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3.15 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CUENCA DEL RÍO SUMAPAZ 
 
 
La Ley 1931 de 2018, “por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio 
climático” (CONGRESO DE COLOMBIA, 2018), dispone, que el cambio climático 
debe ser integrado en los instrumentos de planificación ambiental; por otra parte, en 
los lineamientos que desarrolla la Guía Técnica para la formulación de los POMCA 
Min Ambiente (2014) incluyen la evaluación de las condiciones de variabilidad 
climática, no obstante, no se aborda el tema de cambio climático, y hasta el momento 
no se cuenta con criterios claros respecto al alcance ni las metodologías a emplear 
que permita integrar los aspectos del cambio climático dentro del instrumento de 
planificación POMCA. De cualquier manera, se considera importante evaluar la 
información de cambio climático disponible para la cuenca, en aras de complementar 
los análisis realizados. 
 
Colombia cuenta con la tercera comunicación nacional de cambio climático -TCNCC, 
la cual es, la “principal fuente de información y conocimiento técnico para apoyar la 
toma de decisiones de las instituciones, los sectores, las regiones y otros interesados, 
sobre los potenciales efectos del cambio climático en Colombia” (IDEAM, 2020), 
siendo esta comunicación un documento para reportar el avance de la implementación 
de la Convención a los países miembros de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
 
Para el desarrollo de la Tercera Comunicación, el Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales IDEAM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Min 
Ambiente ), el Departamento Nacional de Planeación y la Cancillería de Colombia 
efectuaron un proceso interinstitucional, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial FMAM, 
así como de instituciones de índole pública y privada que desarrollan el tema de 
cambio climático. 
 
En el presente documento se presentan los resultados del análisis de la vulnerabilidad 
y riesgo al cambio climático, presentados en la tercera comunicación nacional de 
cambio climático TCNCC de la Ciudad de Bogotá D.C. y de los municipios que hacen 
parte de la cuenca del río Sumapaz, de los departamentos de Cundinamarca y Tolima; 
así como se presenta el balance de los instrumentos institucionales que tiene la 
Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca CAR, y la Corporación Autónoma Regional del Tolima. 
 
 

3.15.1 DEFINICIONES 
 
La Ley 1931 de 2018, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, establece 
en el “ARTICULO 3. Definiciones: Para la adecuada comprensión e implementación 
de la presente Ley se adoptan las siguientes definiciones: 
 

a) Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto 
de ésta. 
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b) Adaptación al cambio climático: Es el proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión 
corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales 
y/o aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del clima 
y sus efectos. En los llamados socio-ecosistemas, (sic) el proceso de ajuste de 
la biodiversidad al clima actual y sus efectos puede ser intervenido por la 
sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima esperado. 
 

c) Bosque natural: Tierra ocupada principalmente por árboles que puede 
contener arbustos, palmas, guaduas, hierbas y lianas, en la que predomina la 
cobertura arbórea con una densidad mínima del dosel de 30%, una altura 
mínima del dosel (in situ) de 5 metros al momento de su identificación, y un 
área mínima de 1,0 ha. Se excluyen las coberturas arbóreas de plantaciones 
forestales comerciales, cultivos de palma, y árboles sembrados para la 
producción agropecuaria. 

 
d) Cambio Climático: Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, 

mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante I largos períodos de 
tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático 
puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 
como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 
antropogénicos persistentes de la I composición de la atmósfera por el 
incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso 
del suelo. El cambio climático podría modificar las características de los 
fenómenos meteorológicos e hidro-climáticos extremos en su frecuencia 
promedio e intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el 
comportamiento espacial y ciclo anual de estos. 

 
e) Cobeneficios: Efectos positivos que una política o medida destinada a un 

propósito podría tener en otro propósito, independientemente del efecto neto 
sobre el bienestar social general. Los cobeneficios están a menudo 
supeditados a la incertidumbre y dependen, entre otros factores, de las 
circunstancias locales y las prácticas de aplicación. Los cobeneficios también 
se denominan beneficios secundarios. 

 
f) Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima: Se entiende por tal el 

desarrollo que genera un mínimo de Gases de Efecto Invernadero y gestiona 
adecuadamente los riesgos asociados al clima, reduciendo la vulnerabilidad, 
mientras aprovecha al máximo las oportunidades de desarrollo y las 
oportunidades que el cambio climático genera. 

 
g) Efecto invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte 

de la energía solar, permitiendo mantener una temperatura que posibilita el 
desarrollo natural de los seres vivos que la habitan. 

 
h) Gases de efecto invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos de 

la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la 
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energía solar reflejada por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. 
Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), 
el óxido nitroso (N20), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de Azufre (SF6). 

 
i) Gestión del Cambio Climático: Es el proceso coordinado de diseño, 

implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación al 
cambio climático orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio climático. También 
incluye las acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que 
el cambio climático genera. 
 

j) Instrumentos económicos: Se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos que todos los niveles de gobierno diseñen, desarrollen y apliquen, 
en el ámbito de sus competencias, con el propósito de que las personas 
jurídicas o naturales, públicas o privadas, muestren cambios de 
comportamiento y asuman los beneficios y costos relacionados con la 
mitigación de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, 
contribuyendo así al logro del objeto de la presente Ley. 

 
k) Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: Es la gestión que busca reducir 

los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 
través de la limitación o disminución de las fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero y el aumento o mejora de los sumideros y reservas de gases 
de efecto invernadero. Para efectos de esta ley, la mitigación del cambio 
climático incluye las políticas, programas, proyectos, incentivos o desincentivas 
y actividades relacionadas con la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en 
Carbono y la Estrategia Nacional de REDD+ (ENREDO+). 

 
l) Medios de implementación: En términos de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC, los medios de 
implementación son las herramientas que permitirán la puesta en 
funcionamiento de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 
tales como el financiamiento, la transferencia de tecnología y la construcción 
de capacidades, entre otros. 

 
m) Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático Sectoriales: Los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) son los 
instrumentos a través de los cuales cada Ministerio identifica, evalúa y orienta 
la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto invernadero y 
adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del sector. 

 
n) Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático Territoriales: Los 

Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) son 
los instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y autoridades 
ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan, y definen medidas y 
acciones de adaptación y mitigación de emisiones de gases efecto invernadero, 
para ser implementados en el territorio para el cual han sido formulados. 
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o) Resiliencia o capacidad de adaptación: Capacidad de los sistemas sociales, 

económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o perturbación 
peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que mantengan su 
función esencial, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo 
la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 

 
p) Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencias en que 

algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la 
diversidad de valores. Los riesgos resultan de la interacción de la 
vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. En la presente Ley, el término riesgo 
se utiliza principalmente en referencia a los riesgos asociados a los impactos 
del cambio climático. 

 
q) Reducción del riesgo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo, 

compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones 
de riesgo existentes: mitigación del riesgo; y a evitar nuevo riesgo en el 
territorio: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que 
se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir 
la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y 
pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del 
riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 
intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. La 
mitigación del riesgo debe diferenciarse de la mitigación de gases de efecto 
invernadero; en la presente ley en cada caso se hacen referencias explícitas. 

 
r) Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en 

el estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas las escalas 
temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de 
fenómenos extremos como El Niño y La Niña, etc.), más allá de fenómenos 
meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos 
internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a 
variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad externa). 

 
s) Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional de sufrir efectos adversos en caso de que un evento 
físico asociado a un fenómeno hidroclimatológico se presente. Corresponde a 
la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios 
de subsistencia, así como al deterioro de los ecosistemas, la biodiversidad, los 
servicios ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas físicos, sociales, 
económicos y de apoyo que pueden ser afectados.” (CONGRESO DE 
COLOMBIA, 2018) 
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3.15.2 MARCO NACIONAL 
 
La Política Nacional de Cambio Climático Min Ambiente (2017), organiza la gestión 
del cambio climático en el país, mediante estrategias, lineamientos e instrumentos que 
ofrecen herramientas integradoras en la búsqueda de un desarrollo resiliente al clima 
y bajo en carbono, en procura de reducir los riesgos relacionados con alteraciones por 
efectos del cambio climáticos. 
 
En la búsqueda de conformar una política efectiva que permita tomar decisiones 
acertadas, la Política Nacional de Cambio Climático establece las siguientes líneas 
estratégicas: 
 

• Dos líneas estratégicas territoriales: una estrategia de desarrollo rural y una de 
desarrollo urbano, resiliente al clima y bajo en carbono 
 

• Dos líneas estratégicas sectoriales: una de desarrollo minero-energético y una 
estrategia de infraestructura estratégica, baja en carbono y resiliente al clima. 
 

• Una línea estratégica de Manejo y conservación de ecosistemas y servicios 
ecosistémicos para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima, articulada a 
las cuatro anteriores de manera transversal, que para su implementación se 
apoyan, a su vez, en cuatro líneas instrumentales:  

 
o Planificación de la gestión del cambio climático  
o Información, ciencia, tecnología e innovación,  
o Educación, formación y sensibilización a públicos  
o Financiación e instrumentos económicos. 
 

Estas líneas instrumentales son herramientas que ha dispuesto la Política para la 
consecución de sus objetivos, respecto a la línea de planificación de la gestión del 
cambio climático, dispone los siguientes instrumentos: 
 

• La contribución nacionalmente determinada, para la cual ha sido definida 
dentro del Acuerdo de París una frecuencia de actualización quinquenal.  

 

• Las estrategias nacionales de cambio climático, que corresponden a: la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia nacional 
para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación 
forestal (REDD+), El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la 
Estrategia de protección financiera frente a desastres y la Estrategia nacional 
de financiamiento climático.  

 

• Planes integrales de gestión del cambio climático sectoriales.  
 

• Planes integrales de gestión del cambio climático territoriales. 
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Entendiendo que la implementación de la política requiere la participación de varias 
instituciones que contribuyan desde su visión y competencias, se establece un orden 
nacional para la articulación y coordinación institucional, a nivel nacional, regional, 
departamental y local como se aprecia en la  
Figura 3.2.15-0-1, esto, en armonización con lo establecido en el Decreto 298 de 2016, 
por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Cambio Climático, SISCLIMA.  
  

 
 
Figura 3.2.15-0-1 Organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climatico Fuente: 

Adaptado del Decreto 298 2016 Min Ambiente (2016). 

 

A partir del arreglo institucional, la definición de líneas estratégicas e instrumentales, 
la política determina las acciones a desarrollar a través de un Plan de Acción; de esta 
forma, para la primera línea estratégica de “Desarrollo rural bajo en carbono y 
resiliente al clima”, se establecieron nueve líneas de acción, para el “Desarrollo urbano 
bajo en carbono y resiliente al clima”, ocho líneas, para el “Desarrollo minero – 
energético resiliente al clima y bajo en carbono, seis líneas, para el “Desarrollo de 
infraestructura estratégica baja en carbono y resiliente al clima” cinco líneas y para 
“Manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima” siete líneas, cada una de estas líneas 
contiene acciones concretas a desarrollar, entre las cuales se incluyen evaluaciones 
de vulnerabilidad al cambio climático, evaluación de emisiones GEI, identificación, 
evaluación e implementación de medidas de adaptación y mitigación.  
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3.15.3 TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
Las comunicaciones Nacionales son un mecanismo de reporte con que cuentan los 
países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), para divulgar los avances en la implementación de la 
Convención, y son la principal fuente de información sobres los potenciales efectos 
del cambio climático en el país. 
 
La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, 2016), desarrolla 
los siguientes contenidos: 
 

1. Circunstancias Nacionales: 
 

2. Presenta la información crítica para entender la vulnerabilidad del país, la 
capacidad y opciones para adaptarnos al cambio climático, así como nuestras 
opciones para manejar las emisiones de Gases Efecto Invernadero. 
 

3. Inventario Nacional de gases Efecto Invernadero (GEI): 
 

4. Presenta las estimaciones de GEI del país y su aporte a las emisiones 
mundiales 
 

5. Acciones de Mitigación: 
 

6. Presenta las medidas adelantadas para la reducción del incremento de 
emisiones de GEI y el aumento de almacenamiento terrestre de carbono. 
 

7. Vulnerabilidad: 
 

8. Presenta el análisis de los riesgos tanto para la población como para los 
territorios asociados a los efectos de cambio climático (ocurrencia de eventos 
climáticos extremos, cambios graduales en la temperatura y la precipitación, 
pérdida de servicios ecosistémicos, entre otros). 
 

9. Acciones de adaptación: 
 

10. Presenta las medidas adelantadas para reducir la vulnerabilidad de la población 
y los territorios a los efectos del cambio climático. 
 

11. Educación y sensibilización de públicos: 
 

12. Presenta las acciones que adelanta el país para avanzar en la educación, 
formación y sensibilización de públicos frente al cambio climático; acciones 
para incorporar el cambio climático en las políticas públicas y sectoriales; 
actividades de investigación sobre cambio climático, entre otras; de manera 
que los colombianos sepan qué es el cambio climático y qué desafíos 
enfrentamos. 
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13. Información de obstáculos: 

 
14. Presenta la situación actual del país respecto a carencias y necesidades de 

financiación, acceso a tecnología y fortalecimiento de capacidades, de modo 
que se puedan desarrollar medidas y programas de mejoramiento y búsqueda 
de cooperación. 
 
 

3.15.4 ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En el capítulo de vulnerabilidad (IDEAM, 2016), la Tercera Comunicación Nacional 
desarrolla los escenarios de cambio climático para las variables de precipitación y 
temperatura media en Colombia, acorde a las metodologías propuestas por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático, basada en la descripción de los caminos 
representativos de concentración de emisiones o RCP1 (por sus siglas en inglés). Los 
escenarios están clasificados de la siguiente manera2: 
 
RCP 2.6: Mitigación estricta 
RCP 4.5 y RCP 6.0: Escenarios intermedios 
RCP 8.5: Nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero y en el 
ensamble multimodelo y multiescenario que permite promediar las respuestas de los 
diferentes RCP. 
 
Producto de este desarrollo, se cuenta con el documento "Nuevos Escenarios de 
Cambio Climático para Colombia 2011 2100 / Nivel Nacional Regional Herramientas 
Científicas para la Toma de Decisiones", en el cual se explica de manera general la 
metodología empleada para la elaboración de los escenarios y se muestran los 
principales resultados a nivel nacional y regional. 
 
El documento define escenario de cambio climático como “una representación del 
clima que se observaría, bajo una concentración determinada de gases efecto 
invernadero (GEI) y aerosoles, en la atmósfera en diferentes épocas futuras”, en la 
Tercera Comunicación, se realizó para los periodos 2011 2040; 2041 2070 y 2071 – 
2100.  
 
Para su elaboración se siguieron las metodologías generadas por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en el Quinto Informe de Evaluación 
(AR5) del año 2013; en donde se establece que el Cambio Climático se evalúa a partir 
de cuatro escenarios, (RCP 2.6, 4.5, 6.0 u 8.5), donde el comportamiento de la 
temperatura y la precipitación depende del forzamiento radiactivo impuesto por la 
concentración esperada de GEI en las diferentes épocas de evaluación. 

 
1 The RCP database aims at documenting the emissions, concentrations, and land-cover change projections of the 
so-called "Representative Concentration Pathways" (RCPs). (La base de datos RCP tiene como objetivo 
documentar las emisiones, concentraciones y proyecciones de cambios en la cobertura terrestre de las llamadas 
"Rutas de concentración representativas" (RCP). 
2 En estos escenarios se incluye uno de mitigación estricta, el RCP 2.6, dos escenarios intermedios, el RCP 4.5 y 
el RCP 6.0 y un escenario con un nivel muy alto de emisiones de gases de efecto invernadero, el RCP 8.5, también 
llamado “business as usual” en el que no se implementa ninguna política climática. 
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El documento aclara que el Forzamiento Radiactivo (FR), “es un proceso que altera el 
equilibrio de energía del sistema Tierra – atmósfera, a raíz de un cambio en la 
concentración de gases de efecto invernadero o aerosoles, cambios en las 
propiedades reflectivas superficiales del planeta y en la radiación solar incidente.  
 
Si el FR es positivo tiende a calentar el sistema, es decir, el planeta (más energía 
recibida que emitida por la superficie terrestre), mientras que un FR negativo lo enfría 
(más energía perdida que recibida). El FR se expresa en unidades de medida de vatios 
por metro cuadrado (W/m2)”. 
 
A partir de los escenarios RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5 para cada periodo de tiempo 
considerado, se realizaron ensambles multimodelo y multiescenario que permitieron 
promediar las respuestas de los diferentes escenarios. 
 
Respecto al clima de referencia frente al cual se compara el escenario futuro, se 
adoptó el periodo entre 1976 y 2005, es así como los “Escenarios de Cambio Climático 
presentan la posible alteración del clima (precipitación y temperatura) del futuro con 
respecto al clima de referencia (1976 2005)”. 
 
Los resultados a nivel nacional indican que de mantenerse el aumento en los niveles 
de emisiones globales de GEI, la temperatura media anual en Colombia podría 
incrementarse gradualmente para el fin del Siglo XXI (año 2100) en 2.14 °C, respecto 
a la precipitación es variable en las diferentes regiones, mientras en unas zonas del 
país se incrementa en otras disminuye.  
 
Además de los mapas nacionales ensamble multiescenario para temperatura y 
precipitación, se presentan fichas regionales con los resultados; para la región Andina, 
que incluye Bogotá, Cundinamarca y el Tolima, se muestra lo siguiente: 
 

• AUMENTOS DE TEMPERATURA 
 

Tabla 3.2.15-1 Cambio de temperatura 
 

Cambio de temperatura promedio en °C respecto al periodo de referencia 1976-2005 

Departamento 
Periodo 

2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Bogotá D.C. +0,79 +1,42 +2,24 

Cundinamarca +0,82 +1,49 +2,26 

Tolima +0,78 +1,59 +2,32 
Fuente: Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011 – 2100 (IDEAM, 2015, pág. 19) 

 
La ficha de la Región Andina también describe los posibles efectos debido al aumento 
de temperatura, como por ejemplo afectación en ecosistemas y la biodiversidad en las 
zonas altas de la cordillera oriental por el desplazamiento altitudinal, aumento del 
efecto de islas de calor en las ciudades, afectación del sector agrícola por cambio en 
la temperatura óptima para cultivos, posibles incendios en zonas de baja precipitación, 
y afectación en la integridad ecológica de los ecosistemas de páramo. 
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• AUMENTOS DE PRECIPITACIÓN 
 

Tabla 3.2.15-2 % de Cambio respecto a la precipitación. 
 

% de Cambio respecto a la precipitación de referencia 1976-2005 

Departamento 
Periodo 

2011-2040 2041-2070 2071-2100 

Bogotá D.C. +6,57 +9,53 +8,27 

Cundinamarca +7,99 +9,00 +8,21 

Tolima +10,54 +13,11 +17,24 
Fuente: Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011 – 2100 (IDEAM, 2015, pág. 20) 

 
Respecto a la precipitación se identifica aumento en la precipitación en núcleos 
aislados en Cundinamarca y en el suroriente del Tolima. Entre los efectos, se resalta 
la importancia de mantener la conectividad en los ecosistemas para garantizar los 
servicios ecosistémicos asociados a la provisión y regulación del recurso hídrico, dado 
que esta es la región con mayor población del país. 
 
La Tercera comunicación también cuenta con el documento “Nuevos Escenarios de 
Cambio Climático para Colombia 2011 2100 / Nivel Nacional Departamental 
Herramientas Científicas para la Toma de Decisiones", en el cual se incluyen fichas 
por departamento, y una Tabla 3.2.15-de resumen; los resultados para las áreas de 
interés en la cuenca del río Sumapaz son los siguientes: 
 

Tabla 3.2.15-3 Nuevos Escenarios de Cambio Climático de los departamentos de Cundinamarca y 
Tolima, y de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Departamento 

2011 - 2040 2041 - 2070 2071 - 2100 
Cambio de 

Temperatura 
Media °C 

% de Cambio 
de 

Precipitación 

Cambio de 
Temperatura 

Media °C 

% de Cambio 
de 

Precipitación 

Cambio de 
Temperatura 

Media °C 

% de Cambo 
de 

Precipitación 

Bogotá D.C. 
0,8 6,57 1,4 9,53 2,2 8,27 

Bajo Medio Normal Medio Normal Alto Normal 

Cundinamarca  
0,8 7,99 1,5 9 2,3 8,21 

Bajo Medio Normal Medio Normal Alto Normal 

Tolima 
0,9 10,54 1,6 13,11 2,3 17,24 

Bajo Medio Exceso Medio Alto Exceso Alto Exceso 

Fuente: Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011 – 2100 (IDEAM, 2015, pág. 55) 

 
La tabla 3.2.15-4, se clasifican los cambios según las convenciones correspondientes. 
 

