SE FAVORECE LA 
RESISTENCIA Y RESILIENCIA DE LOS ECOSISTEMAS, 
REDUCIENDO LOS RIESGOS ASOCIADOS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y A SU VEZ, SE PROMUEVE 
LA CONSERVACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE 
DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN EL PAÍS.

Más allá de la aproximación científica definida por el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), 
la gestión de la biodiversidad y el cambio climático, 
debe ser evaluada desde dos visiones diferentes; una 
convencional y otra innovadora. La primera visión resalta 
la vulnerabilidad de la biodiversidad debido a los impactos 
del cambio climático, afectando de manera directa o 
indirecta la funcionalidad de los ecosistemas. La segunda 
visión enfoca a la biodiversidad como una solución frente 
al cambio climático a través de estrategias de adaptación 
y mitigación, que permitan optimizar la capacidad de 
resiliencia en el territorio y promover así el bienestar 
humano1.

Todas las estrategias de adaptación y mitigación 
al cambio climático deben estimar la biodiversidad  y 
sus servicios ecosistémicos por su valor intrínseco 
e incluir criterios económicos, culturales y sociales. 
El reconocimiento de los saberes derivados de las 
comunidades indígenas y locales fortalecen procesos de 
incidencia y toma de decisiones, así como la capacidad 
y gobernanza adaptativa en los diferentes niveles 
territoriales.

Cambio climatico y biodiversidad

MITIGACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS 
Fuente : Fundac ión  Natura  -Susana Vé lez 
-Subdirección de Desarrollo Local y Cambio Global
La mitigación del cambio climático es hoy una prioridad 
para la humanidad. Hay consenso en que de ella 
depende que la temperatura promedio global del planeta 
no aumente en más de 2º C,  o incluso que no sobrepase 
los 1,5º C, esto para que no se produzcan daños 
irreversibles sobre los recursos biológicos de la Tierra. 
 También existe un acuerdo general sobre los beneficios 
que ofrece esa mitigación, la cual puede hacerse a 
través del manejo, conservación y restauración de 
bosques, páramos, humedales o pastizales. Esto 
permite lograr a mediano plazo una mejor adaptación 
o aumento de la resiliencia de estos ecosistemas a 
las sequías ya no tan inusuales, o a las temporadas 
de lluvias torrenciales, ahora más frecuentes.
 Se pueden citar algunos ejemplos que apoyan esta 
dinámica. Uno de ellos se concentra en reforestar 

zonas degradadas porque al sembrar árboles se 
aumentan los reservorios de carbono que se fijará en 
las plantas y no se liberará en la atmósfera. En este 
punto es importante entonces pensar en la recuperación 
y protección aún más intensa de los páramos, donde 
encontramos grandes reservorios de carbono 
almacenado en sus suelos, al igual que otros servicios 
ecosistémicos (regulación de los ciclos hídricos).  
 La Fundación Natura ha venido desarrollando acciones 
de mitigación basada en ecosistemas, y de posterior 
adaptación, entre ellas el proyecto ‘Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación de los 
bosques REDD+ Corredor de Robles’, que busca 
conservar los últimos relictos de roble en la cordillera 
Oriental y reducir las tasas de deforestación en el 
corredor de conservación Guantiva-La Rusia-Iguaque 
(Santander-Boyacá). Esto implica la participación de 
las comunidades a través de actividades productivas 
y manejo forestal, con proyección a futuro de la 

Divulgativo

Indicadores

Lineamientos

Plan

Programa

Proyecto

Resolución

Valoración

Adaptación

Mitigación

Iniciativas de adaptación y mitigación al 
cambio climático segun tipología

emisión de créditos por el carbono no emitido y que 
poco a poco está siendo retenido en esos bosques.  
 Junto con el Instituto de Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis” 
(Invemar) se está construyendo un proyecto que busca 
preservar los ecosistemas de manglar, que retienen 
carbono en la bahía de Cispatá (Córdoba), además de 
proteger a las poblaciones costeras de impactos del 
mar. Adicionalmente, se trabajará en resguardar pastos 
marinos, uno de los ecosistemas más productivos del 
planeta al capturar gases de efecto invernadero y 
permitir la reproducción de miles de especies de peces.
Tanto la mitigación de emisiones basadas en 
ecosistemas y la adaptación sustentada en ellos 
son una oportunidad real en favor del entorno, 
que combina trabajo en equipo con los habitantes 
rurales, cuidado del paisaje, rehabilitación de los 
recursos biológicos y regulación de nuestro actual 
clima, cambiante, rebelde y sin reposo aparente.

ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS
Fuente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible-Dirección de Cambio Climático 
La Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE)2, concibe la biodiversidad como la principal 
herramienta para aumentar la capacidad de 
respuesta de los ecosistemas al cambio climático. 
Bajo este enfoque la gente, la economía y la cultura 
hacen parte integral de los ecosistemas, vinculando 
los sistemas ecológicos y los socioeconómicos. Esta 
visión fomenta la integración del manejo sostenible, 
la conservación, la restauración, la conectividad 
funcional entre ecosistemas y la resiliencia, como 
estrategias para reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades que dependen de sus bienes y servicios. 

El cambio climático es uno de los principales retos a 
afrontar en este siglo y requiere de un análisis desde 

varios enfoques, estrategias y acciones. En este sentido, el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC)3 

reconoce diferentes perspectivas como la Adaptación basada 
en Infraestructura (AbI), la Adaptación basada en Comunidades 

(AbC) y la Adaptación basada en Tecnología (AbT), las cuales 
son complementarias entre sí y se utilizan en combinación con 

la AbE para avanzar hacia la adaptación al cambio climático. 
El reto es que no solo las comunidades implementen medidas 

de la AbE sino también los sectores, las entidades territoriales, las 
autoridades ambientales y el  sector privado. Como en todo proceso, 

es necesario un monitoreo adaptativo que evalúe cómo el manejo y 
uso sostenible de los ecosistemas mejora nuestra adaptación al cambio 

climático, a fin de mejorar el diseño de las medidas de la AbE. Para esto, 
Colombia ya cuenta con algunos instrumentos como las Comunicaciones 

Nacionales. Actualmente se está desarrollando el Sistema Nacional de 
Indicadores de Adaptación, con el que se espera hacerle un seguimiento a la gestión 

e impacto de las acciones que se adelantan a diferentes escalas en el territorio.

Visión innovadora                Adaptación                     Biodiversidad                    
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SOLUCIÓN

Sistema de conocimiento

El manejo sostenible de 

suelos para la ganadería 

y la producción agrícola, 

el ecoturismo e iniciativas 

de gestión en ecosistemas 

marinos, en alianza con 

asociaciones de pescadores, 

son prácticas de adaptación 

basadas en biodiversidad 

que actualmente se están 

desarrollando en Colombia.

La biodiversidad y el cambio 

climático representan 

una sinergia de doble 

vía: la biodiversidad se ve 

impactada por los efectos 

del cambio climático, a su 

vez, una gestión integral de 

la misma es una solución 

innovadora para reducir este 

fenómeno global.

El  “vetiver” es considerada 

una hierba con raíces muy 

profundas que se siembra en 

suelos de la región andina 

para evitar deslizamientos 

por causa de intensificación 

de inundaciones debido al 

cambio climático. 

Las áreas protegidas juegan 

un rol fundamental como 

una solución natural frente al 

cambio climático. 

Temáticas
Políticas públicas | Cambio climático | Normativa ambiental | Gestión del conocimiento

Versión en línea
reporte.humboldt.org.co/biodiversidad/2016/cap3/305

Fichas relacionadas en
BIODIVERSIDAD 2014: 208, 209, 305, 306 | BIODIVERSIDAD 2015: 302, 
305, 306, 401, 402

Instituciones

1. Ideam: Instituto de Hidrología, Meteorología 

    y Estudios Ambientales

2. Invemar: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales e Instituto de Investigaciones Marinas

        y Costeras “José Benito Vives de Andreis”

