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INTRODUCCIÓN 

0.0 Planteamiento del problema 

Hoy en día el cambio climático ha llegado a ser una problemática de talla mundial, al 

ser un tema que atañe a todos los países implicando una serie de cambios en el clima lo que 

afecta negativamente desde la producción de alimentos, hasta la vida en general (Duarte et 

al, 2006). Razón por la cual, la humanidad debe adaptarse a estos cambios provocados por 

las mismas acciones humanas, mejor conocida como las acciones antropogenicas -explicado 

posteriormente-, así como intentar mitigar los impactos ya provocados con el fin de evitar el 

aumento de las consecuencias de estos.  

En medio de tal preocupación se celebra el Acuerdo de París el cual se proyecta como 

la oportunidad de lograr una mejora en el medio ambiente antes de que sea muy tarde para el 

mundo. El Acuerdo de París adoptado en la Conferencia de las partes número veintiuno 

(COP21) conocido como la cumbre anual realizada por la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), es un Acuerdo de talla universal y vinculante 

que tiene como propósito enfrentar el cambio climático, procurando reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero apuntando directamente causas como la deforestación. 

Adicionalmente, el Acuerdo tiene como fin el cumplimiento de metas de adaptación y 

mitigación, las cuales pretenden ser cumplidas desde cada uno de los países que ratifiquen el 

acuerdo por medio de metas individuales propuestas desde las autoridades de cada país, 

llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), esto con el propósito de 

tener en cuenta las capacidades diferenciadas y, por ende, las limitaciones y facilidades que 

cada país presenta para actuar frente al cambio climático (Congreso de la República, 2017). 

Colombia es un participante activo de los acuerdos en temas medio ambientales, 

como lo es el Acuerdo de París, el cual firma en el 2015 y ratifica en el 20171 año en el que 

inicia un camino en conjunto con las instituciones nacionales estableciendo políticas 

públicas, leyes y decretos. Estas medidas proponen reducir las emisiones de gases de efecto 

 
1  Véase en la Ley 1844 de 2017, documento aprobatorio del Acuerdo de París.  
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invernadero (GEI), por medio de medidas que buscan proteger los páramos, aumentar del 

uso de energías renovables, proteger los bosques y todos los ecosistemas en general, teniendo 

como punto central en este trabajo las medidas para reducir la deforestación, pues como se 

verá más adelante la deforestación es uno de los sectores con mayor contribución negativa al 

medio ambiente (Gobierno de Colombia, 2017). Además, ya que Colombia es uno de los 

países con gran abundancia de recursos naturales, en especial de bosques naturales y de hecho 

es considerado el segundo país en el mundo con mayor biodiversidad a nivel mundial, al 

contar con 32 biomas terrestres, 314 tipos de ecosistemas, 1,7% del territorio es identificado 

como paramo el cual aporta el 70% del agua a la población (Gobierno de Colombia, 2017). 

Así, estas y otras cifras justifican la necesidad de una pronta acción sobre el medio ambiente 

con el fin de proteger estas zonas y especies afectadas en el país, procurando un mejor futuro 

(Minciencias, 2016). Simultáneamente, es uno de los países más perjudicados por el cambio 

climático, ya que los desastres medioambientales provocados por acciones antropogénicas 

tienen consecuencias directas en diversos aspectos sociales y claramente medioambientales; 

por ejemplo, la profundización del desplazamiento forzado en el país, el aumento de la 

desigualdad social, pobreza, entre otros (Lampis, 2003). Por último, el país representa 

aproximadamente un 0,46% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) 

(García et al, 2015), con una alta tendencia de crecimiento por diversas causas como lo es el 

aumento de la deforestación, principal contribuyente de GEI en el país (IDEAM et al, 2016), 

sector que según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

al 2017 representaba 59´311.350 hectáreas en el país, dejándolo como el tercer país en 

Sudamérica con mayor cobertura boscosa siendo la región Amazónica la que contaba con 

mayor territorio boscoso, específicamente con 39´516.141 hectáreas, es decir, más del 66% 

del total y se identificó una pérdida de 219.973 hectáreas de bosque natural en ese año 

(IDEAM, 2017). 

Los bosques son ecosistemas muy importantes para la humanidad, por lo que su 

cuidado debe ser una prioridad y en Colombia ha sido un tema que ha tomado relevancia de 

forma progresiva, por tanto se ha evidenciado que la perdida de los bosques no solo reduce 

la reducción de la biodiversidad si no que esto representa una limitación del desarrollo y 
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bienestar de la población, ya que al verse perjudicados no siguen ofreciendo los servicios que 

hasta ahora le proporcionaban, como lo es el oxígeno, el agua o la fertilidad del suelo 

(Victorino, 2012).  

0.1 Pregunta problema 

¿Cuál ha sido la trayectoria de Colombia en el cumplimiento de las Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional del Acuerdo de París desde 2015 a 2021 en concreto con 

las metas relacionadas con el sector forestal? 

0.2 Objetivos 

De acuerdo con la pregunta problema de esta investigación el objetivo general será: 

Identificar los avances de las NDC adquiridas tanto en 2015 como en su actualización en 

2020, principalmente mediante la revisión de una estructura programática, el cual se verá 

sustentada a partir de 3 objetivos específicos expuestos a continuación: 

- Contextualizar las bases teóricas sobre las cuales actúa el Acuerdo de 

París en Colombia, en especial en materia de deforestación, provocada por acciones 

antropogénicas. 

- Identificar políticas y leyes nacionales que tienen como principal 

objetivo la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero en materia de 

deforestación. 

- Describir las NDC relacionadas con la deforestación adquiridas por 

Colombia. 

0.3 Justificación 

La presente investigación busca exponer un análisis sobre el cumplimiento y/o 

incumplimiento de las NDC adquiridas por medio del Acuerdo de Paris referentes al sector 

forestal, entendiendo el contexto de Colombia desde sus problemáticas sociales como 

ambientales. Además, se tendrán en cuenta los impactos negativos y positivos de las NDC  

forestales en la población, desde las políticas de acción contra el cambio climático dadas en 
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Colombia, las acciones políticas identificadas en pro a la contribución positiva al medio 

ambiente y a los bosques y con relación a los acuerdos internacionales de carácter ambiental.  

Lo que se apoyará en datos referentes a la deforestación, siendo este el sector más 

contaminante en Colombia y con mayor probabilidad de aumento, como se evidenciará mas 

adelante. Los efectos, así como el aumento de los GEI han ido profundizándose por la gran 

cantidad de acciones antropogénicas, que no cesan por la baja voluntad política para ser 

controlados y porque internamente cuenta con grandes problemáticas sociales, las cuales se 

dilucidarán a lo largo del texto, puesto que en muchos casos hacen que la deforestación deje 

de ser un foco de atención priorizando así temas relacionados como lo es la seguridad 

(García, 2012).  