Tabla 3.2.15-4 Clasificación de las convenciones de precipitación y temperatura 
 

Tabla 3.2.15-de convención de Temperatura  Tabla 3.2.15-de convención de Precipitación 

Cambio Rango de Valores Temperatura Cambio % 

 Bajo 0 – 0,5  Déficit Severo < 40% 

 Bajo Medio 0,51 – 1  Déficit -39% y 11% 

 Medio 1,1 – 1,5  Normal -10% y 10 % 

 Medio Alto 1,5 – 2  Exceso 11% y 39% 

 Alto 2,1 – 3,9  Exceso Severo > 40% 

Fuente: Nuevos escenarios de cambio climático para Colombia 2011 – 2100 (IDEAM, 2015, pág. 55) 
 

A continuación, se presentan los mapas que representan la diferencia de Temperatura 
media (ºC) para la cuenca del río Sumapaz para tres periodos diferentes. 
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Figura 3.2.15-0-2 Diferencia de Temperatura media (ºC) para el escenario 2011-2040 de la cuenca 
del río Sumapaz 
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Figura 3.2.15-0-3 Diferencia de Temperatura media (ºC) para el escenario 2041-2070 de la cuenca 
del río Sumapaz 
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Figura 3.2.15-0-4 Diferencia de Temperatura media (ºC) para el escenario 2071-2100 de la cuenca 
del río Sumapaz 
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Figura 3.2.15-0-5 Mapa de cambio de precipitación (%) para la cuenca hidrográfica del rio Sumapaz 

2011-2040. 
 

Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogota (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 
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De acuerdo con la Tabla 3.2.15-3 Nuevos Escenarios de Cambio Climático de los 
departamentos de Cundinamarca y Tolima, y de la ciudad de Bogotá D.C. y la  
Figura 3.2.15-0-2 Diferencia de Temperatura media (ºC) para el escenario 2011-2040 
de la cuenca del río Sumapaz, se puede concluir que en el primer periodo (2011-2040) 
se evidencia que el rango de cambio de temperatura será bajo medio, no obstante el 
aumento del rango de precipitación se presentará en el departamento de Tolima (ver  
 
Figura 3.2.15-0-5 Mapa de cambio de precipitación (%) para la cuenca hidrográfica 
del rio Sumapaz 2011-2040). 
 
Sumado a lo anterior en el segundo periodo 2041-2070, se evidencia que el rango de 
temperatura aumenta de bajo medio a medio en el departamento de Cundinamarca y 
en la Ciudad de Bogotá D.C., así como en el departamento de Tolima aumenta de 
bajo medio a medio alto (ver  
Figura 3.2.15-0-3 Diferencia de Temperatura media (ºC) para el escenario 2041-2070 
de la cuenca del río Sumapaz). En el parámetro de precipitación el aumento no 
aumenta de rango. 
 
Para finalizar, en el último periodo (2071-2100) el parámetro de temperatura aumenta 
al mayor rango (alto) (Ver Figura 3.2.15-0 4), en toda la cuenca, así como el parámetro 
de precipitación los rangos no cambian. 
 
El documento Nuevos Escenarios de Cambio Climático para Colombia 2011 – 2100, 
Nivel nacional departamental”, presenta para el departamento de Cundinamarca, en 
el ítem de los principales efectos: 
 

“Los principales efectos podrán presentarse en el sector agrícola debido los 
cambios acentuados de temperatura, así como en la persistencia de plagas 
asociadas al aumento de precipitación para las zonas en las cuales este valor se 
eleva. La biodiversidad asociada a los Páramos de Sumapaz y Cruz Verde podrá 
afectarse por desplazamientos altitudinales debido a los aumentos de temperatura 
sostenidos a través del siglo. El sector vial podría afectarse para aquellas regiones 
con mayor aumento en la precipitación. El sector energético podría tener 
afectaciones por disminuciones de precipitación asociadas”. (IDEAM, 2015, pág. 
36) 

 
Así como para el departamento del Tolima, en los principales efectos menciona: 
 

“Los principales efectos pueden verse representados en el sector ganadero debido 
a los aumentos graduales de temperatura particularmente en las áreas bajas del 
Departamento. El sector agrícola podrá verse afectado debido a los aumentos de 
precipitación y el posible aumento de plagas y enfermedades asociadas. Los 
ecosistemas de alta montaña podrán verse afectados por los cambios acelerados 
de temperatura, así como en la disminución de volumen para coberturas nivales”. 
(IDEAM, 2015, pág. 51) 
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3.15.5 VULNERABILIDAD Y RIESGO POR CAMBIO CLIMÁTICO 
 
Otro de los productos de la Tercera Comunicación Nacional es una herramienta que 
evalúa el riesgo por cambio climático y la vulnerabilidad al fenómeno; el "Análisis de 
Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia" llega a escala municipal, 
permitiendo orientar las acciones de adaptación al cambio climático de manera local. 
Se sintetiza el proceso de construcción mediante los siguientes pasos: 
 

• Identificación de información preliminar sobre las dimensiones 

• Contacto con entidades generadoras de la información 

• Selección preliminar de indicadores 

• Filtro inicial de disponibilidad de información y calidad de datos 

• Obtención de series de datos para cada indicador  

• Cálculo de indicadores 

• Segundo filtro de revisión y selección final de indicadores 

• Cálculo de amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad riesgo 
por municipio, por dimensión 

• Análisis y espacialización de resultados 
 
Para el análisis, se tomaron en cuenta las siguientes dimensiones: 
 

Seguridad alimentaria (SA): la definición cobija “la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los 
mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa”. Para el caso del análisis en cambio climático el enfoque 
se realizó sobre disponibilidad para yuca, arroz, plátano, caña panelera, papa, 
maíz, frijol, café, así como los riesgos asociados. 
 
Recurso hídrico (RH): busca identificar la relación de los asentamientos 
humanos con respecto al Recurso Hídrico, frente a su uso y disponibilidad. 
Tiene como base la información para subzonas hidrográficas del Estudio 
Nacional del Agua, 2014, llevados a municipio. 
 
Biodiversidad y servicios ecosistémicos (BD): relaciona el servicio 
ecosistémico de provisión, con especies amenazadas listadas en libros rojos 
nacionales con categoría de amenaza (en peligro crítico, en peligro y 
vulnerables), se modelo en cambio de coberturas vegetales naturales al año 
2040 bajo escenario RCP 6.0. 
 
Salud (S): identifica la relación climática con la salud humana, por las 
diferencias de temperatura y precipitación en lapsos climáticos, así como la 
relación con vectores de enfermedades asociadas. 
 
Hábitat humano (HH): identifica las variables asociadas a las viviendas y 
servicios asociados a los asentamientos humanos. Recoge elementos de 
gestión territorial e interacción institucional. 
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Infraestructura (I): se presentan indicadores relacionados con vías, accesos 
aéreos, disponibilidad de conexión eléctrica y alternativas energéticas para la 
capacidad adaptativa. 

 
Luego de análisis estadísticos multivariados, que incluyó el cálculo de subíndices para 
la amenaza, sensibilidad y capacidad adaptativa, se obtuvieron los índices de 
vulnerabilidad y riesgo, utilizando las siguientes ecuaciones: 

 
V: Vulnerabilidad a cambio climático 
S: Sensibilidad 
CA: Capacidad adaptativa 
R: Riesgo por cambio climático 
A: Amenaza 
 
En la siguiente Tabla se presenta la clasificación de la vulnerabilidad y riesgo al 
cambio climático.  
 

Tabla 3.2.15-5 Clasificación de la vulnerabilidad y riesgo al cambio climático. 
 

CLASIFICACIÓN AMENAZA SENSIBILIDAD ADAPTATIVA VULNERABILIDAD RIESGO 

Muy Bajo 0,436 0,230 0,432 0,140 0,160 

Bajo 0,535 0,309 0,644 0,150 0,180 

Medio 0,565 0,438 0,779 0,190 0,241 

Alto  0,664 0,651 0,865 0,351 0,427 

Muy Alto 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Fuente: Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia (IDEAM, 2015) 

 

3.15.5.1 RESULTADOS PARA LOS MUNICIPIOS QUE 
PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL RÍO SUMAPAZ 

 
En la herramienta de análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático a 
escala municipal, presentan las bases de datos, en donde se detallan los resultados 
por municipio de las variables empleadas en las ecuaciones de cálculo. Por lo anterior, 
se procedió a extraer la información para los municipios de los departamentos de 
Cundinamarca y Tolima que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz. En la tabla 
3.2.15-6 se presentan los valores de las dimensiones de Amenaza, Sensibilidad, 
Capacidad Adaptativa, Vulnerabilidad y Riesgo. 
 

Tabla 3.2.15-6 Clasificación numérica de la vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático de los 
municipios de la cuenca del Río Sumapaz 

 

MUNICIPIO AMENAZA SENSIBILIDAD 
CAPACIDAD 
ADAPTATIVA 

VULNERABILIDAD RIESGO 

Agua de Dios 0,613 0,408 0,756 0,155 0,222 

Arbeláez 0,587 0,320 0,794 0,135 0,180 

Bogotá, D.C. 0,753 0,911 0,606 0,301 0,582 

Cabrera 0,397 0,403 0,737 0,157 0,172 

Carmen de Apicalá 0,718 0,363 0,761 0,146 0,228 
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MUNICIPIO AMENAZA SENSIBILIDAD 
CAPACIDAD 
ADAPTATIVA 

VULNERABILIDAD RIESGO 

Fusagasugá 0,414 0,362 0,799 0,142 0,158 

Granada 0,674 0,273 0,769 0,127 0,181 

Icononzo 0,660 0,336 0,736 0,143 0,209 

Melgar 0,841 0,423 0,778 0,156 0,280 

Nilo 0,794 0,310 0,788 0,133 0,214 

Pandi 0,557 0,285 0,767 0,130 0,167 

Pasca 0,428 0,325 0,794 0,136 0,153 

Ricaurte 0,519 0,398 0,776 0,151 0,194 

San Bernardo 0,500 0,398 0,784 0,151 0,188 

Sibaté 0,579 0,352 0,796 0,141 0,189 

Silvania 0,508 0,281 0,786 0,128 0,155 

Soacha 0,306 0,459 0,787 0,162 0,154 

Suárez 0,850 0,331 0,720 0,143 0,249 

Tibacuy 0,635 0,305 0,787 0,132 0,184 

Venecia 0,476 0,403 0,731 0,157 0,192 

Fuente: Adaptado de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático (IDEAM, 2015, págs. 164, 269) 

 
A continuación, se presenta la caracterización de la clasificación de la vulnerabilidad 
y Riesgo por Cambio Climático de los municipios de la cuenca del Río Sumapaz 
 
Tabla 3.2.15-7 Caracterización de la clasificación de la vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático 

de los municipios de la cuenca del Río Sumapaz 
 

MUNICIPIO AMENAZA SENSIBILIDAD 
CAPACIDAD 
ADAPTATIVA 

VULNERABILIDAD RIESGO 

Agua de Dios Alto Medio Medio Medio Medio 

Arbeláez Alto Medio Alto Muy Bajo Medio 

Bogotá, D.C. Muy Alto Muy Alto Bajo Alto Muy Alto 

Cabrera Muy Bajo Medio Medio Medio Bajo 

Carmen de Apicalá Muy Alto Medio Medio Medio Medio 

Fusagasugá Muy Bajo Medio Alto Bajo Muy Bajo 

Granada Muy Alto Baja Medio Muy Bajo Medio 

Icononzo Alto Medio Medio Bajo Medio 

Melgar Muy Alto Medio Medio Medio Alto 

Nilo Muy Alto Medio Alto Muy Bajo Medio 

Pandi Bajo Bajo Medio Muy Bajo Bajo 

Pasca Muy Bajo Medio Alto Muy Bajo Muy Bajo 

Ricaurte Bajo Medio Medio Medio Medio 

San Bernardo Bajo Medio Alto Medio Medio 

Sibaté Alto Medio Alto Bajo Medio 

Silvania Bajo Bajo Alto Muy Bajo Muy Bajo 

Soacha Muy Bajo Alto Alto Medio Muy Bajo 

Suárez Muy Alto Medio Medio Bajo Alto 

Tibacuy Alto Bajo Alto Muy Bajo Medio 

Venecia Bajo Medio Medio Medio Medio 

Fuente: Adaptado de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático (IDEAM, 2015, págs. 164, 269) 

 
A continuación, se presentan los mapas de la caracterización de la clasificación de la 
vulnerabilidad por cambio climático de los municipios de la cuenca del río Sumapaz, 
incluyendo amenaza, sensibilidad, capacidad adaptiva, vulnerabilidad y riesgo. 
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• Amenaza por el cambio climático 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-6 Mapa municipal de amenaza por cambio climático de la cuenca del río Sumapaz 

 
Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogota (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 

 
Como se evidencia en la figura 3.2.15-6, seis (6) municipios presentan amenaza muy 
alta por cambio climático, así como cinco (5) municipios con amenaza alta, la amenaza 
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media no se presenta en ningún municipio de la cuenca del río Sumapaz, mientras 
que cinco (5) municipios presentan amenaza baja y cuatro (4) municipios presentan 
amenaza muy baja. 
 

• Sensibilidad al cambio climático 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-7 Mapa municipal de sensibilidad al cambio climático de la cuenca río Sumapaz 

 
Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogota (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 
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La mayoría de los municipios de la cuenca del río Sumapaz presentan sensibilidad 
media al cambio climático incluyendo catorce (14), mientras que tres (3) municipios 
presentan sensibilidad baja y las sensibilidades muy alta, alta y baja se presentan en 
un (1) municipio cada una. 
 

• Capacidad adaptativa 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-8 Mapa de capacidad adaptativa al cambio climático de la cuenca del río Sumapaz 

 
Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogota (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 



27 

 
La cuenca del río Sumapaz presenta tres tipos de capacidad adaptativa al cambio 
climático, siendo la capacidad adaptativa media la que mayor se presenta con diez 
(10) municipios, la capacidad adaptativa alta se puede observar en nueve (9) 
municipios, mientras que solo un municipio presenta capacidad adaptativa baja. 
 

• Vulnerabilidad 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-9 Mapa municipal de vulnerabilidad al cambio climático de la cuenca del río Sumapaz 

 
Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogota (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 
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La vulnerabilidad al cambio climático en la cuenca del río Sumapaz, se caracteriza por 
presentar un (1) municipio vulnerabilidad alta, ocho (8) municipios con vulnerabilidad 
media, cuatro (4) municipios con vulnerabilidad baja y siete (7) municipios con 
vulnerabilidad muy baja.  
 

• Riesgo 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-10 Mapa municipal de riesgo al cambio climático de la cuenca del río Sumapaz 

 
Nota aclaratoria: los valores de las áreas expresadas en el presente documento fueron calculadas con 
base en la proyección cartográfica Transversa de Mercator, con origen en Bogota (Falso Este: 
1.000.000, Falso Norte: 1.000.000), latitud de origen: 4,596200416666666 y longitud del meridiano 
central de: -74,07750791666666. 
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Respecto al riesgo al cambio climático en la cuenca del río Sumapaz se puede ver 
que solamente Bogotá Distrito Capital presenta muy alto riesgo, mientras que dos (2) 
municipios presentan riesgo alto (Melgar y Suárez), once (11) municipios presentan 
riesgo medio al cambio climático (Agua de Dios, Arbeláez, Carmen de Apicalá, 
Granada, Icononzo, Nilo, Ricaurte, San Bernardo, Sibaté, Tibacuy y Venecia); dos (2) 
municipios con riesgo bajo (Cabrera, Pandi) y cuatro (4) municipios presentan riesgo 
muy bajo (Fusagasugá, Pasca, Silvania, Soacha). 
 

• Dimensiones para el cálculo de evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo por 
Cambio Climático 

 
Para el cálculo de las dimensiones de la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo por 
cambio climático, es necesario tener en cuenta la Tabla 3.2.15-8 
 

Tabla 3.2.15-8 Contribuciones y clasificaciones de dimensiones para el cálculo de vulnerabilidad y 
riesgo al Cambio Climático 

 

CLASIFICACIÓN RIESGO (R) 

Muy Bajo 0,16 

Bajo 0,18 

Medio 0,24 

Alto  0,43 

Muy Alto 1,00 

 
En cuanto a la contribución de las dimensiones al riesgo por el cambio climático para 
los municipios que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz, es la siguiente: 
 

- Dimensiones 
 
R Riesgo 
SA Seguridad Alimentaria 
RH Recurso Hídrico 
BD Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
S Salud 
HH Hábitat humano 
I Infraestructura 
 
En la tabla 3.2.15-9 se presenta la determinación Ranking municipal por Riesgo para 
los municipios de Cundinamarca y Tolima que hacen parte de la cuenca del río 
Sumapaz, en el cual se presenta el orden del municipio a nivel departamental. 
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Tabla 3.2.15-9 Determinación Ranking municipal por Riesgo para los municipios de Cundinamarca 
que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz 

 

MUNICIPIOS 

Ranking 
municipal 
por 
Riesgo 

R 
SA RH BD S HH I 

Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor 

Bogotá, D.C. 1 0,67 30,90% 0,61 3,90% 0,69 8,10% 0,19 5,90% 0,21 29,10% 0,15 22,10% 0,18 

Agua de Dios 14 0,25 30,20% 0,17 5,10% 0,39 8,40% 0,27 6,80% 0,23 27,10% 0,11 22,30% 0,17 

Nilo 19 0,24 31,40% 0,2 4,60% 0,27 9,10% 0,27 6,50% 0,22 26,70% 0,11 21,70% 0,18 

Tibacuy 33 0,21 34,40% 0,21 4,80% 0,29 11,70% 0,19 7,30% 0,24 25,20% 0,1 16,60% 0,15 

Ricaurte 34 0,21 27,30% 0,13 5,10% 0,37 10,90% 0,4 6,70% 0,21 27,40% 0,11 22,60% 0,17 

Sibaté 35 0,21 29,60% 0,16 5,40% 0,41 10,60% 0,37 5,50% 0,16 27,10% 0,11 21,70% 0,18 

Granada 39 0,21 35,00% 0,22 5,20% 0,33 11,90% 0,4 5,80% 0,17 25,80% 0,11 16,30% 0,15 

Arbeláez 46 0,2 34,50% 0,21 4,60% 0,27 11,10% 0,31 6,00% 0,18 26,80% 0,11 17,10% 0,15 

San Bernardo 51 0,19 34,30% 0,19 4,70% 0,29 9,80% 0,2 6,00% 0,18 27,90% 0,11 17,20% 0,15 

Pandi 59 0,18 34,60% 0,2 4,90% 0,28 10,80% 0,35 6,10% 0,18 26,40% 0,11 17,20% 0,15 

Venecia 64 0,18 33,20% 0,18 4,70% 0,26 10,10% 0,32 6,30% 0,18 28,00% 0,11 17,60% 0,15 

Fusagasugá 69 0,17 33,80% 0,17 4,60% 0,27 10,30% 0,34 5,80% 0,17 27,70% 0,11 17,70% 0,15 

Silvania 70 0,17 32,10% 0,17 5,00% 0,3 13,70% 0,49 6,00% 0,18 26,10% 0,1 17,10% 0,15 

Soacha 84 0,16 34,60% 0,17 5,60% 0,46 10,40% 0,29 5,70% 0,16 28,00% 0,11 15,80% 0,14 

Cabrera 89 0,16 33,10% 0,16 5,20% 0,31 9,40% 0,22 6,70% 0,19 27,50% 0,11 18,20% 0,15 

Pasca 92 0,16 31,90% 0,16 5,00% 0,29 12,40% 0,34 6,00% 0,17 26,70% 0,11 18,00% 0,15 

 
Tabla 3.2.15-10 Determinación Ranking municipal por Riesgo para los municipios del Tolima que 

hacen parte de la cuenca del río Sumapaz 
 

MUNICIPIOS  

Ranking 
municipal 
por 
Riesgo 

R 

SA RH BD S HH I 

Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor Cont. Valor 

Melgar 2 0,3 33,20% 0,22 4,00% 0,34 8,90% 0,31 6,50% 0,17 26,40% 0,11 21,10% 0,18 

Suárez 6 0,27 33,60% 0,22 4,10% 0,26 9,20% 0,3 6,50% 0,16 24,70% 0,11 21,90% 0,17 

Icononzo 15 0,23 36,40% 0,22 4,30% 0,35 11,00% 0,39 6,80% 0,17 25,20% 0,11 16,40% 0,15 

 
En la tabla 3.2.15-11 se presenta determinación de la clasificación de dimensiones al 
riesgo para los municipios que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz 

 
Tabla 3.2.15-11 Determinación de la clasificación de dimensiones al riesgo para los municipios que 

hacen parte de la cuenca del río Sumapaz 
 

MUNICIPIOS R SA RH BD S HH I 

Agua de Dios Alto Bajo Alto Alto Medio Muy Bajo Bajo 

Arbeláez Medio Medio Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Bogotá, D.C. Muy Alto Muy Alto Muy Alto Medio Medio Muy Bajo Bajo 