3. CVC: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

4. MADS: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

5. WWF: Fondo Mundial para la Naturaleza

6. MinMinas: Ministerio de Minas y Energía

7. MinTransporte: Ministerio de Transporte

8. Mintic: Ministerio de Tecnologías de la Información

    y las Comunicaciones

9. DPN: Departamento de Planeación Nacional

10. BID/Cepal: Banco Interamericano de Desarrollo y

    Comisión Económica para América Latina y el Caribe

11. Gobernación del Huila

12. CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical

13. UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra

      la Droga y el Delito

14. INS: Instituto Nacional de Salud

15. Gobernación de Risaralda

16. Alcaldía de Montería
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Institución: a. Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt.
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EL MONITOREO PERMANENTE EN ECOSISTEMAS 
CON PRIORIDAD DE CONSERVACIÓN, COMO 
EL BOSQUE SECO, ES FUNDAMENTAL 
PARA COMPRENDER LAS DINÁMICAS 
ECOLÓGICAS Y PROPONER MEDIDAS DE 
MANEJO PARA SU GESTIÓN INTEGRAL.

En el Neotrópico los bosques secos son considerados 
ecosistemas con alta prioridad para la conservación1, 
en ellos se encuentran especies exclusivas de estos 
ecosistemas que resisten altas temperaturas y fuertes 
limitaciones de agua durante gran parte del año1,2. Sin 
embargo, las áreas donde se distribuye este ecosistema 
han albergado tradicionalmente grandes asentamientos 
humanos, lo que le confiere una larga historia de 
transformación y pérdida de su biodiversidad1,3. 

Alarmados por el grado de amenaza que sufren estos 
bosques en Colombia4, y por la falta de conocimiento 
sobre su dinámica y funcionamiento5,6, en 2013 
investigadores regionales iniciaron una estrategia 
nacional para el monitoreo de la vegetación del bosque 
seco (BSTCol), cuyo objeto es generar datos científicos 
relevantes para la gestión integral de este ecosistema 
de cara a los motores de cambio que enfrenta y los 
escenarios socioecológicos complejos que presenta7.

Estos esfuerzos de monitoreo aportan información 
de alta calidad que debe ser la base para la toma de 
decisiones en términos de su conservación. Se considera, 
entonces, que el monitoreo permanente de la vegetación 
se traducirá en un proceso sistemático de toma y análisis 
de datos, que no solo explorará las tendencias de cambio 
de los atributos propios de las especies y comunidades 
vegetales en el tiempo sino que permitirá verificar cómo 
los diferentes esquemas de conservación que Colombia 
tiene para este ecosistema aportan a la gestión integral 
de su biodiversidad. 

Hasta el momento, a partir del análisis de la 
información registrada en la primera toma de datos, 

las Reservas Privadas de la Sociedad Civil ~74 especies/
ha y en predios privados ~51 especies/ha. Sin embargo, 
independientemente de la figura de manejo, llama la 
atención la alta exclusividad y unicidad florística de cada 
sitio de monitoreo, sumado a la presencia de especies 
endémicas para la mayoría de las regiones. Lo anterior 
resalta la importancia del Sinap para la gestión integral 
de la biodiversidad en los bosque secos y la necesidad de 
proponer alternativas para la conservación de las plantas 
en las áreas privadas que no cuentan hoy en día con 

623 especies de plantas (33.559 individuos) entre 
árboles, arbustos, palmas, lianas y cactus están siendo 
monitoreadas en todas las parcelas (62±29 especies/
ha). Al sobreponer las parcelas con las áreas bajo alguna 
categoría de protección se encontró que tanto las áreas 
con medidas de protección estricta como las áreas con 
iniciativas de conservación privada resguardan un mayor 
número de especies respecto a los bosques sin figuras 
de manejo. Para los Parques Nacionales Naturales y 
Parques Regionales se registraron ~72 especies/ha, para 

13 parcelas
Diomate
Astronium graveolens
844 individuos. Hasta 1.300 m s.n.m.

10 parcelas
Indio desnudo

Bursera simaruba
152 individuos.

Hasta 1.300 m s.n.m.

Especies frecuentes 

en las parcelas de 

monitoreo

Los bosques monitoreados tienen 
altos valores de exclusividad florísti-

ca. Cerca del 72 % de las especies de 
cada sitio no fueron reportadas en otros.

Cada parcela se caracteriza por una gran
unicidad de plantas. Solo el 5 % de las especies 
están presentes en más de tres localidades.