Entendiendo esto, frenar la deforestación en Colombia es un tema que transgrede las 

fronteras de los asuntos ambientales, lo cual presentaría una necesidad de acción ya que 

además es un sector muy importante porque los bosques en el país contienen cerca del 90% 

de la biodiversidad terrestre siendo un componente importante para la vida y supervivencia 

sana de todos los seres vivos (García, 2012). Lamentablemente, aun con tal relevancia 

ecosistémica en Colombia los bosques se han usado para obtener bienes como frutos, papel, 

madera, insumos para cosméticos, medicina, entre otros. En consecuencia, se han adquirido 

estos bienes sin tener en cuenta el impacto del cambio de uso del suelo, lo que ha terminado 

por degradar el mismo ecosistema afectando biológicamente y hasta económicamente a la 

humanidad, -en este caso a Colombia- (García, 2012). Así, la importancia de los bosques es 

clara, ya que además la mitad del territorio colombiano está cubierto por bosques lo que 

significa 59 millones de hectáreas (IDEAM, 2011), la cobertura boscosa en el país representa 

el 8% de la cobertura del mundo, y como esta ha ido disminuyendo como se puede ver para 

1990 Colombia tenía una cobertura boscosa de 64,442,269 hectáreas, más de la mitad del 

territorio nacional, y 20 años después se evidencia una pérdida de aproximadamente 5,4 

millones de hectáreas de bosque teniendo como zonas mayormente afectadas los Andes, la 

región Caribe y la Amazonía, varias instituciones sociales, ambientalistas y científicas han 

emprendido una ardua tarea de proponer soluciones efectivas para evitar el que la explotación 
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de los bosques y de los recursos naturales sigan siendo la fuente del desarrollo (Victorino et 

al, 2012). 

Adicionalmente, en Colombia la mayor responsabilidad de emisiones de GEI 

provocadas por la deforestación, tiene como causas principales según el reporte entregado 

por el IDEAM - 2017 la praderización, cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva, 

infraestructura vial, extracción ilícita de minerales y madera. Causas que fueron tomadas en 

cuenta a la hora de proponer las NDC a cumplir para lograr el objetivo del Acuerdo de París 

mencionado antes. 

0.4 Metodología 

Esta investigación es de carácter descriptiva dada desde una metodología cualitativa, 

donde se plantea exponer la trayectoria de Colombia en un periodo específico entendido 

desde la firma del Acuerdo en 2015 hasta 2021, teniendo en cuenta la limitación de 

disponibilidad de datos en especial del último año. Así, la investigación se enfocará en las 

NDC relacionadas con la deforestación y pretende dilucidar como su progreso o retroceso 

incide en otras problemáticas correlacionadas. 

Al tener un fuerte componente teórico, se usará un diseño de investigación 

documental, desde fuentes primarias y secundarias, como lo son las primeras NDC del 2015 

y la actualización de estas en el 2020, las políticas que se articulan al Acuerdo y bajo las 

cuales se está actuando en este periodo como lo sería el plan nacional de desarrollo del 

gobierno actual, los acuerdos de cero deforestaciones como el Tropical Forest Alliance 2020 

y demás leyes o programas que se articulen con las NDC de deforestación. De la mano de, 

fuentes secundarias como noticias y datos aportados desde las ONG’S, ONU, poblaciones 

cercanas (que se han interesado por proporcionar información), comunidades afectadas que 

tengas pronunciamientos disponibles y por último de las entidades del gobierno, para así 

lograr exponer un contexto mucho más claro y amplio, que no se limite a un enfoque 

institucional. 
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Finalmente, durante la investigación se utilizará la evaluación de políticas y 

programas públicos, partiendo de la relevancia del problema al cual se le busca una solución 

y la necesidad de mejora constante en la toma de decisiones, esta metodología consiste en la 

investigación de tendencia interdisciplinaria, con el objetivo de explicar y estimar el alcance 

de los logros alcanzados en términos de impactos y resultados hechos por las políticas y 

programas, para finalmente proponer elementos que puedan mejorar los efectos de la 

actividad que se evaluará (Cardozo, 2003) que en este caso son las NDC del Acuerdo de París 

en Colombia relacionadas con la deforestación. 
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CAPTULO I – MARCO CONCEPTUAL ACERCA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

1.0 Relevancia del cambio climático dentro de las RRII 

Las discusiones internacionales acerca de los problemas medioambientales 

comprenden una diversidad de límites como se observa principalmente en la biología, la 

ciencia política, las relaciones internacionales (RRII), entre otros. Lo anterior es estudiado 

por O´Neill (2009) quien escribe acerca de la necesidad de agilizar los procesos políticos 

internacionales que logren tener resultados en acciones, puesto que hasta ahora la mayoría 

de los tratados y acuerdos ambientales no son vinculantes y van a un ritmo más lento de lo 

que van los impactos ambientales negativos en el mundo.  

¿Por qué es importante tratar los problemas ambientales de forma conjunta y en que 

se basa la necesidad de actuar para enfrentar el cambio climático? En primer lugar, hay que 

comprender que las acciones humanas sobre la naturaleza y sus recursos son las principales 

responsables del gran deterioro ambiental, lo que ha implicado la toma de decisiones 

conscientes en favor de mejorar el medio ambiente. Con esta toma de decisiones se busca 

actuar frente a la realidad medioambiental, enfatizando en la acción desde el sentido de 

identidad y responsabilidad sobre un espacio común (González, 2021). Ello porque la 

degradación del medioambiente es inevitablemente manifiesta en la contaminación de los 

océanos, la extinción de animales y plantas, e impulsada por el excesivo uso y explotación 

del petróleo y del agua (Diaz, 2012). Con esto en cuenta, se destaca que actualmente hay 

conciencia de la problemática desde los actores internacionales y tomadores de decisiones a 

nivel mundial acerca de la importancia de preocuparse por cuidar el medio ambiente y por el 

bienestar del planeta en general, logrando tener acuerdos e intervenciones de talla 

internacional, los cuales se mencionarán más adelante y los que son apoyados desde lo 

nacional en políticas, leyes y decretos (Gauna, 2017). Además, como lo menciona Antonio 

Cendrero et al (2006), quien desde una disciplina científica explica la relevancia del impacto 

de las acciones del hombre dentro del planeta, el cual constituye un sistema de 

codependencia, donde cada interacción tanto positiva como negativa impacta a todo lo que 

se encuentre dentro del sistema (ver anexo I). Así, identifica la relevancia de las actividades 
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extractivas que terminan por generar una huella geomorfológica, que se entiende como la 

transformación de espacios o zonas donde se ha eliminado vegetación y materiales 

geológicos importantes (Cendrero et al, 2006).  

Esto no solo afecta a los ecosistemas, si no que esto está generando problemas que 

afectan directamente a la población mundial, adicionalmente esta afectación se da de manera 

diferenciada. Es decir, en cada país las personas se enfrentan a los efectos del cambio 

climático, contaminación y demás problemas ambientales, pero no todas se enfrentan al 

mismo nivel de contaminación (López, 2014).  

1.1 Justicia ambiental y afectación a los ecosistemas 

Es necesario tener presente el concepto de justicia ambiental, concepto que proviene 

de una lucha dada en Estados Unidos por poblaciones afroamericanas y de bajos recursos, 

quienes se estaban viendo mayor y directamente afectadas por la contaminación y las 

implicaciones a la salud que tenía el vivir cerca o trabajar en industrias químicas o fábricas 

que estaban contaminando servicios esenciales como el agua y el aire (López, 2014). Y 

aunque, no hay una sola definición de justicia ambiental, autores como López, Ramírez, 

Galindo y Contreras, identifican la definición de Arraga y Pardo (2011) como referente, la 

cual comprende la justicia ambiental como la que alude a las normas y los valores culturales, 

reglas, conductas, políticas y decisiones de apoyo a comunidades sostenibles, donde las 

personas logran interactuar confiando en que su entorno es seguro, cuidado y bien protegido 

(Arraga y Pardo, 2011), siendo precisamente esto lo que se pretende brindar a las 

comunidades más perjudicadas por el cambio climático. 