Cabrera Muy Bajo Bajo Alto Medio Medio Muy Bajo Muy Bajo 

Carmen de Apicalá Alto Bajo Alto Alto Bajo Muy Bajo Bajo 

Fusagasugá Bajo Bajo Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Granada Medio Medio Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Icononzo Medio Medio Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Melgar Alto Medio Alto Alto Bajo Muy Bajo Bajo 

Nilo Medio Medio Alto Alto Medio Muy Bajo Bajo 

Pandi Medio Medio Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Pasca Muy Bajo Muy Bajo Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Ricaurte Medio Muy Bajo Alto Alto Medio Muy Bajo Bajo 

San Bernardo Medio Medio Alto Medio Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Sibaté Medio Muy Bajo Alto Alto Bajo Muy Bajo Bajo 

Silvania Bajo Bajo Alto Muy Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Soacha Bajo Bajo Muy Alto Alto Bajo Muy Bajo Muy Bajo 

Suárez Alto Medio Alto Alto Muy Bajo Muy Bajo Bajo 
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MUNICIPIOS R SA RH BD S HH I 

Tibacuy Medio Medio Alto Medio Medio Muy Bajo Muy Bajo 

Venecia Bajo Bajo Alto Alto Medio Muy Bajo Muy Bajo 

 
o R Riesgo 

 
Los resultados de la determinación del riesgo por el cambio climático en cada uno de 
los municipios que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz; se observa que un (1) 
municipio tiene el riesgo muy alto, cuatro (4) riesgo alto, nueve (9) riesgo medio, cuatro 
(4) riesgo bajo y dos (2) riesgo muy bajo. 
 

o SA Seguridad Alimentaria 
 
La dimensión de riesgo por seguridad alimentaria para el cambio climático en los 
municipios que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz varía desde municipios con 
la dimensión muy alta, uno (1), nueve (9) municipios con dimensión media, siete (7) 
municipios con la dimensión baja y tres (3) municipios con dimensión muy baja. 
 

o RH Recurso Hídrico 
 
Los municipios que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz, presentan riesgo por 
el recurso hídrico muy alto (dos) y alto (dieciocho), por lo cual se debe priorizar este 
riesgo puesto que la cuenca tiene esta dimensión con valores significativos. 
 

o BD Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
 
El riesgo de la dimensión de biodiversidad y servicios ecosistémicos en los municipios 
de la cuenca del río Sumapaz, presentan valores muy altos con un (1) municipio, alto 
con quince (15) municipios y medio con cuatro (4) municipios, siendo esta dimensión 
con valores considerables, por lo cual se debe gestionar esta dimensión. 
 

o S Salud 
 
Salud es una dimensión del riesgo, siendo que los municipios de la cuenca del río 
Sumapaz presentan valores de medio (siete municipios), bajo (doce municipios) y muy 
bajo (un municipio). En síntesis, esta dimensión presenta un riesgo manejable para su 
gestión. 
 

o HH Hábitat humano 
 
La dimensión de hábitat humano al riesgo en los municipios de la cuenca del río 
Sumapaz es muy baja.  
 

o I Infraestructura 
 
Los municipios de la cuenca del río Sumapaz, se caracterizan por tener la dimensión 
de riesgo a la infraestructura en valores bajo (8 municipios) y muy bajo (12 municipios). 
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3.15.5.2 RESULTADOS PARA BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL Y LOS 
DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA. 

 
El documento “Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia” 
(IDEAM, 2015), presentan análisis de cada uno de los departamentos de Colombia, 
por lo cual se tomó la información de la ciudad de Bogotá D.C., y de los departamentos 
de Cundinamarca y Tolima. En consecuencia, se presenta la información de los 
eventos reportados (inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, vendavales y 
avenidas torrenciales), de cada uno de estos departamentos mencionados. 
 

• BOGOTÁ D.C. 
 

- EVENTOS REPORTADOS 
 
“De acuerdo con el reporte histórico nacional de eventos asociados a fenómenos 
hidro-meteorológicos, meteorológicos, hidro-meteogeomorfológicos y 
meteopiroecológicos, desde 1914 Bogotá se ha visto afectada principalmente por 
eventos de inundación y deslizamiento. 
 
En los últimos 30 años (1985 – 2015), han sido registrados 165 eventos de inundación 
(eventos hidro-meteorológicos) y 158 eventos de deslizamiento (eventos hidro-
meteogeomorfológicos), representando respectivamente, el 34% y 32% del total de 
fenómenos reportados en la capital del país. 
 
Durante este período, los 3 años en que se registraron mayores frecuencias en los 
eventos de inundación en la ciudad, fueron los años 2011, 2010 y 2006, cuando se 
registraron 14 eventos en cada año. En el caso de los deslizamientos, los 3 años con 
mayores registros en los últimos 30 años, fueron 2010, 2011 y 2008, con 43, 20 y 12 
eventos reportados, respectivamente 
 
Otros fenómenos registrados con menor frecuencia en los últimos 30 años han sido 
los incendios forestales (eventos meteopiroecológicos) con el 17%, vendavales con el 
7% y granizadas con el 2% (eventos meteorológicos). En los años 2014 y 2013, se 
registraron 22 y 10 eventos de incendios forestales respectivamente. Asimismo, entre 
2012 y 2015 se han presentado mínimo 4 eventos de vendaval cada año.” (IDEAM, 
2015, pág. 95) 
 
En la ciudad de Bogotá D.C., los eventos presentados con mayor frecuencia son las 
inundaciones aumentando la frecuencia desde 1.937, y siendo en 2.006, 2.010 y 2.011 
los años en los cuales se presentaron más eventos de este tipo. Los eventos de 
deslizamiento han aumentado considerablemente, en el año 2.011 se presentaron 43 
eventos.  
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Figura 3.2.15-0-11 Histórico de eventos reportados de la ciudad de Bogotá D.C. 

 
En el siguiente ítem se presenta el detalle del histórico de los eventos reportados, de 
los eventos presentados desde el año 1914 hasta el 2015, en el 2014se presentaron 
más eventos de incendios forestales con un total de 22. 
 

• Histórico de eventos reportados 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-12 Histórico de eventos reportados 1914 1968 Bogotá D-C- 
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Figura 3.2.15-0-13 Histórico de eventos reportados 1969 2015 Bogotá D-C- 

 
 

- VARIABILIDAD 
 
“Bogotá está inscrito en tres regiones climáticas: Sabana de Bogotá, Piedemonte 
Llanero, y Alto Magdalena. El comportamiento estacional de la precipitación es 
homogéneo a lo largo de su orografía; con dos máximos de precipitación en abril y 
octubre y dos mínimos en los meses de enero, y julio variando únicamente en la 
magnitud de precipitación registrada en cada región climática” (IDEAM, 2015, pág. 96) 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-14 Precipitación en regiones climáticas de Bogotá D.C. 
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“La única excepción a este comportamiento se da en la región climática de 
Piedemonte Llanero donde la precipitación presenta un máximo en el mes de junio y 
un mínimo en enero. La variabilidad climática está influenciada por la temperatura 
superficial del mar en el Pacífico Central (motor del fenómeno El Niño, La Niña), el 
patrón del Pacífico Norte, la Oscilación Madden Julián o la Oscilación Decanal del 
Pacífico, entre los indicadores más destacados” (IDEAM, 2015, pág. 96) 
 
En cuanto a la evolución de la temperatura se puede apreciar un marcado aumento 
de esta en el trascurso del periodo analizado. 
 

- EVOLUCIÓN DE LA ANOMALÍA DE TEMPERATURA MEDIA 
DEPARTAMENTAL RESPECTO AL PERIODO 1985-1990 

 
De acuerdo con la siguiente imagen, se concluye que la temperatura aumento en los 
años 1997, 1998 y 2002, continuando con el análisis, el año 1995 fue el año en el cual 
la temperatura media disminuyo considerablemente. 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-15 Evolución de la anomalía de temperatura media departamental al periodo 1958 
1990 de la ciudad de Bogotá D.C. 
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• CUNDINAMARCA 
 

- EVENTOS REPORTADOS 
 
“De acuerdo con el reporte histórico nacional de eventos asociados a fenómenos 
hidro-meteorológicos, meteorológicos, hidro-meteogeomorfológicos y 
meteopiroecológicos, desde 1921, el departamento de Cundinamarca se ha visto 
afectada principalmente por eventos de inundación, incendios forestales y 
deslizamientos. 
 
En los últimos 30 años (1985 – 2015), han sido registrados 834 eventos de incendio 
forestal (eventos meteopiroecológicos), 700 eventos de inundación (eventos hidro-
meteorológicos) y 472 de deslizamiento (eventos hidro-meteogeomorfológicos), 
representando respectivamente, el 35%, 30% y 20% del total de fenómenos 
reportados en este departamento. Durante este período, los 3 años en que se 
registraron mayores frecuencias en los eventos de incendio forestal en el 
departamento, fueron los años 2013, 2012 y 2014, cuando se reportaron 230, 197 y 
183 eventos respectivamente. En el caso de los eventos de inundación, los 3 años 
con mayores registros en los últimos 30 años, fueron 2011, 2008 y 2012, con 218, 91 
y 79 eventos reportados respectivamente. En cuanto a deslizamientos, los 3 años con 
mayores registros en los últimos 30 años, fueron 2011, 2010 y 2012, con 86, 47 y 46 
eventos reportados respectivamente 
 
Otros fenómenos y eventos registrados con menor frecuencia en los últimos 30 años 
han sido los vendavales (eventos meteorológicos) con el 11% con altas frecuencias 
en 2011, 2013 y 2012, con 122, 39 y 32 eventos registrados” (IDEAM, 2015, pág. 165) 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-16 Histórico de eventos reportados del departamento de Cundinamarca 
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Se puede observar que el aumento los eventos inició en el año 1969, mientras que 
1942 y 1950 fueron los años con mayor frecuencia de eventos de sequía y los eventos 
de incendios forestales aumentaron significativamente en los últimos años del período 
y ha sido el evento con mayor variación en el departamento.  
 

• Histórico de eventos reportados 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-17 Histórico de eventos reportados 1921 1973 del departamento de Cundinamarca 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-18 Histórico de eventos reportados 1974 – 2015 en el departamento de 
Cundinamarca 
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- VARIABILIDAD 
 
“Cundinamarca está inscrito dentro de cinco regiones climáticas: Alto Magdalena, 
Medio Magdalena, Sabana de Bogotá, Piedemonte Llanero y Rio Sogamoso. El 
comportamiento estacional de la precipitación es homogéneo a lo largo de su orografía 
con la existencia de dos máximos y dos mínimos de precipitación al año en los meses 
de mayo y octubre para los picos altos y en los meses de enero y julio para los meses 
con menor pluviosidad, variando en la cantidad de precipitación acumulada registrada 
en cada una de las regiones. La única excepción a este comportamiento se da en la 
región climática de Piedemonte Llanero donde la precipitación presenta un máximo 
en el mes de junio y un mínimo en enero. La variabilidad climática departamental se 
ve influenciada por las dinámicas atmosféricas en el Pacífico Norte, las dinámicas 
asociadas con la evolución de la temperatura superficial del mar en el Pacífico Central, 
o la oscilación Maiden Julián, entre las más destacadas. 
 
En cuanto a la evolución de la temperatura media se puede apreciar un ligero aumento 
de anomalía positiva en los en el transcurso de los años analizados, siendo este 
aumento más significativo en la última década.” (IDEAM, 2015, pág. 165) 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-19 Precipitación en regiones climáticas del departamento de Cundinamarca 

 
 

- EVOLUCIÓN DE LA ANOMALÍA DE TEMPERATURA MEDIA 
DEPARTAMENTAL RESPECTO AL PERIODO 1985-1990 

 
La temperatura media en el departamento de Cundinamarca presenta mayor aumento 
en los últimos años (2013 a 2015), en los años de 1999 y 2000, fueron los años en los 
cuales disminuyo más la temperatura. 
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Figura 3.2.15-0-20 Evolución de la anomalía de temperatura media departamental al periodo 1991 
2015 de Cundinamarca 

 
 

• TOLIMA 
 

- EVENTOS REPORTADOS 
 
“De acuerdo con el reporte histórico nacional de eventos asociados a fenómenos 
hidro-meteorológicos, meteorológicos, hidro-meteogeomorfológicos y 
meteopiroecológicos, desde 1922 Tolima se ha visto afectado principalmente por 
eventos de inundación, deslizamientos e incendios forestales. 
 
Durante el período 1985 – 2015, han sido registrados 568 eventos de inundación 
(eventos hidro-meteorológicos), 388 eventos de deslizamiento (eventos hidro-
meteogeomorfológicos) y 353 eventos de incendio forestal (eventos meteo-
piroecológicos), representando respectivamente, el 35%, 24% y 22% del total de 
fenómenos reportados en este departamento. 
 
Durante este período, los 3 años en que registraron mayores frecuencias en los 
eventos de inundación en el departamento fueron 2008, 2012 y 2013, cuando se 
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reportaron 75, 57 y 55 eventos respectivamente. En el caso de los deslizamientos, los 
3 años con mayores registros en los últimos 30 años, fueron 2013, 2011 y 2010, con 
49, 27 y 27 eventos reportados respectivamente. En cuanto a incendios forestales, los 
3 años con mayores registros en los últimos 30 años, fueron 2013, 2012 y 2015, con 
125, 106 y 63 eventos reportados respectivamente. 
 
Otros fenómenos y fenómenos registrado con menor frecuencia en los últimos 30 años 
han sido vendavales (13%) y avenidas torrenciales (2%). Los años con mayor 
frecuencia de vendavales fueron 2013, 2010 y 2012, con 56, 26 y 21 eventos 
reportados respectivamente.” (IDEAM, 2015, pág. 270) 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-21 Histórico de eventos reportados del departamento del Tolima 

 
Como se evidencia en la gráfica anterior, se puede evidenciar que en los últimos años 
los eventos reportados de inundaciones, deslizamientos, incendios forestales, 
vendavales y avenidas torrenciales. Siendo los eventos de incendios forestales los 
que más aumentaron en los últimos años. 
 

• Histórico de eventos reportados 
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Figura 3.2.15-0-21 Histórico de eventos reportados 1922– 1976 del departamento de Tolima 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-22 Histórico de eventos reportados 1977 – 2015 del departamento de Tolima 

 
 

- VARIABILIDAD 
 
“El departamento de Tolima está inscrito dentro de dos regiones climáticas: Medio 
Magdalena, Alto Magdalena. El comportamiento estacional de la precipitación es 
homogéneo a lo largo de su orografía con la existencia de dos máximos y dos mínimos 
de precipitación al año en los meses de mayo y octubre para los picos altos y en los 
meses de enero y julio para los meses con menos pluviosidad 
 
La variabilidad climática departamental está influenciada por las dinámicas de la 
temperatura superficial del mar Pacífico Central (motor del fenómeno El Niño, La Niña) 
o las dinámicas asociadas al patrón del Pacífico Norte y la Oscilación Madden Julián 
Este, entre las más destacadas. En cuanto a la evolución de la temperatura no se 
aprecian patrones ni variaciones en la temperatura en el periodo analizado” (IDEAM, 
2015, pág. 271) 
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Figura 3.2.15-0-24 Precipitación en regiones climáticas del departamento del Tolima 
 

 
- EVOLUCIÓN DE LA ANOMALÍA DE TEMPERATURA MEDIA 

DEPARTAMENTAL RESPECTO AL PERIODO 1985-1990 
 
La evolución de la temperatura media en el departamento del Tolima no ha sido tan 
significativa como en el departamento de Cundinamarca y en la Ciudad de Bogotá 
D.C., en el transcurso de los años la temperatura media disminuye, no obstante, en el 
año 2015 la tendencia cambió hacia un claro aumento de la temperatura media. 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-25 Evolución de la anomalía de temperatura media departamental al periodo 1991 
2015 de Tolima 
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3.15.5.3 INVENTARIO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DE GASES 
DE EFECTO INVERNADERO  

 
El IDEAM presenta el documento “INVENTARIO NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 
DE GASES EFECTO INVERNADERO – COLOMBIA” (IDEAM, 2016), como su 
nombre aduce, este presenta el inventario nacional y departamental de los gases de 
efecto invernadero, para lo cual presenta la metodología y menciona: 
 

• “ENERGÍA 
 

En este grupo se calculan las emisiones de CO2 CH4 y N2O de varios sectores 
(minas, energía, manufactura, sector transporte, residencial, comercial, 
agrícola) generadas por la quema de combustibles y las emisiones fugitivas 
generadas en algunos procesos… 
 
Según metodología IPCC, las emisiones se calculan en el lugar en donde 
ocurre la actividad (emisiones directas); por lo tanto, las emisiones debidas al 
consumo de energía eléctrica están incluidas en el sector en el que se produce 
dicha energía: Sector minas y energía – centrales térmicas. Sin embargo, para 
la implementación de acciones de mitigación es importante tener en cuenta que 
dichas emisiones son generadas indirectamente por el consumo en diferentes 
sectores económicos.” (IDEAM, 2016, págs. 24 - 25) 

 

• “IPPU PROCESOS INDUSTRIALES Y USO DE PRODUCTOS 
 

En este grupo se incluyen las emisiones de CO2, CH4, N20, HFC-32, HFC-134a, 
HFC-143a, HFC-152 y SF6 GEI generadas como resultado de la reacción entre 
materias primas empleadas en diferentes procesos químicos… 

 

• Los datos de producción de algunas industrias manufactureras a nivel 
departamental son de carácter confidencial. Por lo tanto, las emisiones 
fueron estimadas a partir de los datos nacionales empleando, para la 
distribución departamental, datos técnicos de las empresas de cada 
sector disponibles en internet. Los resultados de emisiones se presentan 
de forma agregada con las emisiones por consumo de energía y 
vertimientos industriales 
 

• Las emisiones de uso de productos no energéticos y combustibles y por 
producción de cal se estimaron con la misma fuente de información que 
dispone datos nacionales y departamentales (DANE) 

 

• Las emisiones departamentales del uso de sustitutos SAO se estimaron a 
partir de los datos nacionales empleando indicadores de distribución por 
tipo de uso de dichos gases. Esto con información de diferentes estudios 
suministrada por la UTO, Min Ambiente” (IDEAM, 2016, págs. 26 - 27) 
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• “AFOLU AGRICULTURA, SILVICULTURA Y OTROS USOS DE LA TIERRA 
 

En este grupo se estiman las emisiones y absorciones antropogénicas de CO2, 
CH4 y N2O que ocurren en las “tierras gestionadas” y que están asociadas con 
el uso y cambio en el uso de la tierra, incluidas las actividades agropecuarias. 
 

• Las emisiones por fermentación entérica de ganado bovino, emisiones y 
absorciones en tierras de cultivo, emisiones por deforestación, emisiones 
y absorciones en plantaciones forestales y en sistemas silvopastoriles 
fueron estimadas con factores de emisión propios del país. 
 
El uso de factores propios y de metodología Bottom Up permite realizar 
estimaciones específicas por región, mejorando la estimación del 
inventario nacional. 
 

• El inventario nacional AFOLU fue estimado en su mayoría como la suma 
de los inventarios departamentales (Bottom Up).” (IDEAM, 2016, págs. 28 
- 29) 

 
 

• “RESIDUOS 
 

En este grupo se calculan las emisiones de CO2, CH y NO generadas en la 
disposición, tratamiento y gestión de residuos sólidos y aguas residuales… 

 

• Para las emisiones por disposición de residuos sólidos se aplicó el 
modelo IPCC-2006 de manera individual para 43 rellenos regionales, 
aspecto que permitió emplear parámetros técnicos y climáticos 
específicos para cada uno. 
 

• Para los demás sitios gestionados de eliminación de residuos (rellenos 
sanitarios locales, celdas de contingencia y plantas integrales locales) y 
los no categorizados (cuerpos de agua, botadero, enterramiento y celda 
transitoria) se estimó la emisión por departamento con parámetros 
climáticos específicos y se empleó información sobre recuperación de 
metano de los proyectos MDL. 
 
Los aspectos anteriores permitieron mejorar la estimación de estas 
emisiones y estimar el inventario nacional a partir de los inventarios 
departamentales. 
 

• Las emisiones de aguas residuales domésticas se estimaron a partir de 
información de tecnología de cada PTAR y se incluyeron también las 
emisiones generadas por otros tipos de descargas a partir de 
información departamental. Así mismo, las emisiones por incineración 
de residuos fueron estimadas a partir de información departamental. 
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• Para las emisiones por vertimientos industriales, se realizó el inventario 
nacional y a partir de este, empleando indicadores de producción 
departamentales, se calcularon los resultados departamentales.” 
(IDEAM, 2016, págs. 30 - 31) 

 
- INVENTARIOS DEPARTAMENTALES DE ABSORCIONES Y EMISIONES 

GEI RESULTADOS AÑO 2012 
 
El documento presenta los inventarios para el año 2012 de cada uno de los 
departamentos del país. No obstante, en el presente documento se tomaron en cuenta 
los departamentos en los cuales se encuentra ubicada la cuenca del Río Sumapaz, 
los cuales son Bogotá Distrito Capital (Localidad 20 de Sumapaz) y los departamentos 
de Cundinamarca y del Tolima.  
 