Número de individuos y especies totales monitoreadas 

por grupo de plantas. Con los datos de mortalidad, 

reclutamiento y crecimiento obtenidos, se espera aumentar 

la compresión sobre la dinámica ecológica y capacidad de 

respuesta de este ecosistema a motores de cambio, en 

especial a los asociados con la variabilidad climática.

Árboles
25.389

623
especies

Arbolitos
3.472

Arbustos
1.010

Monitoreo de la 
vegetación en los 
bosques secos de 
Colombia
Una herramienta para el análisis y la gestión 
integral de este ecosistema a escala de país

Roy González-M.a,b,, Camila Pizanoc, José Aguilara, Julián Aguirrea,d, Adriana 
Barbosae, Alejandro Castañof, Álvaro Duqued, Rebeca Frankeg, Robinson 
Galindog, Álvaro Idárragah, Rubén Juradoi, René Lópezj, Jhon Nietoa, Natalia 
Nordena, Karen Pérezk, Juan Phillipsl, Augusto Repizog, Gina Rodríguezm, 
Beatriz Salgado-Negreta,n, Alba Marina Torreso y Hernando Garcíaa

33.559
individuos
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alguna figura de manejo y sobre la base del acoplamiento 
con los escenarios productivos que subyacen a cada sitio.

Aunque esta iniciativa está en su fase preliminar, en 
el futuro, y gracias al monitoreo permanente, se podrán 
puntualizar necesidades de conservación derivadas de 
los análisis sobre la dinámica, el funcionamiento y la 
capacidad de respuesta de las plantas ante diferentes 
motores de transformación.

493
Individuos

Coya blanco
Trichilia carinata

1 localidad 
Especie endémica del valle del río Magdalena

Parcelas permanentes de monitoreo 

de vegetación de bosque seco

Aunque la diversidad de especies varía considerablemente 

entre regiones según factores climáticos, edáficos y el nivel de 

transformación, se evidencia que las parcelas se agrupan por región 

según su composición florística. Los sitios seleccionados para la 

ubicación de las parcelas permanentes representan las zonas menos 

fragmentadas de las cinco subregiones de bosque seco en el país.

A pesar de que cada una es característica 

del lugar y la región aún hace falta 

incrementar los puntos de monitoreo. 

Red BST-Col, es una iniciativa de monitoreo e 

investigación del bosque seco en Colombia que cuenta 

con más de 20 instituciones y 40 investigadores en 

las regiones donde se distribuye 

este ecosistema. 

Arbustos

Palmas

Cactus

Hierbas

Árboles

Arbolitos

Lianas

Distribución de especies endémicas por tipo de gobernanza

4.817 individuos de 13 especies de plantas endémicas están siendo monitoreados. 

En la región del valle del río Magdalena se concentra el mayor número (5), dos de 

ellas tienen una distribución restringida a los bosques secos del norte del Tolima, 

por lo cual es prioritario fortalecer las acciones de conservación en estas áreas.

0206080100

Número de especies 
por hectárea

Número de especies 
endémicas por hectárea

1.952
Individuos

Coya colorado
Trichilia oligofoliolata

1 localidad
Especie no endémica del valle 

del río Magdalena

Especies endémicas monitoreadas con mayor 

abundancia de individuos 

Lianas
2.425

Palmas
307

Cactus
903

Hierbas
53

Los lugares seleccionados para el monitoreo a través de 

parcelas permanentes de 1 ha, representan las zonas con 

menores los niveles de fragmentación en las cinco subregiones 

de bosque seco en el país.

Rimo
Oxandra espintana
1.222 individuos
1 localidad
Especie abundante del 
valle del río Magdalena

Bosque seco

Reservas Naturales de la Sociedad Civil

Más información 
sobre cada parcela 
permanente
de monitoreo

Nombre de parcela: PNN El Tuparro

Tipo de gobernanza: Parque Nacional Natural

Región: Llanos

Departamento: Vichada 

Altura: 95 m s.n.m.

Especies endémicas: Pachira nukakica
Número de sp. / tipo de crecimiento

 
 

 

         

 
 

   
   

Pa
rq

ue
s 

Na
cio

na

les
 Naturales y Parques Regionales

 
 

 

 
      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
     

Reservas de la sociedad civil

 
 

 

 
 

     
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  Predios privados                        

51

74

72

85 6

Parque Nacional Natural

Reserva Nacional Protectora
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