En este sentido, la desigualdad ambiental reconocida por autores como Nyseth y 

Pellow (2014), en el capítulo Justicia ambiental del libro Routledge Handbook of global 

Environmental Politics, representa a las poblaciones que viven en espacios altamente 

contaminados con incapacidad de migrar debido a las limitaciones económicas, lo que a su 

vez permite que se dé una violencia ecológica en forma de violencia social, legitimada e 

impulsada por estructuras y discursos (Nyseth y Pellow, 2014). Adicionalmente, cabe 

destacar que tal degradación del medio ambiente y la constante amenaza en la que viven los 
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ecosistemas que constituyen el planeta, se debe ver desde una óptica critica que dé cuenta la 

directa afectación al derecho a la vida de las poblaciones afectadas, de la mano de la 

limitación a su desarrollo individual y colectivo (McCallion, 2003). 

Ahora bien, para el caso colombiano el cambio climático se ha evaluado desde una 

serie de cambios en el estado de los ecosistemas, resumidas en cuatro situaciones o tipos de 

ecosistemas. Se ha identificado que en Colombia se han impactado los ecosistemas desde la 

forma en la que se lleva a cabo la economía, es decir todo aquello que compone los sistemas 

de producción del país estaría siendo la raíz del impacto negativo en los ecosistemas 

naturales, los cuales son caracterizados por su fragilidad (Sandoval, 2017). Y es precisamente 

esa economía basada en la explotación la que permite identificar a los ecosistemas afectados, 

los cuales están directamente relacionados con los ecosistemas naturales, es decir, los cuales 

no han presentado mayor intervención humana y de paso con los ecosistemas diseñados, 

entendidos como las zonas creadas para sustituir las afectadas, sin pasar por alto que la 

afectación de algunos ecosistemas podría ser irreversible por lo que recuperar el hábitat y 

mejorar las funciones ecológicas de tales ecosistemas podría ser una tarea ardua (Naranjo, 

2015). Esta reciprocidad se puede entender mejor con el siguiente gráfico, donde se exponen 

los ecosistemas mencionados antes y el cómo Colombia debería o podría actuar en cada 

ecosistema, además, el gráfico da luz sobre los ejes a trabajar y los cuales son tenidos en 

cuenta en las metas a cumplir por Colombia en el Acuerdo de París. 
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Tomado de: Naranjo, L. (2015), Paisajes diseñados y ecosistemas emergentes: 

alternativas de manejo de la biodiversidad en agroecosistemas, WWF, Pp.15.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta el párrafo anterior, porque los campos 

científico, biológico y geológico son algunos de los que han logrado evidenciar empírica y 

teóricamente el daño causado en la tierra, esta figura no solo identifica la interdependencia 

del medio ambiente y todo lo que lo compone, sino que también identifica la acción ideal a 

mejorar y a realizar en cada uno de los ecosistemas (Naranjo, 2015). 

Del mismo modo, es importante tener presente el concepto de Antropoceno, el cual 

según expone Simon Lewis y Mark Maslin (2015), se comprende como una época geológica 

-aun en debate- destacada por la actividad humana, y aunque algunos autores proponen 

distinguir el Antropoceno desde antes de la última glaciación hasta la década de 1960, aun 

no es posible enunciar algún periodo de tiempo que conforme un inicio y un fin con exactitud. 

En consecuencia, el Antropoceno entendido desde lo propuesto por Crutzen (2006), es la 

época en la cual se evidencia el incremento de la población, de la mano del aumento de 

urbanización, así como de la constante industrialización, lo cual ha tenido como consecuencia 
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el impacto negativo en la temperatura del planeta y, por ende, la profundización del cambio 

climático. Esto es apoyado por Rockstrom (2009) quien teoriza acerca del daño que ejercen 

las actividades humanas sobre el planeta, estableciendo nueve limites planetarios, donde la 

humanidad podría actuar de forma segura sin afectar en gran medida al medio ambiente, esta 

propuesta es muy llamativa para un camino a la sostenibilidad, pues los limites se encuentran 

en campos hoy ya afectados, como lo son el cambio climático, carga de aerosol, agotamiento 

del ozono, acidificación del océano, uso de agua potable, cambio del sistema del suelo, 

pérdida de biodiversidad, polución química y flujos geoquímicos. No obstante, Crutzen 

también reconoce en su escrito Geology of mankind (2002), la relevancia de la humanidad 

como la única fuerza ambiental que debe y puede actuar para contribuir positivamente a este 

asunto medioambiental.  

1.2 Antropoceno  

Se ha identificado que la actividad humana ha sido la principal causa de la 

degradación medioambiental y ha terminado por incidir negativamente en los ciclos 

biogeoquímicos de la tierra, como evidencia de esto se presenta la alteración del ciclo del 

nitrógeno para poder ser usado como fertilizante, (Lewis y Maslin, 2015). No obstante, este 

es tan solo uno de los ejemplos de las alteraciones que se han dado consciente e 

inconscientemente sobre la naturaleza provocadas por la actividad humana, es decir, por 

acciones antropogénicas, entendiendo que los daños ambientales terminan por afectar a la 

misma humanidad, pues como se menciona antes, las poblaciones también son víctimas 

directas de estas acciones (González, 2021). No obstante, las repercusiones en la humanidad 

se han estudiado tanto desde la justicia ambiental mencionada, y del cambio climático, 

concepto que cobra relevancia en la Cumbre de Estocolmo en 1972, donde se mencionan 

temas relacionados con la degradación ambiental y la contaminación (González, 2021). 

Veinte años después vuelve a ser definido en la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático (CMCC) como el cambio de clima provocado por la actividad humana que altera 

la composición de la atmosfera sumado a la variación del clima en los periodos estudiados, 

lo que se puede evidenciar en el desnivel del mar, las emisiones de gases por aerosoles a la 

atmosfera, el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases (Díaz, 2012).  
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De este modo, es claro que la humanidad ha tenido importantes avances tecnológicos 

para su desarrollo, pero también ha dejado de lado la relevancia del cuidado de su entorno y 

es de hecho, hay proyecciones poco alentadoras que indican que de no detener o mitigar el 

cambio climático, para el 2100 las olas de calor y por ende los incendios forestales, sumados 

al deshielo, lograrán una gran crisis que hasta puede causar conflictos por los recursos  

(Donoso, 2020), y aunque pueda sonar muy catastrófico, lo que Claudia Donoso expone en 

su texto, no está lejos de la realidad. Ya que el nivel que ha alcanzado el cambio climático 

ya está teniendo grandes repercusiones negativas sobre los humanos, causando graves 

enfermedades principalmente trasmitidas por medio del agua contaminada, lo que refleja de 

paso la escasez de agua potable, esta serie de consecuencias repercuten en la perdida y daño 

permanente de importantes ecosistemas alrededor del mundo, como se menciona antes 

(Useros, 2012). 