Los inventarios de las emisiones tienen en cuenta los resultados por emisiones, 
absorciones y emisiones totales netas (balance de emisiones menos absorciones). Se 
presenta el total de las emisiones por departamento en Colombia y su ubicación a 
nivel nacional. 
 

- EMISIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO 
 
Sobre las emisiones totales se puede destacar que el departamento de Cundinamarca 
es el sexto en emisiones con 13,27 Mton Co2 eq, el Distrito Capital es el décimo a 
nivel nacional con 10,60 Mton Co2 eq y el departamento del Tolima es el número 
catorce con 6,97 Mton Co2 eq. 
 

- ABSORCIONES TOTALES POR DEPARTAMENTO 
 
El departamento del Tolima presenta absorciones de -5,45 Mton Co2 eq, el 
departamento de Cundinamarca presenta absorciones totales de -2,10 Mton Co2 eq 
y el Distrito Capital presenta valores de absorción de -0,02 Mton Co2 eq. El documento 
incluye la clasificación de los departamentos a nivel nacional. 
 

- EMISIONES NETAS TOTALES POR DEPARTAMENTO 
 
El resultado del cálculo de las emisiones netas totales por departamento para 
Cundinamarca presenta 11,17 Mton Co2 eq, para el Distrito Capital estas emisiones 
son de 10,58 Mton Co2 eq, y para el departamento del Tolima las emisiones netas 
totales son de 1,52 Mton Co2 eq. Siendo esto que el departamento de Cundinamarca 
y el Distrito Capital, son las que más aportan emisiones a la cuenca del Rio Sumapaz. 
 

- EMISIONES Y ABSORCIONES SECTOR ECONÓMICO Y DEPARTAMENTO 
 
Es importante conocer las emisiones y absorciones totales por cada departamento 
que pertenece a la cuenca del Río Sumapaz, estas emisiones y absorciones están 
desagregadas también por sector económico para el año 2012. 
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o Industrias manufactureras 
 
El IDEAM, menciona: 
 

“Este sector es el tercero en importancia a nivel nacional en términos de 
emisiones, de las cuales el 85% se debe al uso energético de combustibles 
fósiles y a sus procesos industriales. Las emisiones están concentradas en 
menos de 10 departamentos con industrias intensivas en energía o 
intrínsecamente emisivas, p.e. cemento y siderurgia. Esta distribución de 
emisiones está relacionada pero no es directamente proporcional al valor 
agregado manufacturero.” (IDEAM, 2016, pág. 58) 

 
Respecto a la cuenca del Río Sumapaz, el departamento que presenta mayor emisión 
por industrias manufactureras es Cundinamarca con 2,82 Mton Co2 eq, el Tolima con 
1,53 Mton Co2 eq y el Distrito Capital con 1,26 Mton Co2 eq. 
 

o Transporte 
 
El IDEAM, menciona sobre este sector económico: 
 

“Es el cuarto sector más importante a nivel nacional en términos de emisiones, 
las cuales en más de un 90% se deben al uso energético de combustibles fósiles. 
La distribución departamental de las emisiones está determinada por la 
distribución de población y también por la intensidad de la actividad comercial e 
industrial. Las emisiones son directamente proporcionales al valor agregado 
departamental del sector transporte.” (IDEAM, 2016, pág. 59) 

 
Las emisiones por el sector transporte en el Distrito Capital es de 6,14 Mton Co2 eq, 
respecto al país es donde más se presenta emisiones a nivel nacional, el 
departamento de Cundinamarca estas emisiones son de 2,20 Mton Co2 eq y el 
departamento del Tolima presenta emisiones de 0,93 Mton Co2 eq. 
 

o Agropecuario 
 
Para el sector agropecuario el IDEAM, presenta: 
 

“Este es el segundo sector con mayores emisiones brutas del país (26%). La 
principal causa de emisiones se debe a la fermentación entérica (31%), seguida 
de las emisiones producto de la renovación de cultivos permanentes (30%). 
Estas últimas son compensadas en algunos departamentos por las absorciones 
asociadas al crecimiento de los mismos cultivos, p.e. Antioquia. A nivel 
departamental, las emisiones están directamente relacionadas con la población 
ganadera del país, y las absorciones, con el área de cultivos permanentes, 
principalmente el área sembrada de café, siendo Huila, Antioquia, Tolima los 
departamentos con las mayores hectáreas sembradas por este cultivo. En otros 
departamentos como el Meta, cultivos como la palma de aceite son los 
responsables de las mayores absorciones.” (IDEAM, 2016, pág. 60) 
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Las emisiones por el sector agropecuario para el departamento de Cundinamarca 
presentan 4,61 Mton Co2 eq, y la absorción presenta -1,76 Mton Co2 eq, para el 
departamento del Tolima las emisiones son 1,87 Mton Co2 eq y en absorciones -5,06 
Mton Co2 eq y para el Distrito Capital las emisiones son de 0,04 Mton Co2 eq y <-0,01 
Mton Co2 eq en absorciones en el sector económico agropecuario. 
 

o Forestal 
 
El IDEAM presenta para el sector forestal:  
 

“Es el sector con las mayores emisiones brutas del país (36%). La principal 
fuente de emisiones de este sector es la deforestación (98%), de la cual el 
cambio de bosque natural convertido en arbustales vegetación secundaria (43%) 
y pastizales (31%) son las mayores. A nivel departamental las mayores 
emisiones las presentan los departamentos con mayor deforestación, p.e. en 
Caquetá, Meta y Guaviare ocurrió el 51% de la deforestación total nacional de 
2012. Las absorciones a nivel departamental se encuentran directamente 
relacionadas con las áreas sembradas de plantaciones forestales y la 
regeneración natural del bosque, p.e., Vichada reportó la más alta tasa de 
regeneración de bosque natural y Antioquia presenta las mayores superficies 
sembradas con plantaciones forestales (26%) de 2012.” (IDEAM, 2016, pág. 61) 

 
El departamento de Cundinamarca presenta emisiones en el sector económico 
forestal en 1,85 Mton Co2 eq y -0,34 Mton Co2 eq en absorción, el Tolima presenta 
emisiones en 1,76 Mton Co2 eq y -0,39 Mton Co2 eq en absorción, el Distrito Capital 
las emisiones son de 0.03 Mton Co2 eq y -0.01 Mton Co2 eq en absorción.  
 

o Minas y energía 
 

“Este sector es responsable del 10% de las emisiones nacionales de GEI. Sus 
fuentes de emisión son diversas, siendo las principales el uso energético de 
combustibles fósiles para la producción de potencia y la producción y refinación 
de petróleo y gas, y las emisiones fugitivas también del subsector de petróleo y 
gas. La distribución departamental está estrechamente relacionada con la 
localización de los grandes campos de petróleo y gas (p.e. Casanare, La Guajira 
y Meta), refinerías (p.e. Santander y Bolívar) y centrales termoeléctricas (p.e. 
Atlántico y Boyacá).” (IDEAM, 2016, pág. 62) 

 
El sector de minas y energía presenta emisiones de 1,04 Mton Co2 eq en el 
departamento de Cundinamarca, 0,26 Mton Co2 eq para el departamento del Tolima 
y 0,05 Mton Co2 eq para el Distrito Capital. 
 

o Residencial 
 

“Este sector tiene una participación menor en las emisiones nacionales de GEI, 
aunque es tres veces mayor que la del sector comercial. Las emisiones de cada 
departamento son directamente proporcionales a su población y nivel de 
desarrollo.” (IDEAM, 2016, pág. 62) 
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El Distrito Capital es el que mayor cantidad de emisiones origen residencial aporta a 
nivel nacional con 0,94 0,26 Mton Co2 eq, el departamento de Cundinamarca emite 
0,28 0,26 Mton Co2 eq y el departamento del Tolima 0,19 0,26 Mton Co2 eq. 
 

o Saneamiento 
 

“Este sector representa el 4% de las emisiones totales nacionales. Las fuentes 
de emisión son la disposición de rellenos sanitarios, el tratamiento de aguas 
residuales y la incineración de desechos. La distribución de las emisiones por 
departamento obedece al número de habitantes sumado a la dinámica del sector 
industrial. Por ejemplo, Bogotá D.C., Valle del Cauca y Antioquia presentan la 
más alta población y los mayores índices del PIB industrial del país.” (IDEAM, 
2016, pág. 63) 

 
Igual que en el sector residencial Bogotá D.C. es el mayor aportante de las emisiones 
del sector saneamiento con 1,52 Mton Co2 eq y los departamentos de Cundinamarca 
y Tolima emiten 0,35 Mton Co2 eq. 
 

o COMERCIAL 
 

“Las emisiones de GEI combinadas de los sectores comercial y residencial (3% 
del total nacional) se deben mayoritariamente al uso energético de combustibles 
fósiles. Están concentradas en los departamentos con mayor población y 
actividad comercial. Son directamente proporcionales a la población y al valor 
agregado departamental del sector comercial (actividad “Comercio, reparación, 
restaurantes y hoteles” en las estadísticas del DANE).” (IDEAM, 2016, pág. 63) 

 
Bogota D.C., es el mayor aportante de emisiones del país con 0,61 Mton Co2 eq, el 
departamento de Cundinamarca aporta 0,12 Mton Co2 eq y el departamento del 
Tolima aporta 0,03 Mton Co2 eq emisiones. 
 

- BOGOTÁ D.C. 
 
“Con más de 7,5 millones de habitantes, las dinámicas de movilidad de la capital 
del país hacen que el 45% de las emisiones sean generadas por el transporte 
terrestre, específicamente por el transporte de carga y de pasajeros en servicio 
público. El 12% de las emisiones se atribuyen a las actividades de transporte 
aéreo en el aeropuerto más importante del país. Por otro lado, la quema de 
combustibles para la generación de electricidad en el sector residencial y 
comercial aporta el 13% de las emisiones. La industria manufacturera aporta el 
12%, siendo las más representativas la producción de minerales no metálicos, el 
procesamiento de alimentos, bebidas y tabaco y la producción de textiles y 
cueros “ (IDEAM, 2016, pág. 75) (Figura 3.2.15-0 25). 
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Figura 3.2.15-0-23 Emisiones netas totales de Mton Co2 eq en la ciudad de Bogotá D.C. 

“El 12% de las emisiones de la capital se generan por la disposición final del 23% 
de los residuos sólidos generados en el país.” (IDEAM, 2016, pág. 74) 

 
1. Uso de combustibles en 

transporte terrestre, 
2. Uso de combustibles en 

aviación, 
3. Residuos sólidos rellenos 

regionales, 
4. Industrias manufactureras y de 

la construcción, 
5. Quema de combustibles 

residencial,  
6. Quema de combustibles 

comercial,  
7. Regeneración del bosque 

natural,  
8. Balance de carbono por 

crecimiento y resiembras de 
cultivos permanentes,  

9. Balance de carbono de 
plantaciones forestales,  

10. Balance de carbono de 
bosque natural convertido en 
otras tierras forestales 
(deforestación). 

Figura 3.2.15-0-24 Emisiones Mton Co2 eq en 
Bogotá Distrito Capital 

Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 75) 



50 

 
El mayor aporte de emisiones en la ciudad de Bogotá es el uso de combustible del 
transporte terrestre en el año 2012, siendo el sector económico transporte con el 
57,93% el sector que más aporta emisiones. 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-25 Aporte de emisiones en Bogotá Distrito Capital por sectores económicos. 
Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 75) 

 
“Para el año 2012 las emisiones y absorciones de Bogotá fueron 10.599 y -15 
miles de toneladas (kton) de GEI respectivamente” (IDEAM, 2016) 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-26 Participación de cada gas de efecto invernadero en las emisiones totales 
de Bogotá. Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 75) 

 
En Bogotá Distrito Capital el GEI (gases de efecto invernadero) que aportan más al 
cambio climático es el CO2. 
 



51 

- CUNDINAMARCA 
 

“Las actividades industriales representan el 24% del PIB departamental. Esta 
dinámica económica se refleja en las actividades de las industrias 
manufactureras, las cuales generan el 21% de las emisiones de GEI. Existe una 
gran demanda del consumo de leña en zonas rurales debido a que 
Cundinamarca concentra la tercera mayor población rural del país. El uso de 
combustibles fósiles en el sector transporte corresponde al 16% de las emisiones 
totales. Dentro de este, el transporte de carga y el servicio público de pasajeros 
tienen una mayor participación.” (IDEAM, 2016, pág. 94) 
 

En la Figura 3.2.15-0-27 se ilustran las emisiones netas totales de Mton Co2 eq en el 
departamento de Cundinamarca para cada uno de los municipios del departamento. 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-28 Emisiones netas totales de Mton Co2 eq en el departamento de Cundinamarca. 
Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 94) 
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“Cundinamarca es el quinto departamento con mayores emisiones del país, 
siendo las actividades industriales y el transporte las más representativas.” 
(IDEAM, 2016, pág. 94) 

 
“Para el año 2012 las emisiones y absorciones de Cundinamarca fueron 13.267 
y -2.096 miles de toneladas (kton) de GEI respectivamente.” (IDEAM, 2016, pág. 
95) 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-29 Emisiones Mton Co2 eq en el departamento de Cundinamarca. Fuente: IDEAM 
(IDEAM, 2016, pág. 95) 

 
1. Industrias manufactureras y de la construcción,  
2. Uso de combustibles en transporte terrestre, 
3. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes,  
4. Remociones de leña y carbono de los suelos en bosques naturales,  
5. Fermentación entérica ganado bovino,  
6. Directas e indirectas por orina y estiércol de animales en pastoreo, 
7. Fugitivas y por quema en antorcha en actividades de minería de carbón subterránea,  
8. Quema de combustibles en centrales termoeléctricas, 
9. Quema de combustibles residencial,  
10. Gestión del estiércol – ganado no bovino,  
11. Quema de combustibles en producción de coque y de carbón vegetal,  
12. Quema de combustibles para fuentes fijas y móviles,  
13. Aplicación de fertilizantes, 
14. Balance de carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales (deforestación),  
15. Bosque natural convertido en tierras de cultivo (deforestación),  
16. Residuos sólidos rellenos regionales,  
17. Quema de combustibles comercial, 
18. Bosque natural convertido en pastizales (deforestación), 
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19. Incendios,  
20. Balance de carbono en pastizales (sistemas silvopastoriles, incendios, suelos orgánicos drenados) 
21. Regeneración del bosque natural,  
22. Balance de carbono de plantaciones forestales, 
23. Balance de carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales (deforestación), 
24. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes. 

 
En la Figura 3.2.15-0-31 se puede observar que el sector agropecuario es el que más 
aporta emisiones en el departamento de Cundinamarca. 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-30 Aporte de emisiones en el departamento de Cundinamarca por sectores 
económicos. Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 95) 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-31 Participación de cada gas de efecto invernadero en las emisiones totales 
de Cundinamarca. Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 95) 

 
- TOLIMA 

 
“Las emisiones de la industria manufacturera corresponden al 23% de las 
emisiones totales, representada por la producción de minerales no metálicos. La 
demanda de consumo de leña en las zonas rurales representa el 14% de las 
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emisiones departamentales ya que el 32% de la población del departamento se 
ubica en áreas rurales. El 66% del trasporte terrestre corresponde a la 
movilización de carga. Las altas absorciones por el crecimiento de cultivos 
permanentes se explican porque en este departamento se encuentra sembrada 
el 12% del área nacional del cultivo de café.” (IDEAM, 2016, pág. 122) 
“El departamento registra las mayores emisiones de metano generadas por 
sistemas de arroz en el país” (IDEAM, 2016, pág. 122) 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-32 Emisiones netas totales de Mton Co2 eq en el departamento del Tolima. Fuente: 
IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 122) 
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Para el año 2012 las emisiones y absorciones de Tolima fueron 6.967 y -5.452 
miles de toneladas (kton) de GEI respectivamente. 

 

 
Figura 3.2.15-0-33 Emisiones Mton Co2 eq en el departamento del Tolima. Fuente: IDEAM 

(IDEAM, 2016, pág. 123) 

 
1. Industrias manufactureras y de la construcción, 
2. Remociones de leña y carbono de los suelos en bosques naturales, 
3. Uso de combustibles en transporte terrestre,  
4. Fermentación entérica ganado bovino,  
5. Directas e indirectas por orina y estiércol de animales en pastoreo,  
6. Balance de carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales 

(deforestación), 
7. Aplicación de fertilizantes,  
8. Cultivo de arroz,  
9. Quema de combustibles residencial y comercial,  
10. Bosque natural convertido en otras tierras (deforestación),  
11. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes,  
12. Quema de combustibles en refinerías y en extracción y procesamiento de gas y petróleo,  
13. Bosque natural convertido en pastizales (deforestación),  
14. Residuos sólidos rellenos regionales,  
15. Aguas residuales domésticas cabecera municipal (con alcantarillado y PTAR),  
16. Directas e indirectas por gestión de suelos orgánicos drenados,  
17. Quema de combustibles para fuentes fijas y móviles,  
18. Bosque natural convertido en tierras de cultivo (deforestación),  
19. Fugitivas por venteo y por quema en antorcha en actividades de gas natural,  
20. Residuos sólidos rellenos locales, plantas integrales y celdas de contingencia,  
21. Balance de carbono en pastizales que permanecen (sistemas silvopastoriles, incendios y 

suelos orgánicos drenados),  
22. Regeneración del bosque natural,  
23. Balance de carbono de plantaciones forestales,  
24. Balance de carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales 

(deforestación),  
25. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes. 
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Como se puede evidenciar en la anterior Figura 3.2.15-el mayor aporte de emisiones 
en el departamento del Tolima son las Industrias manufactureras y de la construcción, 
esto en el año 2012. Así como en la siguiente imagen se puede mencionar que el 
sector económico agropecuario con el 26,79% el sector que más aporta emisiones. 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-34  Aporte de emisiones en el departamento de Cundinamarca por sectores 
económicos. Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 123) 

 

 
 

Figura 3.2.15-0-36 Participación de cada gas de efecto invernadero en las emisiones totales 
del Tolima. Fuente: IDEAM (IDEAM, 2016, pág. 123) 

 
 

3.15.6 INSTRUMENTOS INSTITUCIONALES DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En el presente ítems se presentarán los principales instrumentos institucionales que 
tienen cada una de las entidades departamentales y de la ciudad de Bogotá D.C. 
 

3.15.6.1 BOGOTÁ D.C. 
 
El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER presenta el 
documento “Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático 
para Bogotá D.C., 2018-2030” (IDIGER, 2018), el documento “fue aprobado por el 
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Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático mediante Acuerdo 001 
del 09 de noviembre de 2018 y adoptado mediante el Decreto 837 de 2018, se 
constituye en el instrumento de planificación del Sistema Distrital de Gestión de 
Riesgos y Cambio Climático SDGR – CC, el cual ordena su actividad y genera sinergia 
con los demás procesos del ordenamiento ambiental, territorial y de desarrollo en el 
Distrito Capital. Desde aquí se orientan los componentes y programas de cambio 
climático y gestión de riesgos para los próximos planes de desarrollo, así como la 
priorización de las inversiones del FONDIGER y de las instituciones que conforman el 
SDGRCC. 
 
Además, constituye el mecanismo para el seguimiento y la evaluación de las 
estrategias y programas de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático que 
se implementarán en el territorio urbano y rural de Bogotá, D.C. 
 
El PDGR-CC recoge las disposiciones establecidas para el Plan Distrital de Gestión 
de Riesgos, el Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y la 
Estrategia Distrital de Respuesta, establecidas en la Ley 1523 de 2012, el Acuerdo 
391 de 2009, el Acuerdo 546 de 2013 y en especial las definidas en el artículo 7 del 
Decreto 172 de 2014.” (Secretaría Distrital de Ambiente , 2020) 
 
El documento mencionado presenta el objetivo  
 

“Objetivo General: Aumentar la capacidad del Distrito Capital para afrontar el 
riesgo de desastres asociado con los fenómenos naturales, socio naturales, 
tecnológicos, biosanitarios y humanos no intencionales, y los efectos del 
cambio climático, a partir de la implementación de acciones de conocimiento, 
reducción, manejo del riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático, que 
contribuyan a la seguridad, bienestar, la calidad de vida de las personas y el 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.” (IDIGER, 2018, pág. 4) 

 
El IDIGER estructuró el documento por componentes, como se presentan, así: 
 

• “Componente 1. Conocimiento del riesgo de desastres y del cambio 
climático y sus efectos: comprende la identificación y caracterización de 
escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, conocimiento del 
cambio climático y sus efectos, monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 
componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia de este. 
 

• Componente 2. Mitigación del cambio climático: comprende la gestión y las 
acciones destinadas a reducir los niveles de emisiones de gases de efecto 
invernadero al limitar o disminuir las fuentes y potenciar los sumideros y 
reservas de GEI.  
 

• Componente 3. Reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático: comprende tanto las acciones para disminuir las condiciones de 
riesgo existentes (intervención correctiva), las acciones para evitar la 
generación de nuevas condiciones de riesgo (intervención prospectiva), la 
protección financiera, así como el proceso de ajuste a los efectos presentes y 



58 

esperados del cambio climático, entendiéndose como la reducción de la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales, la población y la infraestructura frente 
a las futuras condiciones climáticas. Son las acciones que producen el efecto 
real de prevención de desastres. 
 

• Componente 4. Manejo de emergencias y desastres: comprende la 
preparación y ejecución de la respuesta a emergencias y desastres, y la 
preparación y ejecución de la recuperación. La ejecución de la respuesta y de 
la recuperación, cuentan con instrumentos de planificación independientes, en 
el primer caso, la Estrategia Distrital de Respuesta Marco de Actuación y, en el 
segundo, se formulan planes de acción específicos según el evento ocurrido.  
 

• Componente 5. Gobernanza para la gestión del riesgo y del cambio 
climático: comprende las acciones orientadas a mejorar la confianza, 
transparencia y participación dentro del proceso social e interinstitucional que 
implica la gestión del riesgo y del cambio climático.” (IDIGER, 2018, pág. 5) 

 
El componente 3 Reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 
presenta el ítem 3.1.2 Gestión de ecosistemas estratégicos y áreas de interés 
ambiental para Bogotá y la Región.  
 

o Gestión de ecosistemas estratégicos y áreas de interés ambiental 
para Bogotá y la Región 

 
Este programa busca aumentar la capacidad de adaptación del distrito a los 
efectos del cambio climático y la variabilidad climática (con énfasis en la fase seca 
El Niño), a partir de la recuperación y conservación de los servicios ecosistémicos 
proporcionados por la biodiversidad del territorio. Lo anterior comprende la 
planificación, el manejo integral y la protección de la estructura ecológica principal 
y las áreas de interés ambiental, con el objeto de mejorar la dinámica hídrica y 
reconstruir las funciones ecológicas del drenaje natural. Este programa cuenta 
con las siguientes líneas estratégicas de acción (IDIGER, 2018): 

 
- Planificación de la estructura ecológica principal y declaratoria de 

áreas de interés ambiental para protección y conservación. 
- Manejo integral de la estructura ecológica principal, áreas de interés 

ambiental y coberturas vegetales con enfoque de adaptación. 
- Construcción del sendero panorámico y de protección contra 

incendios forestales en los cerros orientales y sus accesos. 
- Compra de predios rurales, urbanos y de expansión urbana para la 

adaptación al cambio climático. 
- Apropiación y conservación de los cerros orientales. 
- Articulación para la protección, conservación y reconversión 

productiva en el territorio comprendido entre los páramos de 
Sumapaz, Guerrero, Guacheneque y Chingaza. 

- Contribución al fortalecimiento de la gobernabilidad del sistema 
distrital y regional de áreas protegidas en la estructura ecológica 
principal y regional. 
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Para el cumplimiento de este programa se establecen las siguientes metas 
(IDIGER, 2018): 

 

ID 
METAS INDICATIVAS DEL PROGRAMA (por período) 

Indicador Línea base 
Entidad 
responsable 2020 2025 2030 

3
.1

.2
.1

. 

Aumentar en 200 
el número de 
hectáreas de 
ecosistemas 
estratégicos y de 
interés ambiental 
declaradas, 
recuperadas, 
rehabilitadas y 
restauradas 

Aumentar en 300 
el número de 
hectáreas de 
ecosistemas 
estratégicos y de 
interés ambiental 
declaradas, 
recuperadas, 
rehabilitadas y 
restauradas. 

Aumentar el 322 
el número de 
hectáreas de 
ecosistemas 
estratégicos y de 
interés ambiental 
declaradas, 
recuperadas, 
rehabilitadas y 
restauradas. 

No. de 
hectáreas 
intervenidas / 
No. de 
hectáreas 
programadas 

548,6 ha de 
ecosistemas 
estratégicos y de 
interés ambiental 
recuperadas, 
declaradas, 
restauradas, 
conservadas y con 
uso sostenible en el 
periodo 2008 2016. 
SDA, 2018. 

SDA 

3
.1

.2
.2

. 

Aumentar en 500 
el número de 
predios en 
reconversión 
productiva hacia 
un uso 
sostenible. 

Aumentar en 550 
el número de 
predios en 
reconversión 
productiva hacia 
un uso 
sostenible. 

Aumentar en 600 
el número de 
predios en 
reconversión 
productiva hacia 
un uso 
sostenible. 

No. de 
Predios en 
proceso de 
reconversión 
productiva 
hacia un uso 
sostenible / 
No. De 
Predios 
proyectados 

500 predios en 
proceso de 
reconversión 
productiva hacia un 
uso sostenible en el 
periodo 2012-
2016., SDA, 2018. 

SDA, SDP y 
SDDE 

3
.1

.2
.3

. 

Aumentar y 
conservar las 
coberturas 
vegetales 
urbanas 

Aumentar y 
conservar las 
coberturas 
vegetales 
urbanas 

Aumentar y 
conservar las de 
coberturas 
vegetales 
urbanas 

M2 cobertura 
vegetal nueva 
/ m2 de 
cobertura 
vegetal 
existente M2 
cobertura 
vegetal en 
mantenimient
o / m2 de 
cobertura 
vegetal 
existente 

1.232.980 árboles 
en zona urbana, en 
espacio público de 
uso público. 3,9 m2 
de zonas verdes 
por habitante. 
93.000 m2 de 
jardinería en 
espacio Público. 
Año 2015, DADEP 
y JBB 

JBB, SDA 

 
 
 

o Gestión integral del agua para la adaptación. 
 

Este programa está enfocado a implementar estrategias, programas y proyectos 
que impulsen el uso eficiente del recurso hídrico, el aprovechamiento del agua 
lluvia, la protección de las fuentes de agua (superficiales y subterráneas) y su 
relación con los ecosistemas y sus servicios. Estas acciones están orientadas a 
optimizar la capacidad adaptativa del distrito a partir de la gestión integral del 
recurso hídrico, la conservación y el aprovechamiento sostenible del agua. Este 
programa cuenta con las siguientes líneas estratégicas de acción (IDIGER, 2018): 

 
- Aplicación de incentivos para el uso y aprovechamiento de agua 

lluvia. 
- Desarrollo progresivo del Sistema de Drenaje Pluvial Sostenible. 
- Fomento a proyectos de infraestructura adaptativa a través del 
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manejo colectivo del agua. 
- Promoción de la cultura climática y del uso del agua. 
- Revisión y corrección de conexiones erradas. 
- Mantenimiento, adecuación y limpieza de canales y quebradas. 
- Compra de predios rurales, urbanos y de expansión urbana para la 

adaptación al cambio climático. 
 

Para el cumplimiento de este programa se establecen las siguientes metas 
(IDIGER, 2018): 

 

ID 

METAS INDICATIVAS DEL 
PROGRAMA (por período) Indicador Línea base 

Entidad 
responsable 

2020 2025 2030 

3
.1

.3
.1

. 

Incorporar en 
9 instrumentos 
de 
planificación 
urbana los 
Sistemas 
Urbanos de 
Drenaje 
Sostenible 
SUDS. 

Incorporar en 
15 instrumentos 
de planificación 
urbana los 
Sistemas 
Urbanos de 
Drenaje 
Sostenible 
SUDS. 

Incorporar en 
15 instrumentos 
de planificación 
urbana los 
Sistemas 
Urbanos de 
Drenaje 
Sostenible 
SUDS. 

Número de instrumentos 
de planeación urbana que 
incluyen en sus 
determinantes 
ambientales Sistemas 
Urbanos de Drenaje 
Sostenible / Número de 
instrumentos de 
planeación urbana que 
requieren determinantes 
ambientales 

Instrumentos 
de 
planeamiento 
urbano con 
SUDS. (Año 
2016: 7, año 
2017: 3, año 
2018: 3) 

SDA 

 
Información tomada del documento Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres 
y del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030” (IDIGER, 2018, págs. 11 - 12) 
 
De otra parte, la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría 
Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., expidió el documento “Seguimiento al avance 
en la implementación del plan distrital de gestión de riesgos y cambio climático de 
Bogotá D.C. 20152050, Informe de resultados años 20162018” (Secretaría Distrital de 
Ambiente de Bogotá D.C., 2019). 
 
La Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., ha desarrollado los siguientes 
programas en el páramo de Sumapaz (área de interés el POMCA del río Sumapaz): 
 

• “4.4.3 Programa Recuperación de la Estructura Ecológica Regional 
 
Este programa está compuesto por cinco (5) líneas estratégicas de acción, que 
buscan articular a la ciudad en la recuperación de la Estructura Ecológica Regional, 
como medida de adaptación al cambio climático y por la importancia para Bogotá de 
seguir contando con los servicios ecosistémicos que le brinda la región actualmente. 
 
Para este programa se contó con el reporte de la Secretaría Distrital de Ambiente, la 
Secretaría Distrital de Planeación y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. 
Cabe mencionar que dado el alcance de este ejercicio de seguimiento (orden distrital) 
no fueron consultadas entidades regionales como es el caso de la CAR o la RAPE, 
actores estratégicos en este programa. 
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Tabla 3.2.15-12 Avance en la implementación de las líneas estratégicas de acción – Programa 
Recuperación de la Estructura Ecológica Regional 

 

Línea estratégica de acción 
Gestión reportada por las entidades responsables y/o de 

apoyo 

Reordenamiento y 
reconversión de las actividades 
productivas en las áreas de los 
páramos de Sumapaz, 
Guerrero, Chingaza y 
Guacheneque. 

• Reconversión productiva en 109 hectáreas en el marco del 
proyecto “Conservación, restauración y usos sostenibles de 
servicios ecosistémicos entre los páramos de Guerrero, 
Chingaza, Sumapaz, los Cerros Orientales y su área de 
influencia”. 

• 661 predios vinculados para la adopción de buenas prácticas 
productivas. 

• Programa de reconversión productiva (del proyecto 1025) 
para la “generación de alternativas productivas de desarrollo 
sostenible para la ruralidad bogotana”, está enfocado en 
mejorar la percepción de ingresos de los habitantes rurales 
del Distrito Capital con la implementación de sistemas 
innovadores y sostenibles 
de producción agrícola y pecuaria. 74 unidades productivas 
Implementadas y 42 fortalecidas. 

Fuente: Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Secretaría Distrital de 
Ambiente. (Adaptada) 

 
La ejecución de las líneas estratégicas de acción en este programa es baja. 
Principalmente se reportaron actividades que no corresponden al alcance previsto en 
las líneas de acción, indicando que puede existir una baja comprensión de la acción 
esperada y de la competencia de las entidades en este programa que abarca el orden 
regional.” (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., 2019, págs. 29 - 30) 
 

• “4.1.1. Programa Coberturas Vegetales Urbanas y Rurales 
 
Este programa está desarrollado a través de cinco (5) líneas estratégicas de acción, 
que comprenden las acciones para mejorar las coberturas vegetales de la ciudad en 
su ámbito urbano y rural, como medida de adaptación y mitigación del cambio 
climático. Corresponde al programa de mejor puntuación para este objetivo específico. 
 
Se contó con el reporte del Jardín Botánico de Bogotá y de la Secretaría Distrital de 
Ambiente, como principales entidades responsables. Los resultados obtenidos fueron 
los siguientes: 
 

Tabla 3.2.15-13 Avance en la implementación de las líneas estratégicas de acción – Programa 
Coberturas Vegetales Urbanas y Rurales 

 

Línea estratégica de acción 
Gestión reportada por las entidades responsables y/o de 

apoyo 

Intervención social y territorial para 
el mejoramiento de las coberturas 
vegetales. 

• Replante y enriquecimiento de 5.000 individuos vegetales 
nativos en las localidades de San Cristóbal, Usme, Ciudad 
Bolívar, Bosa, Kennedy y Chapinero. 

• A través del convenio CARSDA Conservación Internacional, 
se elaboró una estrategia de participación social en Usme y 
Sumapaz para la plantación de individuos vegetales. 

• 34.121 personas en 20 localidades del Distrito Capital con 
las que se abordó procesos de apropiación social y cultural 
de las coberturas verdes del Distrito. 
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Línea estratégica de acción 
Gestión reportada por las entidades responsables y/o de 

apoyo 

• 1.500 personas orientadas técnicamente en técnicas de 
agricultura urbana. 

Fuente: Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Secretaría Distrital de 
Ambiente. (Adaptado) 

 
Se observa que este programa presentó un buen nivel de ejecución, con resultados 
puntuales en sus cinco (5) líneas estratégicas de acción. Así mismo se observa que 
algunas de las actividades aquí reportadas bien podrían estar siendo del alcance del 
programa de recuperación de la Estructura Ecológica Principal de Bogotá, como es el 
caso de la restauración ecológica.” (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., 
2019, págs. 30 - 31) 
 

• “4.8.1. Programa Fortalecimiento y Generación de Nuevas Alianzas 
y Plataformas de Cooperación 

 
El programa de Fortalecimiento y Generación de Nuevas Alianzas y Plataformas de 
Cooperación está desarrollado a través de tres (3) líneas estratégicas de acción, que 
en el marco de la gestión del cambio climático a nivel internacional cobran gran 
importancia por la posibilidad de obtener recursos de financiamiento para el PDGR-
CC. 
 
En este caso, se contó con el reporte de la Secretaría General y la Secretaría Distrital 
de Ambiente, con los siguientes resultados: 
 

Tabla 3.2.15-14 Avance en la implementación de las líneas estratégicas de acción – Programa 
Fortalecimiento y Generación de Nuevas Alianzas y Plataformas de Cooperación 

 
Línea estratégica de 
acción 

Gestión reportada por las entidades responsables y/o de apoyo 

Promoción de alianzas y 
redes estratégicas entre 
Bogotá, la región y la 
nación para favorecer la 
implementación de 
proyectos conjuntos de 
gestión de riesgos y 
cambio climático. 

• Participación en el Nodo Regional de Cambio Climático Centro 
Oriente Andino y apoyo en la formulación del reglamento operativo 
y plan de acción. Participación en actividades de fortalecimiento de 
capacidades, organizadas y realizadas por el Nodo. 

• Conformación de mesa de trabajo Secretaría Distrital de Ambiente 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Dirección de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo) para coordinar acciones en 
cambio climático, tanto en mitigación como en adaptación. Se 
apoyó la regionalización de la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
bajo en Carbono ECDBC. 

• Participación de la Secretaría Distrital de Ambiente en equipo de 
trabajo con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Región 
Administrativa de Planeación Especial Región Central RAPE, 
Secretaría Distrital de Planeación, Banco Interamericano de 
Desarrollo y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 
CAR para la formulación de un proyecto de conservación de 
páramos (Chingaza, Sumapaz, Guerrero y Guacheneque) y su 
postulación al 
Fondo Verde del Clima. 

Fuente: Subdirección de Políticas y Planes Ambientales. Secretaría Distrital de 
Ambiente.” (Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá D.C., 2019, págs. 55 - 56) 
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De acuerdo con el documento anteriormente mencionado, se evidencia que la 
Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá D.C. ha iniciado la implementación de 
medidas enfocada al cambio climático en la ciudad.  
 

3.15.6.2 CUNDINAMARCA 
 
El departamento de Cundinamarca cuenta con el “Plan Regional Integral de Cambio 
Climático de Bogotá – Cundinamarca (PRICC)”, es cual es apoyado por las 
NACIONES UNIDAS, esto con el fin de fortalecer la capacidad de los gobiernos 
regionales para la construcción de territorios capaces de adaptarse a los retos que 
presenta el cambio climático.  
 
Este plan se concebido para la definición de líneas estratégicas de acción y el 
desarrollo de portafolio de proyectos enfocados a la mitigación y adaptación a la 
variabilidad y el cambio climático, impulsando el desarrollo social y económico frente 
al cambio climático. 
 
El IDEAM es la entidad encargada de la dirección del plan, siendo que esta es la 
entidad a nivel nacional del cambio climático, y las instituciones encargadas en la 
gestión territorial, administrativa y política de Cundinamarca y Bogotá D.C. (Alcaldía 
Mayor de Bogotá), Gobernación de Cundinamarca, CAR, CORPOGUAVIO, 
CORPORINOQUIA, el Instituto Alexander Von Humboldt, Parques Nacionales de 
Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Departamento 
Nacional de Planeación DNP, y contando con el apoyo financiero de los gobiernos de 
España y Quebec. 
 
Angela Vejarano, presenta el artículo en el “Institut Gouvernange” el artículo “El Plan 
Regional Integral de Cambio Climático-PRICC de Bogotá y Cundinamarca. La 
articulación de varias instituciones de la Región Capital para adaptarse y mitigar el 
cambio climático”, menciona: 
 

“El proyecto del PRICC se divide en dos fases básicas. La primera corresponde 
a la formulación de una línea base de conocimiento en cuanto al Perfil Climático 
de la Región, y a la Vulnerabilidad y Dinámicas regionales. A partir de allí, se 
priorizan las medidas o líneas estratégicas de acción más importantes para la 
Región, sobre las cuales luego se establecen perfiles de proyectos que apunten 
a la adaptación o mitigación del cambio climático. Estos perfiles de proyectos 
son descripciones incipientes y simplificadas de cada proyecto (son 
“borradores”), que luego serían agrupados en un portafolio. 
 
La segunda fase del Plan busca la implementación o ejecución de estos 
proyectos, si es posible, con la participación de más instituciones –nacionales, 
regionales o internacionales que deseen involucrarse. Además, de acuerdo con 
Mendoza, en esta última fase (implementación), el papel de la ciudadanía es vital 
para la formulación final de los proyectos, pues previo a ello el PRICC se 
concentra exclusivamente en el empoderamiento institucional de la Región frente 
al cambio climático. 
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Sumado a lo anterior el IDEAM presenta el documento “PLAN REGIONAL INTEGRAL 
DE CAMBIO CLIMÁTICO REGIÓN CAPITAL, BOGOTÁ CUNDINAMARCA – Síntesis 
estratégica del proceso y principales resultados”, por lo cual a continuación se 
presenta lo más resaltante: 
 

“C4/ EL PLAN REGIONAL INTEGRAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA 
REGIÓN CAPITAL, BOGOTÁ CUNDINAMARCA (PRICC) 
 
EL PRICC BUSCA DEFINIR COLECTIVAMENTE LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE 
ACCIÓN Y RESPECTIVOS PORTAFOLIOS DE PROYECTOS DE MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN A LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, QUE 
PERMITAN IMPULSAR OPCIONES DE DESARROLLO SOCIAL Y 
ECONÓMICO FRENTE A UN CLIMA CAMBIANTE. 

 
En 2009, Colombia es seleccionado como uno de los países donde se llevará a 
cabo un piloto de la iniciativa TACC, gracias a la postulación que hicieron la 
Alcaldía Mayor de Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca como región 
(Región Capital), apoyados por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), el 
IDEAM y la oficina del PNUD en Colombia.  
 
En 2010 inició la puesta en marcha del TACC Colombia, llamado Plan Regional 
Integral de Cambio Climático para Bogotá y Cundinamarca (PRICC), con el 
desarrollo de alianzas y la creación de las estructuras de coordinación y 
gobernanza del proyecto…. 
 
En esta primera etapa el PRICC (2010-2014) sólo estaba conformado por 
instituciones gubernamentales ya que se buscaba el fortalecimiento de la 
gobernabilidad sobre cambio climático en la región. Era importante generar 
capacidades para que sean la Gobernación, el Distrito y las CAR quienes lleguen 
a sus municipios y se conviertan en respaldo y garantía de las acciones de 
mitigación y adaptación al nivel local. Posteriormente, cuando las líneas de 
acción identificadas mediante el conocimiento científico se traduzcan en la 
implementación de proyectos, la incorporación de otros actores tales como 
academia, ONG’s, sociedad civil, sector privado, se hace fundamental, para 
avanzar hacia esquemas de gobernanza que permitan consolidar procesos de 
resiliencia territorial. 
 
OBJETIVO Y ESTRUCTURA OPERATIVA 
 
El PRICC busca definir colectivamente líneas estratégicas de acción y 
respectivos portafolios de proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad 
y cambio climático, que permitan impulsar opciones de desarrollo social y 
económico frente a un clima cambiante.  
 