Actualmente, se presenta el cambio climático como un fenómeno ambiental 

generalizado e intensificado, apoyado en el último informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado el 9 de agosto de 2021, donde se 

puede dar cuenta de la preocupante realidad, ya que según estudios la temperatura global 

podría llegar a aumentar más de 1,5 grados centígrados en los próximos 20 años, y solo si se 

reduce de forma inmediata las emisiones de gases de efecto invernadero se puede limitar y 

no superar ese 1,5 °C establecido como máximo en el Acuerdo de París, explicado más 

adelante (IPCC, 2021), y lo cual es apoyado por Rockstrom de forma indirecta, pues uno de 

los límites establecidos para el cambio climático según este autor es un aumento máximo de 

2 °C de la temperatura del planeta, pues si este límite se supera el efecto del cambio climático 

podría ser irreversible (Rockstrom, 2009) 

En consecuencia, al enfrentarnos como humanidad a un problema ambiental con 

imposibilidad de evitarse o de simplemente dejar a un lado y ser ignorado, muchas disciplinas 

han intentado proponer soluciones y acciones a seguir con el fin de poder prolongar la vida 

en la tierra. Tal y como se ha mencionado hasta ahora, una gran cantidad de propuestas giran 

en torno a la resiliencia y a la sostenibilidad, pues como lo denota el texto de Perrings (2006), 

uno de los sectores con más responsabilidad en los problemas ambientales como lo es el 
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calentamiento global y la pérdida de biodiversidad ha sido la agricultura, por ello es que 

gobiernos como el colombiano ha intentado transitar a un desarrollo sostenible y con ayuda 

de propuestas resilientes que pretenden convertir esas alteraciones ya generadas en los 

bosques y demás ecosistemas en posibilidades de renovación y fortalecimiento de 

capacidades de manejo de los daños ambientales (Stockholm Resilience Centre, 2016) 

1.3 Evaluación ex -ante y ex -post de las Políticas publicas  

El Acuerdo de París se presenta en Colombia como una política pública de orden 

nacional cuyo proceso de evaluación ex -ante se da por medio de las distintas instituciones 

que se encargan de los temas medio ambientales y económicos principalmente, debido a que 

estos son los sectores de mayor relevancia a la hora de actuar en correspondencia a la 

reducción de los GEI y son instituciones como el ministerio de ambiente, ministerio de 

comercio, presidencia, congreso, entre otros quienes realizaron el estudio y aprobación del 

Acuerdo, y por lo tanto del presupuesto y del alcance desde cada sector para proyectar los 

resultados esperados, teniendo presente costos y beneficios del cumplirse la política con éxito 

(Miranda, 2014).  

Adicionalmente, al corresponder a un estudio de una política en proceso, el libro de 

Miranda (2014) es pertinente ya que explica la importancia de la etapa de ejecución, puesto 

que es el momento en el que se actúa y se da uso de los recursos mediante la operación donde 

se pretende lograr la transformación de los recursos, tangibles e intangibles en los resultados 

esperados y en este proceso se debe continuar con la búsqueda de fuentes de financiación y 

conocimiento que contribuyen positivamente al medio ambiente en este caso, en este caso 

otras políticas y leyes serán apoyos e insumos para él logra de las NDC en materia forestal 

(Miranda, 2014) 
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CAPÍTULO II- POLITICAS Y LEYES COLOMBIANAS CON RELACIÓN 

A LA DEFORESTACIÓN Y POSTERIOR A LA ADOPCIÓN DEL ACUERDO DE 

PARÍS 

2.0 Introducción:  

Este capítulo presentará las políticas públicas, CONPES y leyes más destacadas en materia 

de deforestación, con la explicación de sus respectivos objetivos y un resumen de su avance 

o retroceso en la mitigación de la deforestación en el país. Lo cual tiene como fin 

identificar y explicar los instrumentos y vías que tiene Colombia para cumplir con las NDC 

de expuestas posteriormente, cuyo propósito principal es la reducción de las emisiones de 

GEI, desde el sector forestal.  

2.1 Balance colombiano de la deforestación y la relevancia de acción política en 

materia forestal. 

Se debe actuar frente al cambio climático y a las causas y consecuencias subyacentes, 

ya que la comunidad internacional ha intervenido desde sus capacidades limitadas, con el fin 

de actuar en pro del medio ambiente y así mitigar el cambio climático. De hecho, de las 

intervenciones más importantes es la XXI Conferencia de las partes (COP21) en París y es 

conocida por la adopción del Acuerdo de París cuyo objetivo principal es dar respuesta a la 

amenaza del cambio climático desde distintas áreas de trabajo, y así poder limitar el aumento 

de la temperatura del mundo en un máximo de 1,5 grados centígrados en las próximas 

décadas, esto como un objetivo general desde estrategias diversas y teniendo presente que 

este Acuerdo logra un importante avance al reconocer y avanzar de forma vinculante sobre 

la problemática, pues además enfatiza cada tema relevante en el accionar en búsqueda de un 

mejor medio ambiente, como lo es el actuar frente a la deforestación. Sin embargo, lo más 

destacable del Acuerdo es que cada uno de los países que se han adherido voluntariamente, 

han sido quienes proponen las metas que pueden cumplir para el 2030, desde procesos 

internos, con el fin de dar cumplimiento según sus propias capacidades a mitigar y a adaptarse 

al cambio climático (García et al. 2016).   
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Es destacable el énfasis del acuerdo en materia de adaptación al cambio climático, lo 

cual es definido por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 

como el ajuste de los sistemas humanos ante nuevos entornos, como respuesta a estímulos 

climáticos proyectados o actuales (Gauna, 2017). Además, tanto para la adaptación y la 

mitigación es necesario una planificación adecuada y un seguimiento correspondiente, que 

como lo menciona Gauna (2017) debe tener en cuenta la vulnerabilidad a la que se enfrenta 

cada país, entendiendo que las capacidades van a variar. 

Para el mundo entero la protección de la naturaleza debería ser primordial y en 

especial el cuidado de los bosques debido a su relevante necesidad para todo ser vivo en la 

tierra, pues como lo explica un artículo del Banco Mundial, gracias a las cuencas y a los 

humedales forestales hay agua dulce, ya que estos proveen el 75% de ella, la cual permite 

suplir necesidades básicas de los humanos (Banco Mundial, 2016). Adicionalmente, los 

bosques son donde se almacena el carbono del planeta y ayudan a disminuir el impacto del 

cambio climático, al absorber los GEI -Gases de efecto invernadero- y al mejorar la gestión 

del paisaje (Banco Mundial, 2016). En este sentido, el cuidado de los bosques para América 

Latina debería ser prioridad, ya que según el artículo “Los bosques su valor e importancia”, 

la región cuenta con dos tercios de todas las especies vegetales terrestres del planeta y es 

simultáneamente la región que tiene más deforestación (Ortega, 2001). 

Por ende, conviene describir a detalle algunas de las causas de la deforestación en 

Colombia, ya que muchas de estas no son tan sencillas de mitigar, algunas las causas se 

pueden englobar dentro de la expansión de la frontera agropecuaria, la cual como se verá más 

adelante tiene distintas raíces, pero es caracterizado por la ganadería extensiva, la siembra de 

cultivos ilícitos, la minería legal e ilegal la tala ilegal, la creación de infraestructura, y los 

incendios forestales que en algunos casos son causados por el calentamiento global o por 

actividad humana (García, 2012). De hecho, si se necesitara jerarquizar la responsabilidad de 

cada una de las causas mencionadas anteriormente, una de las más importantes sería la 

ganadería extensiva con el 60% de responsabilidad sobre la deforestación presentada en el 

país, seguida de la tala ilegal, la cual es un poco más difícil de regular, porqué está compuesta 

por actores que se encuentran fuera del sistema e impiden que una regulación sobre estas 
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zonas sea efectiva (FAO y OIMT, 2006). De la misma forma, y como se refleja anteriormente 

como Colombia cuenta con una gran diversidad de problemáticas que mantienen y aceleran 

la deforestación, sumado al abandono de los pueblos indígenas por parte del Estado, -

históricamente protectores de la naturaleza-, lo que les permite a grupos al margen de la ley 

y en algunos casos es el mismo Estado el exterminio de los bosques, pues se llevan a cabo 

procesos de exploración y explotación que requieren la deforestación (Rozo, 2020). 