Para cumplir el objetivo, el PRICC trabajó para responder a cuatro preguntas 
orientadoras principales, las cuales recogen no sólo la construcción de una línea 
base regional que apoye la toma de decisiones de las instituciones socias, sino 
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también las formas como estos conocimientos sean trasferidos para apoyar el 
fortalecimiento institucional y la implementación de acciones para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático (adaptación) y reducir las emisiones de GEI 
(mitigación). Los avances en el conocimiento y gestión territorial para la 
mitigación y adaptación a la variabilidad y al cambio climático, son insumo clave 
para apoyar los procesos de planificación departamental y municipal, en materia 
de ordenamiento territorial (OT), gestión integral del riesgo (GIR), gestión integral 
de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos (GIBSE) y gestión integral del 
recurso hídrico (GIRH) (ver esquema 1).  
 

 
 
Esquema 1. Preguntas orientadoras del proceso de construcción del PRICC, desarrolladas en el 
marco del proceso de desarrollo de una comunidad de aprendizaje interinstitucional y sus 
posibles aportes a la gestión territorial que contribuya con el bienestar humano. 

 
La aplicación del enfoque territorial en la Región Capital implica permear los 
instrumentos de gestión para la planificación y el ordenamiento territorial, pues 
son éstos los que concentran las visiones y las acciones que los actores con 
injerencia territorial directa quieren y buscan de su territorio, de modo que se 
avance hacia la construcción de territorios resilientes e inteligentes. 
 
El trabajo del PRICC se estructuró en cuatro plataformas que permitían 
responder a las preguntas orientadoras antes descritas. Los diferentes productos 
generados siempre se cimentaron en la construcción colectiva interinstitucional 
(Figura 3.2.15-5). 
 
En el marco del PRICC se ha generado una Estrategia Regional de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático, cuya formulación se sustenta en un cúmulo de 
información novedosa para la región y el país, no sólo por la escala de sus 
aproximaciones y sus hallazgos, sino también por sus aproximaciones 
metodológicas. Así,  
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a. Medidas de mitigación del cambio climático: Estas se sustentan en el 
inventario de gases de efecto invernadero por emisiones directas e 
indirectas por consumo de energía eléctrica y la identificación de sectores 
prioritarios. 
 

b. Medidas de adaptación al cambio climático: Se sustentan en los estudios del 
comportamiento, evolución y posibles efectos de la variabilidad interanual 
(fenómenos El Niño y La Niña) y el cambio climático (ensamble 
multiescenario A2 y B2, y escenario RCP4.5) a nivel subnacional; el análisis 
de extremos climáticos y sus relaciones con el cambio climático y la 
variabilidad interanual; el inventario de eventos de emergencias y desastres 
relacionados con fenómenos hidroclimáticos; el análisis de la dinámica 
regional y de la vulnerabilidad territorial (aspectos poblacionales, 
ecosistémicos e institucionales). 

 
En el desarrollo operativo del PRICC participaron dieciséis instituciones, lideradas por 
el IDEAM, como se mencionó anteriormente, así como se desarrolló la caracterización 
del clima y proyectar el clima en el futuro de la región Bogotá Cundinamarca, así como 
el volumen de emisiones de GEI (Gases de Efecto Invernadero) al año, un resultado 
del plan es la aproximación a la vulnerabilidad territorial (socioeconómica, 
demográfica, ecosistémica e institucional) y la capacidad adaptativa actual ante los 
escenarios proyectados de cambio climático.  
 
El proceso de construcción y decisión en la definición y priorización de los proyectos 
se realizó de manera que en la fase de formulación e implementación contara con una 
ruta concreta e inmediata de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático 
en la región Bogotá Cundinamarca, contribuyendo así al mejoramiento del bienestar 
humano de bogotanos y cundinamarqueses. 
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Esquema 2. Estructura general del PRICC por componentes. Fuente: Síntesis estratégica del 
proceso y principales resultados IDEAM (2014) 

 
En el documento “ESTRATEGIA REGIONAL DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO PARA LA REGIÓN BOGOTÁ CUNDINAMARCA, Portafolio de 
perfiles de proyectos elaborados y priorizados en el marco del Plan Regional Integral 
de Cambio Climático para Bogotá y Cundinamarca (PRICC)” menciona: 
 

“En general, en la Región Bogotá Cundinamarca la variabilidad climática 
interanual ha venido ocasionando aumentos en la temperatura de hasta 0.5°C y 
disminuciones en la precipitación de hasta 60% durante El Niño y disminuciones 
en la temperatura de hasta 0.5°C y aumentos en la precipitación de hasta 60% 
durante La Niña2. La ocurrencia de estos fenómenos parece estar relacionada 
con la mayor incidencia de eventos de emergencia y desastre expresados en 
deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, vendavales y granizadas3. 
Adicionalmente, el análisis de los patrones climáticos en periodos de 30 años o 
más, muestran indicios de cambio climático en la región, los cuales se pueden 
llegar a expresar para el periodo 20141-2070, en aumentos promedio de 2°C, e 
incremento promedio de la precipitación del orden de 1 a 2 mm más diariamente, 
en comparación a lo actual sobre el centro y occidente del departamento; y 
disminuciones promedio de entre 2 a 5 mm menos en comparación a lo actual, 
en el oriente de Cundinamarca4,5. 
 
En términos generales, los estudios muestran que del total de 24.088.000 
TonCO2eq/año (correspondientes al 13,38% del total nacional6) estimadas para 
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la región capital, Bogotá aporta el 54%, mientras que Cundinamarca el 46% 
restante. De este total de emisiones, 22.963.000 Ton CO2 eq/año son producto 
de emisiones directas (calculadas de acuerdo con los diferentes módulos 
establecidos por el IPCC) y 1.125.320 Ton CO2 eq /año corresponden a las 
emisiones indirectas por consumo de energía eléctrica7. 
 
De acuerdo con el inventario GEI, los sectores donde se presentan las mayores 
oportunidades de mitigación son para el caso de Bogotá, el de transporte, 
disposición de residuos, consumo de energía eléctrica y actividades industriales 
relacionadas con la producción de cemento, piedras, vidrio y cerámica. En el 
caso de Cundinamarca, los sectores prioritarios para adelantar medidas de 
mitigación son el de transporte y manejo y producción agropecuaria. 
 
De manera complementaria, al cruzar la información climática proveniente del 
ensamblaje multi-escenarios A2 y B2, con el modelo eco-hidrológico construido 
en el marco del PRICC (Modelos FIESTA/ WaterWorld y Co$tingNature)8 se 
identificaron los cambios potenciales en la disponibilidad hídrica al año 2050, 
identificando las siguientes exposiciones asociadas a dichos cambios (Mapa 1)9: 
 
1. Mayor exposición por reducción en disponibilidad hídrica a lo largo de la 

Sabana de Bogotá, en municipios tales como Guachetá, Fúquene, Tausa, 
Facatativá, Subachoque, Cáqueza y Fómeque. En las zonas que alimentan 
el embalse de Chivor y Guavio, se prevén las más grandes caídas en 
disponibilidad. 

2. Mayor exposición por reducción en la disponibilidad hídrica por disminución 
en la calidad de agua10, especialmente en algunas áreas de municipios 
como Mosquera, Soacha, Pasca, Facatativá, Subachoque, Supatá, Tausa, 
el Rosal, San Francisco, la Vega, Silvania, y algunas zonas de los 
municipios de Ubaque o Choachí.  

3. Incrementos en la disponibilidad hídrica: Mayor exposición a inundaciones 
en las zonas de Medina, Paratebueno, Soacha, Gutiérrez, Mosquera, 
Madrid, Gutiérrez, Gachalá, Quipile. Para Bogotá, localidades de Kennedy, 
Bosa, Rafael Uribe Uribe, Engativá y Suba.  

4. Incremento en la disponibilidad hídrica en áreas de pendiente, con alto 
grado de deforestación o pérdida de ecosistemas naturales, con alta 
exposición a deslizamientos, en municipios como Silvania, Facatativá, 
Subachoque, Quipile, Vianí, Villeta, Zipaquirá, entre otros.  

5. Exposición a un aumento de la susceptibilidad a procesos de sequías y 
frecuencia de incendios, en zonas de la Sabana de Bogotá, y municipios 
como Zipaquirá, Madrid, Ubaté y Guachetá. 

6. Aunque se prevé un incremento en la disponibilidad de agua en los 
embalses que drenan a la cuenca del Orinoco, el aumento en la demanda 
de agua de Bogotá al año 2050 podrá disminuir la capacidad de 
almacenamiento de estos. 

7. La disponibilidad hídrica del departamento podría verse aún más reducida 
debido a la pérdida en la capacidad de almacenamiento y regulación por parte 
de los suelos en áreas actualmente tituladas para minería, más las solicitudes 
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existentes, así como también en las áreas donde se tienen previstas 
actividades de exploración y posibles futuras explotaciones de hidrocarburos. 

 

 
 

Mapa 1. Cambios en la disponibilidad hídrica proyectados (2050) usando los ensambles 
multiescenario y multimodelo A2 y B2 de cambio climático para la Región Bogotá 

Cundinamarca elaborados por el IDEAM, en el marco del PRICC con el apoyo técnico de la 
NASA y la Universidad de Columbia (EE. UU.) 

 
Luego de un ejercicio de síntesis, se elaboró un mapa de vulnerabilidad integral 
municipal, el cual recoge la información proyectada para los servicios 
ecosistémicos hidrológicos (disponibilidad y calidad); la población estimada para 
el año 2050 y el impacto de las exposiciones a inundaciones, remociones en 
masa y degradación de suelos en el caso de Cundinamarca e incendios 
forestales para Bogotá. Este análisis indica que la mayoría de las áreas de la 
región tienen un nivel de vulnerabilidad integral media, lo que significa que dadas 
las proyecciones en cada una de las variables citadas anteriormente, la 
posibilidad de sufrir afectaciones producto de los impactos potenciales 
relacionados con el cambio climático no es marginal, por el contrario es 
necesario adelantar acciones de adaptación que contribuyan a reducir la 
vulnerabilidad identificada. Bajo este escenario, los municipios de Girardot, 
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Soacha, Mosquera, Chía, Cajicá, Subachoque, Nimaima (Figura 3.2.15-2a) y 
localidades de Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Kennedy (Figura 3.2.15-2b) son 
los más vulnerables al cambio climático, principalmente por la alta densidad 
poblacional proyectada respecto de los cambios en la disponibilidad hídrica y la 
exposición a eventos de emergencia y desastre, que pueden afectar a toda esta 
población y sus sistemas de producción. 
 
En el caso de los municipios y localidades que aparecen con baja vulnerabilidad 
(Mapa 2), es muy importante hacer notar que no se trata de áreas que no serán 
afectadas por el cambio climático, simplemente la baja densidad poblacional 
proyectada hace que el impacto esperado sobre esas poblaciones debido a los 
cambios potenciales en la disponibilidad hídrica, o la susceptibilidad ante la 
ocurrencia de eventos como deslizamientos, inundaciones, incendios, etc., sea 
menor respecto del resto del departamento. 
 

 
 

Mapa 2. Vulnerabilidad integral para, (a) los municipios de Cundinamarca y (b) las localidades 
de Bogotá9. 

 
De otro lado, la capacidad adaptativa actual del territorio para responder a los 
cambios en el clima fue evaluada en el caso de Cundinamarca a través de la 
disponibilidad de recursos financieros (PIB), el índice de desempeño fiscal9, el 
nivel de educación, el índice de Pobreza Multidimensional (IPM), la inclusión 
dentro de los instrumentos de planificación y ordenamiento de los temas de 
cambio climático, estructura ecológica principal y/o riesgo y la presencia de áreas 
protegidas. En el caso de Bogotá, la capacidad adaptativa fue evaluada a través 
de la densidad de infraestructura hospitalaria y educativa por localidad y el IPM.  
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En términos generales, la región Bogotá Cundinamarca tiene una capacidad 
adaptativa frente al cambio climático media, es decir, es necesario fortalecer las 
instituciones del nivel local, fortalecer los instrumentos de planificación y 
ordenamiento en materia de gestión del riesgo y la adaptación al cambio 
climático, aumentando el presupuesto para estos temas, así como redoblar 
esfuerzos para reducir las condiciones de pobreza. Los municipios de Chía, 
Mosquera y Soacha presentan una alta capacidad de adaptación (Figura 3.2.15-
3), la cual contrasta con la alta vulnerabilidad integral al cambio climático (Figura 
3.2.15-3a). Esto permite suponer que una buena gestión en estos municipios 
podría reducir los riesgos que sobre ellos se vislumbran en escenarios futuros 
de cambio climático.  
 
En el caso de Bogotá, Engativá, Teusaquillo y Los Mártires tienen la mayor 
capacidad adaptativa actual, mientras que Sumapaz, San Cristóbal, Barrios 
Unidos, Fontibón, Kennedy y Usme, tiene la más baja. Estos últimos casos se 
confrontan con vulnerabilidades integrales medias (Figura 3.2.15-3b) que 
sugieren riesgos importantes ante la ocurrencia de eventos relacionados con el 
cambio climático. En el caso de Sumapaz y San Cristóbal, la presencia de 
ecosistemas nativos en buena cantidad y calidad contribuyen a reducir su 
vulnerabilidad integral, pues son fundamentales para la prestación de los 
servicios ecosistémicos hidrológicos, y para la reducción de las amenazas por 
remociones en masa e incendios forestales. Cabe aclarar que la capacidad 
adaptativa del territorio es específica al contexto particular, y dependiente de las 
condiciones sociales, económicas, institucionales, culturales, y de la dinámica 
misma de los procesos socio-ecológicos. 
 

 
 

Mapa 3. Capacidad adaptativa actual para (a) los municipios de Cundinamarca y (b) las 
localidades de Bogotá9. 
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Para enfrentar los retos que el cambio climático trae a los entes territoriales, el 
enfoque territorial al cambio climático propone enfrentarlos desde la planeación 
y el ordenamiento territorial, pues prácticamente todas las actividades humanas 
que contribuyen a las emisiones GEI y a la vulnerabilidad tienen una expresión 
territorial concreta. Así, la manera como se ocupan, y transforman los territorios 
condicionan la vulnerabilidad de éstos ante las amenazas relacionadas con el 
cambio climático. 
 
El aspecto más relevante de la ordenación del territorio de la Región Capital en 
presencia de cambio climático será la gestión adecuada del abastecimiento del 
agua y del riesgo de desastres por variabilidad del ciclo hidrológico. La solución 
a estos problemas debe centrarse en una adecuada gerencia del agua, 
complementada por aspectos como la necesidad del cálculo de las disposiciones 
a pagar o a aceptar determinados niveles de inundación o sequía, el uso de 
seguros agrícolas, la investigación ecológica y agrícola, así como también el uso 
de incentivos para articular estructuralmente la Estructura Ecológica Principal al 
crecimiento orgánico de la ciudad y áreas conurbanas, evitando el conflicto 
socioambiental actual. 
 
Para que la respuesta ante los fenómenos se transforme en verdadera 
adaptación que construya resiliencia territorial, se hace prioritario diseñar y poner 
en marcha un robusto sistema de evaluación y seguimiento a la efectividad de 
las diferentes medidas implementadas para reducir GEI (mitigación) y las 
vulnerabilidades territoriales identificadas (adaptación). 
 
 Así, las acciones que se propone adelantar para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero cuantificadas, así como la vulnerabilidad identificada en la 
región Bogotá Cundinamarca, se sustentan en los diferentes estudios técnicos 
adelantados en el marco del PRICC y se enmarcan en esta Estrategia Regional 
de mitigación y adaptación al cambio climático, la cual busca orientar, como una 
hoja de ruta, a los tomadores de decisiones de Bogotá y Cundinamarca, en 
aquellas líneas estratégicas y de acción prioritaria, para avanzar de manera 
segura hacia un desarrollo resiliente a los cambios en el clima y a territorios más 
seguros e inteligentes  
 
A continuación se presenta el marco estratégico y el desarrollo de cada uno de 
los perfiles de proyectos de mitigación y adaptación, a modo de fichas, definidos 
y priorizados a través del trabajo conjunto de todas las instituciones socias del 
PRICC. Cada uno de estos perfiles de proyecto fue costeado de acuerdo con un 
alcance determinado, de modo que se conviertan en ideas aplicables en el corto 
y mediano plazo, permitiendo ejecutar acciones concretas para enfrentar los 
potenciales efectos de la variabilidad y el cambio climático en la región. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA 
 
Incrementar la resiliencia territorial de la Región Capital Bogotá Cundinamarca a 
los impactos de la variabilidad y del cambio climático, así como también reducir 
las emisiones GEI. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO  
 
Definir e implementar líneas estratégicas de acción y respectivos portafolios de 
proyectos de mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático, que 
permitan impulsar opciones de desarrollo social y económico frente a un clima 
cambiante. 
 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS  
 
A. Identificar e implementar medidas de mitigación al cambio climático 

adecuadas para la región Bogotá Cundinamarca que permitan reducir las 
emisiones GEI calculadas para la región. 

B. Identificar e implementar medidas de adaptación a la variabilidad y al cambio 
climático, adecuadas para la región Bogotá Cundinamarca que permitan 
reducir la vulnerabilidad identificada en la región (IDEAM, 2014) 

 

• AVANCES DE INSTRUMENTOS AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR presenta la “Guía 
ilustrativa sobre el análisis de la vulnerabilidad territorial ante el cambio climático” 
(Corporacion Autonoma Regional de cundinamarca CAR, 2018). La guía menciona 
que orienta “al formulador de política y al planificador territorial (seccional) en la forma 
de incorporar las propuestas de adaptación al cambio climático en los instrumentos 
de planificación” (Corporacion Autonoma Regional de cundinamarca CAR, 2018, pág. 
9), de acuerdo con lo anterior la guía menciona: 
 

• LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

 
Para concretar la adaptación al cambio climático en un territorio, las acciones o 
medidas identificadas como apropiadas para este propósito se deben incorporar 
en los instrumentos de planificación con miras a lograr su ejecución y garantizar 
su continuidad o sostenibilidad en el largo plazo. Teniendo en cuenta que el clima 
influye en diversos aspectos del territorio (como se señaló en la Figura 3.2.15-3), 
la adaptación se debe incluir en los planes de gestión de ecosistemas, de recurso 
hídrico, de los sectores productivos, en los de gestión de riesgo de desastre y en 
la planificación territorial y sectorial. 
 
En Colombia operan instrumentos jurídicos con el mandato de incorporar la 
adaptación al cambio climático en los diversos instrumentos de planificación. La 
Ley 1931 del 27 de julio de 2018 “por la cual se establecen directrices para la 
gestión del cambio climático” organiza las acciones tanto para la mitigación del 
calentamiento global como para la adaptación al cambio climático. De otra parte, 
la Ley 1523 de 2012, que organiza el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastre tiene como uno de sus mandatos la inclusión tanto la variabilidad 
climática como el cambio climático en los planes de gestión de riesgo de desastre 
territoriales y sectoriales. La adaptación al cambio climático es un asunto que 
cruza prácticamente todos los planes territoriales y sectoriales. La Ley 1931, en el 
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Titulo III, Capítulo I, organiza y orienta lo relacionado con los diversos 
instrumentos de planificación y gestión relacionada con asuntos de cambio 
climático; señala la necesidad de organizar los Planes Integrales de Gestión del 
Cambio Climático Territorial (PIGCCT) y sectoriales (PIGCCS); el Artículo 13 de 
dicho Titulo aclara lo siguiente: “ARTÍCULO 13. INCORPORACIÓN DE CAMBIO 
CLIMÁTICO EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN. La gestión del cambio 
climático en los instrumentos de que trata el presente capítulo deberá incorporarse 
en aquellos que sean elaborados, adoptados, revisados y actualizados según 
corresponda, a partir del 1o de enero de 2020”. 
 
Así, en instrumentos como los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y en los 
Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA) el tema de 
la adaptación debe ir incorporándose. Algunas estrategias para la adaptación ya 
se han venido integrando en el marco de la gestión ambiental y de recursos 
hídricos; en estos casos lo que resulta apropiado hacer es fortalecerlas y 
mantenerlas en la futura planificación. Para la inclusión de la variabilidad climática 
y del cambio climático en los POTs se recomienda utilizar la guía 
“ORIENTACIONES PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
PLANES ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT, PBOT, EOT) Propuesta 
Metodológica, para los entes territoriales de la Jurisdicción CAR” (CAR, 2018). 
 
Para la incorporación de la gestión del riesgo por fases extremas de variabilidad 
climática y de la adaptación al cambio climático en los POMCA, a continuación se 
señalan algunas observaciones generales, todo acorde con el documento Min 
Ambiente  (2014) que indica las particularidades del POMCA y la forma como debe 
ser construido, proceso que organiza en diferentes fases, a saber: aprestamiento, 
diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación. 
 