Por lo tanto, para precisar un poco acerca de las dos causas principales hay que 

entender el contexto, ya que la ganadería extensiva ha ido en aumento, y ¿en qué medida? 

para el 2019 el 54% de los suelos con vocación forestal según el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi han sido deforestados para la ganadera, lo más difícil en este caso es que detener la 

ganadería extensiva no sólo va en contra de los intereses individuales de quienes tienen su 

economía basada en la explotación de los bosques, sino que cuenta con un bajo compromiso 

estatal, como se podrá apreciar más adelante las metas del Gobierno de Iván Duque son 

débiles y requieren esperar mucho tiempo (Barros, 2021).  Y desde la tala ilegal, no 

solamente se dificulta desde un punto de vista institucional, sino que es una problemática que 

crece constantemente y con rapidez, pues para el año 2020 se ubicó como la principal causa 

de deforestación, representando un 2% de deforestación al interior de los Parques Nacionales 

naturales (PNN) (Luque, 2021). Adicional a esto, Colombia necesita cooperar al tener parte 

en la Amazonía, que como lo evidencian los reportes de comunidades indígenas como 

Yaguará II, este espacio debe ser protegido por los estados que la poseen, pero no se ha hecho, 

(Rutas del Conflicto, 2021)  y además al no darle la importancia ambiental a este espacio se 

ha dejado a merced de muchos grupos armados y civiles que atentan contra las mismas 

poblaciones indígenas protectoras del ecosistema y contra el ecosistema, deforestando para 

cultivos y ganadería, que tiene como consecuencia el aumento de incendios difíciles de 

controlar (Téllez, 2020). 

En este orden de ideas, el Acuerdo da una expectativa positiva de carácter 

internacional, porque como lo presenta el artículo escrito por Enri Jones publicado en la 

página de Naciones Unidas, el cambio climático es un gran desafío que pone a prueba la 

seguridad global, ya que a medida que este fenómeno avanza los recursos se vuelven más 
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escasos, por lo que la lucha por estos podría ser una realidad muy difícil de controlar. Este 

articulo ayuda a enfatizar la importancia de la articulación de temas y dejar de ver el medio 

ambiente, el desarrollo, la economía y la seguridad por separado, pues si se ve por separado 

se ve limitada la posibilidad de plantear soluciones, propuestas y proyectos que favorezcan a 

todos los aspectos así no estén idealmente priorizados.  

2.2 Leyes y políticas iniciales antes de un énfasis en el cuidado medio ambiental 

Colombia debe implementar eficazmente las políticas ya existentes, comprendiendo 

los efectos de controlar o mantener descontrolado el sector de deforestación y el uso del 

suelo, siendo este un asunto complicado de solucionar, ya que la deforestación no es 

producida por actores que actúen de acuerdo a la ley,  de hecho como se menciona antes, los 

grupos armados al margen de la ley son grandes responsables de estos eventos y dado que se 

da en zonas de difícil alcance para las autoridades estatales, es difícil establecer que actúen 

con respecto a la ley (Gobierno de Colombia, 2017). 

En este sentido, y precisando sobre la trayectoria de estrategias medio ambientales 

para reducir la deforestación en Colombia y las emisiones de gases de efecto invernadero. Es 

importante dilucidar que Colombia ha pasado por diversas etapas de reconocimiento o 

desconocimiento de la deforestación como un problema que afecta al medio ambiente, una 

de estas se da por medio de la ley 2 de 1959 sobre economía forestal de la Nación y 

conservación de recursos naturales renovables, donde se establecen los límites de zonas de 

reserva forestal, entendidos como los terrenos baldíos ubicados en espacio hidrográficos que 

tengan posibilidad de ser usados para generar energía, para consumo o producción. Además, 

la ley expone que estos bosques en terrenos baldíos limitados allí no pueden ser explotados, 

de hecho, dice que el gobierno está en capacidad de comprar o expropiar con el fin de 

reforestar progresivamente, así como también puede actuar si es necesario en pro a la 

conservación y al mejoramiento de los suelos (Congreso de Colombia, 1959). En general la ley 

2 tiene un enfoque de conservación y de establecer zonas protegidas para impedir la 

deforestación y por el contrario reforestar.  
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No obstante, para 1992 Colombia toma como prioridad la mejora de la economía, 

ubicando en un segundo lugar los temas ambientales, si no que fue quien impulsó la 

deforestación con la creación del Plan Pacífico, una estrategia de desarrollo sostenible para 

la costa pacífica colombiana dada en 1992. Este plan pretendía llevar servicios públicos 

principales y vías para comunicar los puertos adecuadamente en zonas costeras, pero veía la 

riqueza ambiental como un recurso explotable, siempre que se llevara a cabo de forma 

sostenible, pero la sostenibilidad la entendía como la tecnificación de la explotación de los 

espacios naturales y un el apoyo de las corporaciones regionales quienes serían las 

encargadas de limitar las zonas y conceder los permisos (DNP, 1992).   

Posteriormente, se da el decreto 1791 de 1996, el cual establece el aprovechamiento 

forestal, entendido como la posibilidad de tener producción a partir de los bosques y establece 

que este aprovechamiento forestal se dará de forma controlada y regulada, donde las 

corporaciones serán quienes concederían los permisos. Además, propone la reposición de las 

áreas afectadas, pero en otras zonas según lo disponga la entidad administradora de este 

recurso explotado, del mismo modo da algunos requisitos para que los terrenos puedan ser 

explotados, como lo es: que el bosque se encuentre ubicado en suelo que pueda tener un uso 

más amplio que la sola reserva forestal, que no se encuentre en un parte nacional natural y 

que no se encuentre en un espacio que deba ser conservado según los planes de manejo para 

esa área (Presidencia de la república de Colombia, 1996).  

En efecto, hasta después de 1996 Colombia no tuvo como un tema relevante la 

protección de los bosques entendiendo su protección antes que el aumento de la economía, 

sin dejar de lado la ley 2 donde se proponía la conservación de los bosques, pero que fue 

dejada atrás ubicando como prioridad la explotación de zonas forestales para aprovechar esos 

terrenos. En consecuencia, Colombia ha ido expandiendo la frontera agrícola, lo que se ha 

visto como una alternativa de desarrollo y de aumento de la economía, además esta estrategia 

no se ha implementado solo unas pocas veces, de hecho, aun hoy la expansión de la frontera 

agrícola es una realidad. En este sentido, es posible inferir que Colombia ha implementado 

un modelo económico basado en sus recursos desde hace más de 50 años, aproximadamente 

desde 1950 (Sevilla, 1997). Y como Colombia permanece bajo una economía basada en 
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bienes primarios, los impactos que este modelo económico ha ido teniendo sobre los suelos 

y los ecosistemas del país ha resultado en una gran cantidad de hectáreas deforestadas para 

poder tener cultivos de uso ilícito y para praderizar (Minambiente, 2017, pp.70) 

Aunque, en el mismo año que se da la ley 1791 el Departamento Nacional de 

Planeación aprueba una nueva política, conocida como el Conpes 2834; política de bosques 

que entra en vigor a partir de 31 de enero de 1996. Esta política es de gran relevancia porque 

hasta ahora varias de las leyes y políticas habían tratado de minimizar el daño ambiental 

provocado por la deforestación, pero en este caso reconoce la necesidad de reforestación y la 

relevancia de este problema medio ambiental. La política de bosques estableció pautas para 

la conservación, uso y protección de los bosques del país, así como el intento de un servicio 

forestal nacional, lamentablemente, gran parte de lo que se propuso en esa política aún no se 

ha logrado y se evidencia en el estado de la deforestación en Colombia (Departamento 

Nacional de Planeación, 1996) 

Años después en coordinación con los ministerios relacionados con la economía, el 

medio ambiente y la agricultura, se realiza y aprueba el Conpes 3125 política de estímulo a 

la reforestación comercial en Colombia 2003-2006 que provee una estrategia para la 

consolidación del plan nacional de desarrollo forestal, dado el 27 de junio 2001 y aprobado 

el 11 de agosto de 2003, donde se establecieron 68 metas que debían ser cumplidas para el 

2025, pero desde su inicio no se evidenció acción alguna que acercara al país al cumplimiento 

de los objetivos de relacionar el sector forestal al desarrollo nacional para lograr avances 

tanto en lo económico como en lo ambiental (Departamento Nacional de Planeación, 2001) 

Después de tal diversidad de leyes y normas en materia forestal, el Congreso de la 

República de Colombia aprueba la ley 1021 de 2006 “por la cual se expide la Ley General 

Forestal”. Un intento por tener presente la problemática de deforestación y detener la tala 

ilegal, sin embargo, una vez más guía la ley más al aprovechamiento forestal, pues expone la 

necesidad de mantener una explotación en algunas zonas forestales y de cómo esta ayuda a 

mejorar la economía de la zona al proporcionar trabajo a los habitantes (Congreso de 

Colombia, 2006). Es importante denotar que, aunque la ley logra implementar un mejor uso 
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del lenguaje relacionado con temas del cuidado del medio ambiente y se apoya en las 

propuestas de regulaciones de explotaciones, cultivos y desarrollo sostenible, así como la 

especificación de las funciones y responsabilidades del consejo nacional forestal, para 

finalmente englobar toda la ley en la necesaria articulación entre entes que regulen y procuren 

la conservación forestal, con quienes se encargan de dar los permisos para su explotación en 

zonas específicas.  

De esta forma, Colombia ha ido añadiendo la importancia del cuidado medio 

ambiental al discurso, pues, posterior a estas políticas se da la estrategia institucional para la 

articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, mediante 

el Conpes 3700 de 2011, aprobado por todos los ministerios del país lo que implica una 

mínima articulación entre estos para el cumplimiento de lo propuesto. De hecho, este Conpes 

es destacado porque guía sus intereses a la disminución de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Además, toma en 

cuenta la problemática ambiental y la necesaria acción sobre esta para poder lograr un 

desarrollo económico y social, ya que la separación de materia económica y ambiental no 

había traído buenos resultados hasta ahora, pero su articulación podría evitar pérdidas 

económicas dadas por las alteraciones del ecosistema y el clima de estos. En suma, cabe 

destacar la estrategia nacional para la reducción de las emisiones debidas a la deforestación 

y a la degradación forestal en los países en desarrollo (ENRRED+) que busca el desarrollo 

de actividades el pro a la reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, 

como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 (Minambiente, 2021). 

En 2012, Colombia lanza la política nacional para la gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en que se reconoce el ya mencionado cambio 

del uso de la tierra, causado principalmente por la ganadería extensiva, lo que ha generado 

efectos negativos en el ambiente, reduciendo los ecosistemas del país (Presidencia de 

Colombia, 2015) (ver anexo II), y realiza un balance del estado de bosques en el país así 

como los espacios que han sido transformados negativamente, tanto por la ganadería como 

por los incendios, el consumo de leña, la extrusión de madera, la expansión de frontera 
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agropecuaria, la construcción de infraestructura y las diversas actividades ilegales como la 

tala irregular y los cultivos ilícitos.  

Luego, Colombia saca el decreto 1257 en 2017 “por el cual crea la comisión 

intersectorial para el control de la deforestación y la gestión integral para la protección de 

Bosques Naturales”, por medio del cual se expone una serie de consideraciones para tener 

presentes, como lo es la necesidad de tener en cuenta el mercado ilegal que existe bajo la 

deforestación, cuyas causas fueron brevemente mencionadas en el capítulo anterior. Este 

decreto crea la comisión intersectorial para el control de la deforestación y la gestión integral 

para la protección de bosques, quienes deben encargarse de coordinar por medio de los 

instrumentos legales, políticos y normativos necesarios para proteger los bosques 

(Departamento administrativo de la presidencia de la república, 2017) 

De este modo, Colombia le da relevancia del cuidado de los bosques y esto se refleja 

con fuerza mediante la ley 1931 del 27 de julio del 2018 en la que Colombia se compromete 

jurídicamente con el firmado Acuerdo de Paris en 2015. Así el país en esta ocasión ratifica 

el Acuerdo y se compromete por medio de 10 metas entendidas como Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDC), enfocadas a la mitigación y a la adaptación, siendo 

los ejes centrales del Acuerdo (Congreso de la República, 2017). Esta ley va de la mano de 

instrumentos previos para la gestión al cambio climático, como lo es el Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (PNACC) que tiene como gran fin el crear 

entidades eficientes y eficaces que informen el estado del medio ambiente en Colombia para 

tomar mejores decisiones, que logren articular todos los sectores económicos y sociales, lo 

cual implica un trabajo conjunto entre las entidades del Estado. En este mismo año se 

aprueban dos CONPES más, por un lado el CONPES 3918 “Estrategia para la 

implementación de los ODS en Colombia”, que pretende establecer un modelo de desarrollo 

sostenible en coherencia con la agenda 2030, buscando llegar a las metas establecidas en los 

ODS 1 (reducción de pobreza), ODS 2 (hambre cero), ODS 13 (acción por el clima) y ODS 

15 (vida de los ecosistemas terrestres), y por el otro el CONPES 3934 “Política para el 

crecimiento verde” el cual puede verse como un apoyo al nombrado antes, pues propone que 

el país realice una transición de modelo económico a uno sostenible, donde no se vea la 
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protección del medio ambiente y la economía como temas contrarios, precisando el potencial 

de los negocios verdes y la bioeconomía (DNP et al, 2018) 

A la vez, en 2018 Colombia inicia a llevar a cabo un nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 denominado Pacto por Colombia, pacto por la equidad, en el cual se 

establece como uno de los objetivos la reducción de la deforestación en un 30%, una vez más 

a partir de la generación de nuevas oportunidades de economía sostenible, mencionando la 

importancia de la protección de zonas como la Amazonía, con la deforestación como su 

principal amenaza (DNP, 2018). Ahora, si bien el PND reconoce la deforestación como un 

problema importante en el país, también propone metas a largo plazo, pues pretende llegar a 

100,000 hectáreas para desarrollos silvopastoriles en los 4 años de gobierno, lo que implicaría 

la transformación de la ganadería extensiva hasta dentro de 100 años (Barros, 2021). 

En consecuencia, a partir de la estrategia colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

(ECDBC), programa de planeación de desarrollo que pretende separar el crecimiento de las 

emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico nacional por medio de 

medidas sectoriales de mitigación que mejoren la Carbono-eficiencia, En 2018, el Ministerio 

de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible inicia la segunda fase de esta estrategia, la cual 

está financiada por el Fondo Acción “Moviendo la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 

en Carbono hacia la acción” ligada a la iniciativa internacional del clima creada por 

Alemania. Pretendiendo el impulso progresivo de las capacidades para promover el 

desarrollo bajo en carbono, uniendo los entes nacionales y sectores económicos del país, ya 

que esta estrategia está dentro de la Estrategia 2050 y ligada a lo ya propuesto en las NDC 

del Acuerdo de París (Ministerio de ambiente y sostenibilidad, 2018).   