Es conveniente mencionar que para incorporar asuntos relacionados con 
variabilidad y cambio climáticos en los instrumentos de planificación, es necesario 
profundizar en el análisis del clima sobre el territorio, no solo quedarse en la 
descripción general, sino que es imperativo hacer el análisis de la variabilidad 
climática y del cambio climático y como estos inciden en diferentes proceso 
territoriales y sectoriales. Antes de abordar fase por fase, la inclusión de la 
variabilidad climática y del cambio climático en instrumentos de planificación como 
los POMCA, es necesario destacar que en la actualidad, a partir del año 2017, 
hay información sobre clima, variabilidad y cambio climáticos la cual puede ser 
usada para atender los requerimientos de cada fase de elaboración, revisión o 
actualización de estos planes. La Tercera Comunicación Nacional (IDEAM, 
PNUD, Min Ambiente, DNP, CANCILLERÍA, 2017) ya ofrece información a nivel 
municipal de los posibles impactos en ecosistemas y biodiversidad, recurso 
hídrico, seguridad alimentaria, salud y hábitat. Esta información es muy útil para 
desarrollar algunos de los ítems/actividades de las diferentes fases en lo que 
concierne a la inclusión tanto de la variabilidad como el cambio climático en los 
POMCA.” (CAR, 2018). 
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De otra parte, la CAR expidió el documento “ORIENTACIONES PARA LA INCLUSIÓN 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
(POT, PBOT, EOT) Propuesta Metodológica, para los entes territoriales de la 
Jurisdicción (CAR, 2018) 
 

“LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PLANIFICACIÓN MUNICIPAL 
 
El cambio climático es un proceso que transformará en el largo plazo diversos 
aspectos de su territorio: disponibilidad de agua, biodiversidad, potencial agrícola, 
salud, desastres por fenómenos hidroclimáticos extremos, entre otros. Este 
cambio, además de producir impactos socioeconómicos de magnitud 
considerable, repercutirá en el bienestar de la población y en el desarrollo de su 
municipio, razón por la cual se deben tomar acciones para hacer frente al 
fenómeno mencionado. 
 
Por un lado, es necesario contribuir a reducir la magnitud del calentamiento global 
o mitigación; por otro, se requiere prepararse ante las condiciones de un clima 
transformado, con acciones para la adaptación. 
 
La inclusión de la mitigación del calentamiento global y la adaptación al cambio 
climático en los diversos niveles de la planificación territorial trae beneficios al 
desarrollo de su municipio, toda vez que se propende por el uso y 
aprovechamiento racional de los recursos actuales y potenciales. 
 
En el contexto de su territorio municipal, las acciones relativas a la mitigación del 
calentamiento global pueden ser las de conservación de bosques y cuencas, la 
disminución de la deforestación y aumento de la cobertura boscosa, la limitación 
al uso de combustible fósiles y el consumo eficiente de energía, la reducción de 
contaminación y otras acciones que disminuyan el ingreso de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. 
 
Para avanzar en la adaptación al cambio climático en su municipio se deben 
plantear acciones de largo plazo orientadas a reducir los impactos que tendría un 
clima cambiado, es decir buscar la adaptación. 
 
Las acciones para la adaptación se diseñan sobre la base del estudio de los 
posibles impactos de un clima diferente y las condiciones de su municipio para 
afrontarlo, buscando vías para reducir las consecuencias negativas en su 
territorio. Tales acciones pueden ser aspectos de una transformación paulatina de 
la matriz económica de su municipio, el reordenamiento del territorio, el 
fortalecimiento institucional y del tejido o cohesión social. 
 
Así, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), revisados y ajustados con la 
incorporación del cambio climático, adquieren un grado mayor de éxito en el 
avance hacia un desarrollo territorial sostenible, con un crecimiento resiliente al 
clima, eficiente y competitivo que contribuye al cumplimiento de las metas 
nacionales de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y la 
adaptación al cambio climático. Subachoque (CAR, 2018) 
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Sumado a lo anterior, el documento presenta dos fases: la Fase 1 presenta “Etapas 
de Cambio y Variabilidad climáticos” y la Fase 2 presenta la “Inclusión del cambio 
climático en los documentos del POT 
 

“FASE 2 INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS DOCUMENTOS DEL 
POT 
 
La Fase 2 orienta la inclusión de aspectos del cambio climático y la variabilidad 
climática descritas en la Fase 1 (etapas Preliminar, 1, 2, 3 y 4) para cada uno de 
los documentos del POT: seguimiento y evaluación, memoria justificativa, y 
Documento Técnico de Soporte DTS. 
 
Se incluyen los aspectos mínimos evidenciables en los componentes: general, 
urbano y rural, como punto de partida para futuras acciones en términos de 
mitigación y adaptación a la variabilidad y cambio climático. 
 

• Documento de Seguimiento y Evaluación 
 
Identificar si el POT vigente consideró aspectos de cambio climático (analizar por 
componentes). 
 
Revisar si el POT proyectó acciones referentes a cambio climático y/o variabilidad 
climática. 
 
Verificar el cumplimiento de los proyectos formulados en el Plan de Ejecución 
medidas de mitigación, adaptación, educación otros). 
 

• Documento Memoria Justificativa 
 
Reconoce la existencia de lineamientos y normas que aporten en la gestión del 
cambio climático a nivel nacional. Ej. Política Nacional de Cambio Climático 
Conpes 3700 del 2011. 
 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC Decreto 298 del 2016 
creación del SISCLIMA. 
 
Lineamientos de Inclusión del CC en los POT ej.: Orientaciones C.C en el 
Ordenamiento Territorial – Min Ambiente. Entre otros. 
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Figura 3.2.15-0-35 inclusión del cambio climático en los documentos del POT. Fuente: CAR (2018). 

 
 

 
 

Figura 3.2.15-0-36 Verificación de inclusión del CC en el POT. Fuente: CAR (2018). 
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Figura 3.2.15-0-37 Recomendaciones para los municipios. Fuente: CAR *  

 
(*) Tomado de ORIENTACIONES PARA LA INCLUSIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PLANES 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT, PBOT, EOT) Propuesta Metodológica, para los entes 
territoriales de la Jurisdicción CAR (Corporacion Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, 2018, 
págs. 40 - 43) 

 
De acuerdo con lo anterior, la Corporación suministró este instrumento con el fin que 
los municipios iniciaran la adaptación al cambio climático e incluyeran en los Planes 
y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial para iniciar la apropiación del cambio 
climático en cada uno de los municipios jurisdicción de la corporación. 
 

• Proyectos desarrollados para la adaptación al cambio climático 
 

o Contrato 1697 de 2017 
 
La CAR estableció el Contrato 1697 de 2017 Cuyo objetivo fue “Implementación de 
medidas de adaptación a la variabilidad y cambio climático en un ecosistema 
estratégico con análisis de vulnerabilidad”, el contrato tuvo tres etapas de desarrollo. 
 
“El presente proyecto denominado “implementación de medidas de adaptación a la 
variabilidad y cambio climático en un ecosistema estratégico con análisis de 
vulnerabilidad” se ejecutará en las veredas Honduras y El Dorado del municipio de 
San Bernardo Cundinamarca, toda vez que se consideran territorios estratégicos e 
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importantes por los recursos hídricos que poseen, así mismo, por sus características 
climáticas y ambientales, por lo cual, se considera pertinente realizar un acercamiento 
a sus características socio económicas, así como, demográficas que permitan 
comprender sus dinámicas.” (CAR, 2018, pág. 21) 
 
La primera etapa se llevó a cabo el proceso de “revisión de información secundaria y 
contextualización de proyectos desarrollados en la zona, con el fin de fortalecerlos y 
darles una secuencia. Partiendo de esta información se realizó un acercamiento 
interinstitucional con el fin reunir ideas y permitir un fortalecimiento de los procesos de 
intervención en algunas veredas claves a nivel ambiental, en lo que corresponde a la 
implementación de medidas de adaptación al cambio climático, en predios que por 
alguna razón presentaran alguna tensión y limitación por manejo de suelos y 
problemáticas de agua a causa de los fenómenos de variabilidad climática. Cada una 
de las reuniones que se desarrollaron a nivel interinstitucional durante la primera fase 
se encuentra relacionadas en el primer informe que se entregó a la supervisión 
(CAR).” (CAR, 2018, pág. 8) 
 
“A través del proyecto “implementación de medidas de adaptación a la variabilidad y 
cambio climático en un ecosistema estratégico con análisis de vulnerabilidad” en la 
segunda etapa se logró el beneficio para la región de San Bernardo Cundinamarca, a 
través  de la vinculación de nueve (09) familias del municipio, cuatro (04) 
pertenecientes a la vereda Honduras y  cinco (05) de la vereda el Dorado, como 
proyectos demostrativos con el fin de replicar a nivel municipal, quienes fueron 
caracterizados en términos ambientales y socio económicos, mediante el 
conocimiento de la cantidad y calidad del recurso hídrico, en prácticas de 
conservación, de actividades productivas, tipología familiar, aspectos socio 
habitacionales, organizaciones e instituciones comunitarias, entre otros; dicha 
información fue recolectada a través de entrevista semiestructurada y diligenciamiento 
de instrumento, el cual fue aplicado a cada uno de los propietarios de las fincas a 
intervenir.” (CAR, 2018, págs. 8 - 9) 
 
En la tercer etapa se adelantó el desarrollo de talleres los cuales “se enmarcan desde 
una estrategia pedagógica, los cuales permitieron dentro del Contrato 1697 de 2017 
fomentar y generar apropiación en las comunidades de la vereda Honduras y El 
Dorado del municipio de San Bernardo Cundinamarca, conocimientos referentes a la 
variabilidad y cambio climático, medidas de adaptación, conservación de recursos 
hídricos, uso y ahorro eficiente de agua, sostenibilidad ambiental, así como desarrollar 
procesos de identificación de sensibilidad, impactos, vulnerabilidad socioeconómica y 
ecosistémica relacionada con las características particulares de cada territorio, por 
último, fomentar las capacidades de adaptación teniendo en cuenta los potenciales 
específicos y las acciones ejecutadas por Cedro Andino S.A.S. en el marco del 
presente contrato.” (CAR, 2018, pág. 19) 
 
El resultado más importante del desarrollo del contrato fue que “aportó beneficios 
sociales y ambientales para la comunidad y territorio de las veredas Honduras y El 
Dorado, así como para el municipio de San Bernardo Cundinamarca, teniendo en 
cuenta que se fomentó el conocimiento idóneo, así como algunas herramientas 
prácticas para hacerle frente a los escenarios de variabilidad y cambio climático, de 
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igual forma, se posibilito la generación de nuevos empleos y el mejoramiento de las 
condiciones de los predios intervenidos con sistemas agroforestales, silvopastoriles, 
cercos vivos, restauración ecológica, entre otros, lo cual a su vez fomenta el 
mejoramiento de calidad de vida de las comunidades y/o familias beneficiadas.” 
 

o Convenio interadministrativo 1526 de 2016 
 
El Convenio Interadministrativo 1526 fue suscrito entre la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia con el objeto de 
“Aunar esfuerzos para elaborar las bases de la adaptación al cambio climático y las 
fases extremas de la variabilidad climática en la jurisdicción CAR” 
 
El estudio desarrolló las tendencias y ajuste de los escenarios actuales de cambio 
climático (tercera comunicación nacional) a nivel regional y de cuencas hidrográficas 
en la jurisdicción CAR, por lo cual presenta en sus resultados, los escenarios de 
cambio climático para el siglo XXI sobre el territorio de jurisdicción de la CAR; revisión 
y ajustes de metodologías de análisis de vulnerabilidad y propuestas de planes de 
contingencia a la variabilidad climática y de adaptación al cambio climático a través 
de un ejercicio teórico-práctico, mediante el desarrollo de un piloto en un área de una 
cuenca seleccionada. Se incluyen Planes de adaptación y mitigación con flujograma 
que indique la hoja de ruta de manera concreta; Incorporación del cambio y 
variabilidad climáticos en instrumentos de planificación territorial (POT, POMCAS) 
 
Se incluye el análisis de vulnerabilidad de los municipios de las subzonas hidrográficas 
Sumapaz y Rionegro de la jurisdicción de la CAR, por lo cual se realizó la 
caracterización climática e hídrica de los municipios de San Bernardo, Venecia y 
Cabrera (pertenecientes a la cuenca del rio Sumapaz), incluyendo el análisis de la 
estructura socioeconómica y ecosistémica, y propuestas para afrontar a las fases 
extremas de variabilidad climática y posible impacto del cambio climático, como se 
observa en los siguientes esquemas: 
 

PLANES DE ADAPTACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO 

Biomas o 
Formación 
vegetal 

Es necesario fortalecer las acciones tendientes a reducir la deforestación que 
se presenta en veredas como Santa Rita, Santa Marta, Tulcán y Portones. 
Además, es importante que la ganadería adopte sistemas silvopastoriles y 
alimentos con diversificación de forrajes para disminuir la densidad de ganado 
por hectárea. 
Desarrollar programas de educación ambiental que permitan que la población 
del municipio conozca la diversidad biológica de su territorio y la importancia 
que ésta tiene en el sistema territorio-naturaleza. Esto para sensibilizar todos 
los sectores de la población en cuanto a la necesidad de conservación de 
bosques y ecosistemas. 

Agua y recursos 
hídricos 

Es necesario que los productores del municipio tengan prácticas de protección 
del recurso hídrico, pues tan sólo el 36,3% de las UPA realizan algún tipo de 
protección. 
Para ello, se hace necesario planificar conjuntamente (institucionalidad y 
comunidad) la construcción de bebederos artificiales, sistemas de captación 
de agua lluvia y manejo de rondas hídricas con la plantación y conservación 
de bosque de galería y ripario. 

Alimento y 
seguridad 

Promover la diversificación de la producción de alimentos que presenta el 
municipio y fortalecer en los jóvenes y niños el consumo de estos. 
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PLANES DE ADAPTACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO 

alimentaria Así mismo, promover el consumo de otros tipos de proteína, como el ganado 
caprino, ovino y diferentes tipos de aves. 

Desastres 

Es necesario que la comunidad y el gobierno municipal comprendan de forma 
técnica los fenómenos de deslizamientos e inundaciones que recurrentemente 
se presentan en el municipio. Con esta comprensión, identificar las zonas más 
susceptibles a la recurrencia de estos fenómenos y las áreas aptas y no aptas 
para la construcción de infraestructura y para el asentamiento de población. 

 

PLANES DE ADAPTACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE 
VENECIA 

Biomas o 
Formación 
vegetal 

Es necesario fortalecer acciones para disminuir la deforestación que se presenta 
en veredas como Buenos Aires, La Chorrera, Diamante y Sabaneta Baja 
Además, es importante que la ganadería adopte sistemas silvopastoriles y 
alimentos con diversificación de forrajes para disminuir la densidad de ganado 
por hectárea, aunque ésta sea óptima en el municipio. 
Desarrollar programas de educación ambiental que permitan que la población 
del municipio conozca la diversidad biológica de su territorio y la importancia 
que ésta tiene en el sistema territorio-naturaleza. 

Agua y recursos 
hídricos 

Es necesario que los productores del municipio tengan prácticas de protección 
del recurso hídrico, pues tan sólo el 50% de las UPA realizan algún tipo de 
protección. 
Para ello, se hace necesario planificar conjuntamente (institucionalidad y 
comunidad) la construcción de bebederos artificiales, sistemas de captación de 
agua lluvia y manejo de rondas hídricas con la plantación y conservación de 
bosque de galería y ripario. 

Alimento y 
seguridad 
alimentaria 

Mantener la diversificación de la producción de alimentos en el municipio. Así 
mismo, promover el consumo de otros tipos de proteína, como el ganado 
caprino, ovino y diferentes tipos de aves. 

Desastres 

Es necesario que la comunidad y el gobierno municipal comprendan de forma 
técnica los fenómenos de deslizamientos e inundaciones que recurrentemente 
se presentan en el municipio. Con esta comprensión, identificar las zonas más 
susceptibles a la recurrencia de estos fenómenos y las áreas aptas y no aptas 
para la construcción de infraestructura.” 

 

PLANES DE ADAPTACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE 
CABRERA 

Biomas o 
Formación 
vegetal 

Es necesario fortalecer las acciones orientadas a reducir la deforestación que 
se presenta en veredas como Canadá, Hoyerias, San Isidro y Santa Rita. 
Además, es importante que la ganadería adopte sistemas silvopastoriles y 
alimentos con diversificación de forrajes para disminuir la densidad de ganado 
por hectárea. 
Desarrollar programas de educación ambiental que permitan que la población 
del municipio conozca la diversidad biológica de su territorio y la importancia 
que ésta tiene en el sistema territorio-naturaleza. 

Agua y recursos 
hídricos 

Aunque el 80% de las UPA realizan algún tipo de protección del recurso hídrico, 
es importante aumentar el número de UPA que realizan protección y manejo de 
rondas hídricas, por lo tanto, es de importancia incentivar la plantación y 
conservación de bosque de galería y ripario, sobre todo en la ronda del río 
Sumapaz. 
También se hace necesario planificar conjuntamente (institucionalidad y 
comunidad) la construcción de bebederos artificiales y sistemas de captación 
de agua lluvia. 

Alimento y 
seguridad 
alimentaria 

Mantener la diversificación de la producción de alimentos en el municipio. Así 
mismo, promover el consumo de otros tipos de proteína, como el ganado 
caprino, ovino y diferentes tipos de aves. 
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PLANES DE ADAPTACIÓN PARA AFRONTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNICIPIO DE 
CABRERA 

Desastres 

Es necesario que la comunidad y el gobierno municipal comprendan de forma 
técnica los fenómenos de deslizamientos e inundaciones que recurrentemente 
se presentan en el municipio. Con esta comprensión, identificar las zonas más 
susceptibles a la recurrencia de estos fenómenos y las áreas aptas y no aptas 
para la construcción de infraestructura, sobre todo en la vereda Paquilo, donde 
se espera que la precipitación aumente más que en el resto de las veredas.” 

 
o Convenio interadministrativo y de cooperación No. 000845 de 2012 

 
Este es un convenio suscrito entre la CAR, IDEAM y la Pontificia Universidad 
Javeriana (PUJ), siendo el ejecutor ésta última entidad y cuyo objeto consiste en aunar 
esfuerzos económicos, administrativos y científicos. Entre las partes, para realizar la 
modelación hidrológica de los impactos de los escenarios de cambio climático en la 
escorrentía superficial en las cuencas hidrográficas y en un caso de estudio de un 
acuífero de la jurisdicción CAR, que sirva de base para avanzar en las Evaluaciones 
Regionales del Agua (ERA). En el desarrollo del convenio resulto el desarrollo de ocho 
(8) informes de resultados los cuales se enlistan a continuación: 
 

• Informe etapa 1. Estudios preliminares – recopilación, revisión y análisis del 
material existente. 

• Informe etapa 2. Metodologías de desarrollo de las diferentes temáticas 
científicas. 

• Informe 3. Resultados de la modelación y sus interpretaciones. Se debe tener 
en cuenta que en cada proceso de modelación debe presentarse la respectiva 
validación del modelo y obtención de series futuras sobre componentes de 
balance hídrico 

• Informe etapa 5. Análisis estadístico sobre las series simuladas en escenarios 
futuros 

• Informe etapa 6. Balance hídrico superficial de acuerdo con los resultados de 
cada metodología ETP, validado para la jurisdicción de la CAR, teniendo en 
cuenta la demanda del territorio car y el balance del acuífero piloto 

• Informe etapa 7. Selección del modelo y calibración 

• Informe etapa 8. Impactos de los escenarios de cambio climático en la 
escorrentía superficial mensual multianual y anual multianual, así como en los 
flujos y recarga de aguas subterráneas en el acuífero piloto. 

 

3.15.6.3 TOLIMA 
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, presenta el documento 
“Plan integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima, Ruta Dulima. El 
Tolima enfrenta el cambio en el clima” (CORTOLIMA, 2018) el cual menciona: 
 

“El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial para el 
Departamento del Tolima, propone entonces seguir la Ruta de Dulima, validar 
el conocimiento propio e indagar en el territorio que es lo que nos hace 
vulnerables y que nos proporciona fortaleza, de acuerdo con las condiciones 
particulares de la población, para que el Tolima pueda hacerle frente al clima. 
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La importancia de la Ruta Dulima radica en varias razones que tienen que ver 
con el reconocimiento y las miradas integrales al territorio y la importancia de 
la acción climática en las políticas públicas nacionales y locales, que se 
expresan a continuación: 

 
o La adaptación tiene un énfasis local y territorial, es planeada, y por lo 

tanto tiene su fundamento en la gestión de los riesgos climáticos. 
o Se tiene la oportunidad de contar con el instrumento que oriente la toma 

de decisiones y la priorización de medidas para la adaptación y 
mitigación del cambio climático en el departamento en los próximos 12 
años 

o La Política Nacional de Cambio Climático y otros instrumentos como el 
Plan Nacional de Adaptación señalan la importancia de articular y 
armonizar acciones entre la gestión del riesgo, la gestión del desarrollo 
y la gestión ambiental, desde una perspectiva integradora como lo es la 
gestión del cambio climático. 

o El cambio climático tiene una mirada integral y no solo sectorial, lo que 
implica que debe incidir en diferentes instrumentos de política pública 
nacional y territorial, y un plan de cambio climático para el Tolima es una 
herramienta que brinda esa integralidad. 

o Las consideraciones sobre cambio y variabilidad climáticos deben 
entenderse y asumirse en procesos de ordenamiento territorial y en 
planificación sectorial a escalas regionales, departamentales y locales, 
desde los cuales se dan orientaciones para la definición de sistemas 
estructurantes del territorio municipal.” (CORTOLIMA, 2018) 

 
CORTOLIMA presenta el numeral 9. ¿Cuál es el balance de instrumentos de 
planificación territorial en el Tolima respecto a contenidos de variabilidad o cambio 
climáticos?, el cual dice. “Existen relaciones funcionales e interdependencia entre 
todos los instrumentos de planificación territorial y aquellos de planeación ambiental, 
los planes de desarrollo, los planes de ordenamiento territorial y los planes 
municipales de gestión de riesgos de desastres en el Tolima. Se da entonces una 
oportunidad de articulación regional real hoy con entre estos instrumentos de 
panificación territorial e instancias regionales como la RAPE y los Nodos Regionales, 
desde el liderazgo de armonización que pueda tener el Tolima en este proceso.” 
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Figura 3.2.15-0-38 Diagramas de articulación de instrumentos de planificación territorial y el Plan 
Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial del Tolima 

 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, entiende que el cambio 
climático es el eje principal de los procesos de planificación de la adaptación o 
mitigación en el territorio del departamento del Tolima. A continuación, se presentan 
el balance de la implementación de los instrumentos que CORTOLIMA de cara a la 
adaptación y mitigación del cambio climático. 
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• 9.1 El Plan de desarrollo “Soluciones que trasforman” 2016 2020 
 

El tema del cambio climático aparece en el Plan de Desarrollo “Soluciones que 
transforman” en 4 de sus 5 ejes fundamentales, pilar que viene como apuesta desde 
el programa de gobierno. Este eje es concebido como la posibilidad de “Usar de 
manera racional los recursos y adaptarse al Cambio Climático para un Tolima 
territorio sostenible 
 
A lo largo del Plan de Desarrollo se reconoce que ni los sistemas productivos 
agropecuarios, ni el funcionamiento del Departamento en general, han sido 
adaptados al Cambio Climático, por lo cual se requiere de manera urgente la 
formulación e implementación de un plan de adaptación y mitigación al cambio y 
variabilidad climáticos. 
 
Así mismo, el Plan de Desarrollo busca contribuir al cumplimiento de los 17 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), incluyendo el de “Tomar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. 

 

Indicador Cierre de Brechas 

Línea Base 
Actual 

Meta 
2018 

Esfuerzo 
Situación del Departamento 
frente al cierre de Brechas 

Departamento 

Entidades territoriales que 
incorporan en los 

instrumentos de planificación 
criterios de cambio climático 

0 25 Alto 

Aspiramos que para el 2019 el 
departamento del Tolima, los 

47 municipios incorporen en los 
instrumentos de planificación 

los criterios de cambio climático 

Plan regional de adaptación al 
cambio climático (sin 

formular) 
0 20 Alto 

El Departamento contribuirá al 
cierre de la brecha nacional con 
un esfuerzo alto, para contribuir 
en el logro de la meta nacional 

de 20 Planes Regionales de 
Adaptación al cambio climático 

 

Al interior del eje 4, Tolima Territorio Sostenible, se plantea ser responsables en 
la protección del medio ambiente, el uso de nuestros recursos y el manejo del 
cambio climático. Se establece desde allí el programa 10: sostenibilidad 
ambiental, manejo del riesgo y adaptación al cambio climático, desde el cual 
se propone trabajar en la creación de “entornos protectores adecuados al cambio 
climático para el desarrollo de actividades deportivas, lúdicas y sociales”, así como 
el fortalecimiento del “territorio para la adaptación al cambio climático fomentando 
conductas de explotación y exploración legal, limpia, saludable y responsable como 
base fundamental para asegurar un ambiente sostenible a las siguientes 
generaciones”. 
 
El objetivo del programa 10 sostenibilidad ambiental, manejo de riesgo y 
adaptación al cambio climático establece la importancia de consolidar un Tolima 
que usa los recursos naturales de manera responsable, los preserva para el futuro, 
promueve la salud y se fortalece en el manejo del riesgo y el cambio climático, 
aumentando la capacidad de respuesta frente a los daños, amenazas, riesgos e 
impactos que conllevan el cambio climático que atraviesa el país, y así implementar 
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las soluciones que transforman: juntos nos adaptamos al cambio climático y 
crecimiento verde para la adaptación al cambio climático; y las soluciones que 
gerencian: entidades articuladas fortalecen y aseguran un buen manejo de gestión 
del riesgo y adaptación al cambio climático. La meta en este sentido es: 

 
METAS DEL PROGRAMA 10 
 

Código 
Meta 

Meta de Producto indicador 
Línea 
Base 

Meta 
2019 

Responsable 
(Gerente de Meta) 

E4P10MP6 
Formular 1 plan de 

adaptación al cambio 
climático para el Tolima 

Número de Planes de 
cambio climático 

formulados 
0 1 

Secretaría del 
Ambiente y 

Gestión del Riesgo 

E4P10MP7 

4 iniciativas de apoyo a 
estrategias para la 

adaptación y mitigación 
frente al cambio 

climático 

Número de iniciativas 
de apoyo a estrategias 
para la adaptación y 
mitigación frente al 
cambio climático 

2 6 
Secretaría del 

Ambiente y 
Gestión del Riesgo 

 
El artículo 22 del Plan de desarrollo manifiesta que, Juntos nos adaptamos al 
cambio climático: Desde allí se promueve el fortalecimiento del territorio para la 
adaptación al cambio climático fomentando conductas responsables con el 
ambiente como base fundamental para asegurar un ambiente sostenible desde 
una mirada transversal en los 5 ejes. 
 

Tolima Territorio 
Incluyente 

Tolima Territorio 
Productivo 

Tolima 
Territorio en paz 

y Seguro 

Tolima Territorio 
Sostenible 

Tolima Territorio con 
buen Gobierno 

Para que sea una 
educación en pro 

del desarrollo 
sostenible, que 

sirva como 
instrumento para 

alcanzar la 
inclusión social, la 
productividad, y la 
paz, promoviendo 

una cultura de 
esparcimiento y 

deporte en 
mujeres, niños, 

niñas y 
adolescentes. 

Para un 
Crecimiento verde 

adaptado al 
cambio climático, 

con oportunidades 
productivas e 

infraestructuras 
que los conectan al 

desarrollo, 
avanzando de 

manera sostenible 
en procesos de 
productividad y 

aprovechamiento 
de oportunidades. 

Para un territorio 
de convivencia 

con 
empoderamiento, 
que nos permita 

una mayor 
participación 

sobre las 
decisiones y 
acciones que 

afectan al 
ambiente. 

Por un territorio 
que promueva un 
desarrollo bajo en 

carbono y 
adaptado al 

cambio climático, 
que busque 
detener el 

deterioro de los 
ecosistemas, 

conservación de 
las fuentes hídricas 

y garantice un 
ambiente sano y la. 

Por un gobierno 
comprometido con la 

gestión ambiental, que 
promueva el ahorro y 
consumo responsable 

de agua y genere 
espacios de 

participación ciudadana 
para dar a conocer los 
procesos ambientales 

que se estén 
desarrollando en el 

Tolima, para lograr un 
desarrollo sostenible y 

participativo. 

 
Fuente: “Plan integral de gestión del cambio climático territorial del Tolima, Ruta Dulima. El Tolima 
enfrenta el cambio en el clima” (CORTOLIMA, Corporación Autónoma Regional del Tolima;, 2018, págs. 
328 - 331) 
 

De acuerdo con la información anterior, se concluye que hasta el año 2019, 
CORTOLIMA contaba con el instrumento Plan integral de gestión del cambio climático 
territorial del Tolima, Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el clima, no 
obstante, el avance de la implementación ha sido muy poca, o casi nula, no obstante, 
se ha planteado 5 ejes con el fin de metas propuestas en el instrumento. 
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• 9.2. El Plan de Gestión Ambiental Regional de CORTOLIMA 
 
A través de la Ordenanza 06 de 2013 se adoptó el Plan de Gestión Ambiental 
Regional – PGAR de CORTOLIMA como el instrumento de Política Pública 
Ambiental del Departamento del Tolima. Con este instrumento se orienta la 
gestión e integración de acciones de todos los actores regionales hacia la 
sostenibilidad. Dentro de los propósitos de este plan se habla de consolidar a nivel 
regional una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, así como 
una gestión del riesgo de desastres que permita su conocimiento y reducción, 
evitando la degradación de los ecosistemas. 
 
A través del PGAR de CORTOLIMA, se definió la Línea estratégica No 3: Gestión 
del Riesgo y de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al Cambio 
Climático, la cual tiene como propósito el consolidar a nivel regional una estrategia 
de mitigación y adaptación al cambio climático, así como una gestión del riesgo 
de desastres que permita su conocimiento y reducción, evitando la degradación 
de los ecosistemas, la pérdida de vidas y la productividad en la región. Respecto 
al Plan de Acción Cuatrienal –PAC de CORTOLIMA, allí se desarrolla una línea 
exclusiva para el tema de cambio climático que se llama Línea Estratégica 4 
Cambio Climático. Esta línea está compuesta por el programa de estrategia 
regional para la atención al cambio climático, la cual formula 3 proyectos: 
 

25. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático. 
26. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con 

alto impacto ambiental. 
27. Apoyo a proyectos agroecológicos. 

 
A través de estos tres proyectos, la corporación realiza acciones para reducir los 
efectos del cambio climático y contribuir a fortalecer al departamento en la gestión 
del riesgo y la reducción de los impactos de cambio climático y la variabilidad 
climática. 
 

Tabla 3.2.15-15 Líneas estratégicas del PAC de CORTOLIMA relacionadas con cambio climático 
 

PLAN DE 
ACCIÓN 

CUATRIENAL 

Línea 
Estratégica 

Programa Proyecto Actividad 

LÍNEA 
ESTRATÉGICA 

4: CAMBIO 
CLIMÁTICO 

PROGRAMA 
No. 4 

ESTRATEGIA 
REGIONAL 

PARA 
ATENCIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

Proyecto 
No. 4.1. 

Desarrollo 
de 

estrategias 
de 

adaptación 
y mitigación 
al cambio 
climático. 

• Actividad 4.1.1. Implementación de 
estrategias de adaptación al cambio 
climático y a la variabilidad climática. 

• Actividad 4.1.2. Implementación de 
estrategias para la mitigación de los 

efectos del cambio climático y la 
variabilidad climática. 

• Actividad 4.1.3. Conocimiento del 
impacto económico, social y ambiental 

del cambio climático. 

Fuente: Elaboración equipo PIGCCT del Tolima con base en PGAR y PAC 
 

El Plan de Gestión Ambiental Regional de CORTOLIMA, plantea programas con el fin 
de fortalecer las estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático a nivel 
regional, no obstante, no presenta balance de avance de implementación. 
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• 9.3. Instrumentos de planeación regional. Oportunidades de 
armonización 

 
o 9.3.1. Lineamientos desde la Región Administrativa y de 

Planeación Especial (RAPE) sobre cambio climático 
 
Desde el año 2014, Bogotá D.C., Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima 
conformaron la primera Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE – 
Región Central) del país. Para esta entidad, el cambio climático se constituye en 
eje estructurante de la gestión, y a partir del documento “Cambio climático, cómo 
enfrentarlo en la Región Central” se proponen lineamientos sobre adaptación y 
mitigación para la región, reconociéndose 5 ejes fundamentales que deben 
armonizarse con el plan de cambio climático del Tolima: 
 
1. Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos, des la cual se plantean los 

siguientes lineamientos específicos: 
 
• Fomentar el funcionamiento de un observatorio de cambio climático para 
la región central RAPE, desde el cual se realice seguimiento a variables 
climáticas y a los efectos económicos y sociales potenciales del cambio 
climático: para hacer seguimiento regular a las variables y efectos del cambio 
climático en el territorio. 
• Desarrollar currículos para aprender sobre los ecosistemas de páramos, 
bosque altoandino y cambio climático en las escuelas localizadas en el área de 
influencia directa de estos en la Región Central RAPE. 
• Implementar estrategias enfocadas a conocer y restaurar los humedales 
y los bosques secos tropicales existentes en la Región Central RAPE: para 
reconocer la importancia de los humedales como reguladores hídricos. 
• Desarrollar instrumentos de valoración integral de la biodiversidad y de 
servicios ecosistémicos con énfasis en los de regulación hídrica y regulación 
climática. 

 
2. Infraestructura de transporte, logística y servicios públicos: 

 
• Garantizar la movilidad de la población y sus productos incluso después 
de la ocurrencia de eventos climáticos extremos garantizando el mantenimiento 
de la red vial primaria, secundaria y terciaria. 
• Optimizar los diferentes modos de transporte en las áreas rurales y 
urbanas de la Región Central RAPE (Mintransporte y Min Ambiente (2014). 
• Desarrollar una estructura de impuestos e incentivos en función de las 
emisiones de GEI de los diferentes modos de transporte. 
• Incorporar diseños que incluyan un uso eficiente de agua y energía en 
los nuevos desarrollos de vivienda y de parques o conjuntos industriales o 
agroindustriales, tanto en suelo rural como urbano. 
• Fortalecer la transformación y comercialización de residuos orgánicos e 
inorgánicos en la Región Central RAPE. 
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• Identificar y desarrollar actividades de generación y venta de electricidad 
a partir de biogás procedente de PTAR con sistemas anaerobios (Ministerio de 
Vivienda, 2014). 

 
3. Competitividad y proyección internacional: 

 
• Establecer un sistema de seguimiento al ahorro de energía y de agua en 
los establecimientos industriales, agroindustriales y del sector turístico. 
• Implementar un sistema de seguimiento a la huella de carbono del sector 
industrial, agroindustrial y de turismo de la Región Central RAPE. 

 
4. Seguridad alimentaria y economía rural: 
 

• Desarrollar las ventajas comparativas en términos agroalimentarios para 
la Región Central RAPE, de forma tal que sean complementarias entre 
departamentos. 
• Orientar y fortalecer el uso de seguros agrícolas para las actividades 
productivas desarrolladas en la Región Central RAPE para aminorar el probable 
impacto ocasionado por la ocurrencia de eventos climáticos extremos. 
• Elaborar las evaluaciones de vulnerabilidad frente al cambio climático 
para cada uno de los cultivos que representan la sostenibilidad económica y 
social de la Región Central RAPE. 
• Definir la estrategia de adaptación para los cultivos que representan 
alimentos prioritarios de la canasta familiar y de los medios de subsistencia de 
la población de la Región Central RAPE. 
• Desarrollar sistemas de alertas tempranas para una agricultura 
climáticamente inteligente en la Región Central RAPE. 
• Establecer criterios interinstitucionales comunes para desarrollar 
específicamente las categorizaciones legales de protección de los suelos 
rurales y de destinación a la producción agrícola 

 
5. Gobernanza y buen gobierno: 
 

• Consolidar la red interinstitucional de cambio climático en la cual 
confluyan los diferentes intereses y actores con responsabilidades en la gestión 
del cambio climático para la Región Central RAPE. 
• Implementar un sistema de indicadores de gestión con las comunidades 
localizadas en las áreas de influencia directa de los sistemas de páramo, 
humedales y Bosques Secos Tropicales (Bs-T). 

 
o 9.3.2. Los planes integrales de Gestión de Cambio Climático 

territorial vecinos 
 
El Departamento del Tolima limita con los departamentos de Cundinamarca, Huila, 
Caldas, Cauca, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda, y respecto a la formulación 
de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial de estos 
departamentos circunvecinos, el estado de dichos instrumentos a abril de 2018 es 
el siguiente: 
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Tabla 3.2.15-16 Estado de formulación de los Planes Integral de Gestión del Cambio Climático 

Territorial en los departamentos circunvecinos al Tolima 
 

Departamento Estado Fecha 

Caldas En proceso de contratación   

Cauca Formulado Diciembre de 2016 

Cundinamarca Formulado 20132014 

Huila Formulado 2014 

Quindío Formulado 2016 

Risaralda En actualización 2013 

Valle del Cauca En formulación   

Fuente: Min Ambiente (2014) 

 
Solamente Caldas y Valle del Cauca aun no cuentan con Plan Integral de Cambio 
Climático, razón por la cual, es importante conocer las líneas generales plantadas 
en aquellos departamentos que ya tienen con dicho instrumento, con el fin de 
prever acciones de armonización regional. 
 
1. Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Región Capital Bogotá-
Cundinamarca: 
 
El Plan Regional Integral de Cambio Climático de Bogotá – Cundinamarca 
(PRICC), responde a un modelo piloto mundial impulsado por las Naciones Unidas 
desde la perspectiva de la aproximación territorial al cambio climático (Territorial 
Aproach to Climate Change – TACC) con el fin de fortalecer la capacidad de los 
gobiernos regionales y de constituir territorios resilientes que enfrenten los retos 
del cambio climático. 
 
El PRICC generó en su momento información científica relevante como 
escenarios de variabilidad y cambio climático y análisis de vulnerabilidades, que 
orientaron la toma de decisiones de los planeadores para enfrentar el cambio 
climático en los próximos años, y que apoyan la identificación de medidas 
prioritarias de mitigación y adaptación al cambio climático, en Cundinamarca y el 
Distrito Capital. 
 
Los aumentos de temperatura y disminución de la precipitación en el occidente 
del departamento de Cundinamarca y el oriente del departamento del Tolima (valle 
del Magdalena), junto con el hecho de que los municipios con mayor riesgo al 
cambio climático en el Tolima se localizan en la cuenca alta del río Magdalena, 
colindantes con Cundinamarca (Flandes, Melgar y Honda, tal y como se explica 
más adelante en este documento) señalan la importancia de adelantar acciones 
regionales de adaptación con Cundinamarca. 
 

CORTOLIMA plantea la implementación de diferentes estrategias para la adaptación 
y mitigación del cambio climático en la región del departamento, sumado a lo anterior 
presenta la importancia que representa la cuenca del rio Sumapaz en los 
departamentos de Cundinamarca y Tolima, por lo cual, proyecta el desarrollo de 
elementos importantes de articulación de la planeación para la adaptación al cambio 
climático. 
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3.15.7 CONCLUSIONES 
 

• Para el periodo de 2011 a 2040, se prevé un aumento de temperatura bajo 
medio en Bogotá Distrito Capital y en los departamentos de Cundinamarca 
y Tolima, y aumento de la precipitación en nivel exceso en el departamento 
del Tolima. 

 

• En Bogotá D.C. y en el departamento de Cundinamarca el aumento de 
temperatura y porcentaje de cambio de la precipitación para el periodo 
2041 – 2070 será medio, y en el departamento del Tolima será medio alto. 
El porcentaje de cambio en la precipitación en el Tolima será exceso. 

 

• El cambio de la temperatura en Bogotá D.C. y en los departamentos de 
Cundinamarca y Tolima será alto en el periodo comprendido desde 2071 
hasta 2100, así como el porcentaje de cambio de precipitación en Bogotá 
D.C. y Cundinamarca para este mismo periodo es normal y para el 
departamento del Tolima será exceso. 

 

• El treinta por ciento de los municipios que hacen parte de la cuenca del río 
Sumapaz presentan una amenaza muy alta al cambio climático, así como 
el veinticinco por ciento presentan amenaza alta, por lo cual se deben 
enfocar actividades para la adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

• Los municipios que hacen parte de la cuenca del río Sumapaz presentan 
una sensibilidad al cambio climático y el setenta por ciento de éstos tienen 
sensibilidad media, mientras que el cincuenta por ciento de éstos tienen 
una capacidad adaptativa al cambio climático. 

 

• De acuerdo con la tercera comunicación del cambio climático, el cuarenta 
por ciento de los municipios pertenecientes a la cuenca del río Sumapaz 
presentan vulnerabilidad y riesgo medio. 

 

• Bogotá cuenta con el “Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y 
del Cambio Climático para Bogotá D.C., 2018-2030”, el cual se presenta 
como un mecanismo de seguimiento y evaluación de las estrategias y de 
los programas enfocados para la reducción de riesgos y la adaptación al 
cambio climático. 

 

• La CAR cuenta con el documento “Guía ilustrativa sobre el análisis de la 
vulnerabilidad territorial ante el cambio climático”, el cual proporciona a las 
entidades municipales una propuesta para incluir la adaptación del cambio 
climático en los instrumentos de planificación territorial. 

 

• CORTOLIMA cuenta con el “Plan integral de gestión del cambio climático 
territorial del Tolima, Ruta Dulima. El Tolima enfrenta el cambio en el clima, 
no obstante, el avance de la implementación ha sido muy poca, o casi nula, 
pero se ha planteado 5 ejes con de metas propuestas en el instrumento. 
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