Adicionalmente, hoy 2022 el país dispone de una política nacional para el control de 

la deforestación y la gestión sostenible de los bosques, CONPES 4021 aprobado el 21 de 

diciembre de 2020. Esta política reconoce la gravedad y progresividad con la que avanza la 

deforestación en Colombia, donde se proyecta que “Si la deforestación continúa aumentando, 

a 2030 Colombia podrá perder alrededor de 1,5 billones de pesos del Producto Interno Bruto 

(PIB) y entre 1.034 y 1.670 millones de pesos en ahorros” (Consejo nacional de política 
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económica y social, et al., 2011, p. 11). Por esta razón, Colombia ha estado activo en pro a 

mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, sin 

dejar de lado la economía, y esto ha sido bien recibido internacionalmente, por lo que países 

como Alemania, Noruega y Reino Unido han realizado una donación de 33,5 millones de 

dólares para Colombia. Como resultado de la Declaración conjunta de intención, realizando 

una alianza de cooperación donde los países “premian” los logros de los países y en este caso 

de Colombia (Minambiente, 2021), y la donación debe ser usada para la “reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación 

de los bosques (REDD+) y para promover el desarrollo sostenible en Colombia” 

(Minambiente, 2021, párrafo 5).  

Asimismo, desde el documento publicado por el ministerio de ambiente y otras 

organizaciones apoyo para la acción contra el cambio climático, donde exponen metas para 

Colombia en favor al cumplimiento del Acuerdo de París, así como también expresa la 

recepción de los donantes, tal como se expresa antes, y menciona que Colombia dispone de 

300 millones de dólares entre 2015 y 2020 en donaciones los cuales deben usarse en el marco 

de acción que disponen dos acuerdos, consignados en la agenda Lima-París para la Acción 

Climática, donde uno de ellos tiene como meta principal cero deforestación en la región 

amazónica y el otro la reducción de la deforestación en todo el territorio nacional (García et 

al, 2016). 

Y como la importancia de proteger los bosques ha ido imponiéndose en la agenda 

política de Colombia como se evidencia en las leyes expuestas, una de las ultimas leyes 

relevantes en el asunto es la ley N° 2169 dada el 22 de diciembre de 2021 “por medio de la 

cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas 

y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras 

disposiciones”  que tiene como objetivo principal el establecimiento de metas para alcanzar 

la resiliencia climática, desarrollo bajo en carbono y carbono neutralidad en coherencia con 

los compromisos internacionales adquiridos como lo es el mismo Acuerdo de París 

(Congreso de Colombia, 2021). 
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Finalmente, Colombia dispone hoy tanto de políticas, como de recursos económicos 

para poder mitigar el cambio climático y en este caso específico para la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la deforestación. De hecho, su labor 

es reconocida en instancias importantes como ya se mencionó, y como el fenómeno 

ambiental aún permanece, entre 2020 y 2021 se crearon unas instancias de coordinación 

interinstitucional que permiten el desarrollo de acciones de prevención y manejo de incendios 

forestales, ya que el país venía siendo azotado por olas de calor e individuos que terminaban 

por causar incendios forestales, que impactan negativamente en el territorio y en el medio 

ambiente. Por lo que actualmente el país le apuesta a la capacitación y fortalecimiento de la 

gobernanza forestal, así como la capacitación directa a los cuerpos de bomberos, Batallón 

Nacional de Gestión de Desastres de Ejercito para atender activa y eficazmente las 

emergencias forestales (Minambiente, 2022).  

2.2.1 Resumen de instrumentos institucionales para la gestión de los bosques  

Ley, decreto o  Fecha de aprobación  Objetivo 

Ley N° 2  

Sobre economía 

forestal de la Nación 

y conservación de 

recursos naturales 

renovables 

1959 Establece límites de zonas de reserva 

forestal, así como las actividades 

prohibidas en los terrenos baldíos con 

reserva forestal. 

Plan Pacifico   

Una nueva estrategia 

de desarrollo 

sostenible para la 

costa pacífica 

colombiana  

Marzo 30 de 1992 Establecer pautas para una economía 

desde el potencial de la riqueza 

ambiental 
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Decreto 1791 Octubre 4 de 1996  Producción a partir de los bosques y 

tomando el aprovechamiento forestal 

que se dará de forma controlada y 

regulada 

Conpes 2836 

Política de bosques  

31 de enero de 1996 Estableció pautas para la conservación, 

uso protección de los bosques del país y 

la creación del servicio forestal 

nacional, 

Conpes 3125  

Política de estímulo a 

la reforestación 

comercial en 

Colombia 2003-2006 

11 agosto de 2003 Establece 68 metas que debían ser 

cumplidas para el 2025 para aumentar 

la cantidad terreno boscoso. 

ley 1021 “por la cual 

se expide la Ley 

General Forestal”. 

20 abril de 2006 “Establecer el Régimen Forestal 

Nacional, conformado por un conjunto 

coherente de normas legales y 

coordinaciones institucionales, con el 

fin de promover el desarrollo sostenible 

del sector forestal colombiano en el 

marco del Plan Nacional de Desarrollo 

Forestal” (Congreso de Colombia, 

2006) 

Conpes 3700 

Estrategia 

institucional para la 

14 de Julio de 2011 Fomentar la elaboración e 

implementación de las políticas, planes, 

programas y demás acciones 
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articulación de 

políticas y acciones 

en materia de cambio 

climático en 

Colombia 

institucionales en materia de cambio 

climático. 

Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-

2014  

Ley 1450  

2011 Desarrollo de actividades el pro a la 

reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de 

bosques. 

Política nacional 

para la gestión 

integral de la 

biodiversidad y sus 

servicios 

ecosistémicos 

2012 Da un balance del estado de bosques en 

el país, así como los espacios que han 

sido transformados negativamente  

Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-

2018 o ley 1753 

9 de junio 2015 Por medio de ENRRED+ busca el 

desarrollo de actividades el pro a la 

reducción de emisiones por 

deforestación y degradación de 

bosques, coordinando el ámbito privado 

con la política nacional. 

Decreto 1257 

por el cual crea la 

comisión 

intersectorial para el 

control de la 

25 de julio 2017 expone una serie de consideraciones 

para tener presentes, como lo es la 

necesidad de tener en cuenta el mercado 

ilegal que existe bajo la deforestación 
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deforestación y la 

gestión integral para 

la protección de 

Bosques Naturales 

Ley 1931 

Por la cual se 

establecen directrices 

para la gestión del 

cambio climático 

27 de julio 2018 Establece directrices para la gestión del 

cambio climático en las instituciones 

nacionales departamentales y 

municipales en materia de adaptación al 

cambio climático y mitigación de gases 

de efecto invernadero. 

La estrategia 

colombiana de 

Desarrollo Bajo en 

Carbono 

2018 programa de planeación de desarrollo 

que pretende separar el crecimiento de 

las emisiones de gases de efecto 

invernadero del crecimiento económico 

nacional por medio de medidas 

sectoriales de mitigación que mejoren la 

Carbono-eficiencia 

CONPES 3918 

Estrategia para la 

implementación de 

los ODS en 

Colombia 

15 de marzo de 2018 Establecer un modelo de desarrollo 

sostenible en coherencia con la agenda 

2030, buscando llegar a las metas 

establecidas en los ODS 

CONPES 3934 

Política para el 

crecimiento verde 

10 julio de 2018 Propone que el país realice una 

transición de modelo económico a uno 

sostenible 
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Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-

2022 

 Pacto por 

Colombia, pacto por 

la equidad 

2018 Establece como uno de los grandes 

objetivos la reducción de la 

deforestación en un 30%, una vez más a 

partir de la generación de nuevas 

oportunidades de economía sostenible 

Plan Nacional de 

Adaptación al 

Cambio Climático 

2021-2030 

 

22 de septiembre 2020 Crear entidades eficientes y eficaces 

que informen el estado del medio 

ambiente en Colombia para tomar 

mejores decisiones, que logren articular 

todos los sectores 

CONPES 4021 

“Política Nacional 

para el control de la 

Deforestación y la 

Gestión Sostenible 

de los Bosques”  

4021 aprobado el 21 de 

diciembre de 2020 

Reducir el 30% de la deforestación para 

las 2022 y 100,000 hectáreas de 

forestación para el 2025 para 2030 

alcanzar las cero deforestaciones a nivel 

nacional 

la ley N° 2169 “por 

medio de la cual se 

impulsa el desarrollo 

bajo en carbono del 

país mediante el 

establecimiento de 

metas y medidas 

mínimas en materia 

22 de diciembre de 2021 Establecer medidas y metas para 

alcanzar el carbono neutralidad 

desarrollo bajo en carbono y la 

resiliencia climática con el fin de 

proteger el entorno ambiental y 

reconocer el papel de la ciudadanía para 

el logro de estos objetivos. 
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de carbono 

neutralidad y 

resiliencia climática 

y se dictan otras 

disposiciones”   

 

Fuentes: elaboración propia con base en datos de: (Congreso de Colombia. (1959). Ley 2 de 1959 

(16 de diciembre) Sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales 

renovables, Colombia); (Presidencia de la República de Colombia y DNP. (1992). Plan pacifico 

una nueva estrategia de desarrollo sostenible para la costa pacífica colombiana, Colombia); 

(Presidencia de la república de Colombia. (1996). Decreto 1791 de 1996, Por medio del cual se 

establece el régimen de aprovechamiento forestal); (DNP. (2001). Conpes 3125 Estrategia para la 

consolidación del plan nacional de desarrollo forestal, Republica de Colombia); (Congreso de 

Colombia. (2006). Ley 1021- 20 abr 2006 “por la cual se expide la Ley General Forestal”); 

(Consejo nacional de política económica y social, república de Colombia y DNP. (2011). Conpes 

3700, Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio 

climático en Colombia, República de Colombia); (Congreso de la República de Colombia. (2011). 

Ley 1450 de 2011, “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”); 

(Presidencia de Colombia. (2015). Política nacional para la gestión integral de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos, Presidencia de Colombia); (Departamento administrativo de la 

presidencia de la república. (2017). Decreto 2157 20 dic 2017. República de Colombia); (Congreso 

de Colombia. (2018). Ley 1931 27 julio 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión 

del cambio climático, Colombia) ;( Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC), Minambiente); (Congreso de la 

República de Colombia. (2015). Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “todos por un nuevo país”, Colombia); Congreso de Colombia. (2021). Ley 

N° 2169 22 dic 2021); (Departamento Nacional de Planeación. (2019). Plan Nacional de 

Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad” [LEY 1955 DE 2019]); DNP, 

Consejo Nacional de Política Económica y social, et al. (2018). Conpes 3934 Política de 

Crecimiento verde, Colombia. 
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CAPÍTULO III – BALANCE FORESTAL EN COLOMBIA Y NDC 

ADOPTADAS EN COLOMBIA EN PRO A LA PROTECCIÓN FORESTAL 

3.0 Introducción:  

El presente capitulo dará a conocer un breve resumen del estado del estado de la 

deforestación en el país antes de la adopción del acuerdo, teniendo presente que no es el 

primer acuerdo medioambiental del cual es participe. Posteriormente, se aclararán las NDC 

estipuladas en la ley que ratifica el acuerdo y en la actualización dada en 2020, para 

finalmente dar una revisión sobre los informes bienales acerca las acciones de mitigación y 

el inventario de los GEI. 

3.1 Sector forestal en Colombia previo a la adopción del Acuerdo en 2015 

El Acuerdo de París no ha sido el primer acuerdo en el que Colombia se propone 

cumplir con ciertas metas de carácter medioambiental y aunque la expectativa es que sea el 

que se cumplirá, cabe resaltar algunos hechos previos que evidencian que en la práctica no 

se está cumpliendo como debería. De hecho, en la COP 15 realizada en Dinamarca Colombia 

se comprometió a reducir la deforestación en la Amazonia colombiana a cero para 2020, lo 

cual como se menciona en las políticas y en el mismo informe expuesto más adelante, aun es 

requiere tiempo, así como un arduo camino por recorrer (IDEAM et al, 2015). 

Si bien se ha evidenciado un cambio favorable en las políticas nacionales que 

pretenden mitigar los impactos del cambio climático, es necesario dilucidar la práctica de 

estas políticas, por lo que a partir de la información que provee el Sistema de Monitoreo de 

Bosques y Carbono para Colombia (SMBYC) presentado en el primer informe bienal de 

actualización de Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático 2015, donde demuestra el estado de los bosques entre 2010 y 2012, para 

2012 Colombia presenta una superficie de 60.012.529 ha de bosque natural siendo el 52,5% 

del territorio nacional, distribuido en las regiones como lo representa la figura N°2 (IDEAM 

et al, 2015). 



36 
 

Figura 2: Superficie del bosque natural por región entre 2010-2012 

 

Fuente: IDEAM. (2015). Primer informe bienal de actualización de Colombia, Bogotá D.C, 

Colombia. 

Al tomar las cifras totales de cada año y relacionándolas con las políticas mencionadas antes 

como lo es el CONPES 3125 nombrada como la política de estímulo a la reforestación 

comercial en Colombia 2003-2006 o la ley 1021 que se proponía el fomento del desarrollo 

sostenible y el favorecimiento del sector forestal, es claro que no han sido realmente efectivas 

pues tan solo en este periodo se encuentra una tasa anual de deforestación -0,28% (IDEAM, 

2015). Sin embargo, el mismo reporte bienal menciona el éxito del cumplimiento de los 

compromisos de los ODS donde se dice que deben reforestar 174,000 hectáreas entre 2005 y 

2011 lo cual según se aprecia se cumplió antes de 2015.  Es importante clarificar que el éxito 

de reforestación no se puede igualar al fenómeno de la deforestación ya que la deforestación 

sigue en aumento e impactando negativamente los ecosistemas del país, teniendo como 

principal causa el uso de la madera como leña con una implicación del 11% y un 2% de áreas 

deforestadas para el cultivo de coca y amapola de forma ilícita (PNUD, 2014). 

Adicionalmente para el año 2015 el Instituto de hidrología Meteorología y estudios 

ambientales de Colombia presenta los resultados del monitoreo de la deforestación en el país 

donde se menciona que se perdieron 124,035 hectáreas de bosque frente al año anterior, 

teniendo como principal responsable a la minería ilegal que se presenta en regiones como el 

Pacífico y a los cultivos ilícitos tala ilegal e incendios forestales (El tiempo, 2016).  
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3.2. Identificación de metas del sector forestal en la Ley 1844, por la cual se ratifica el 

Acuerdo de París. 

La responsabilidad que tiene Colombia con el cambio climático es clara, de hecho, 

como lo menciona el documento dado por el ministerio de ambiente en colaboración con 

organizaciones como WWF, denominado: Acuerdo de París. Así actuará Colombia frente al 

cambio climático, donde expone que para el 2016 Colombia contribuía en un 0,46% de las 

emisiones globales y si no actúa pronto puede llegar a aumentar por lo menos un 50%, lo 

cual se puede evitar si se piensa en la transformación de la economía del país, la protección 

de bosques y el proporcionar un mejor medio ambiente que “cuente con una industria 

eficiente, baja en carbono y resiliente al clima” (García et al. 2016, pp.4) 

Así, al ratificar el Acuerdo Colombia se compromete de forma general a reducir las 

emisiones de efecto invernadero en un 20% para el año 2030, en sectores de transporte, 

energía, agricultura, vivienda, salud, comercio, turismo y áreas naturales protegidas 

(Gobierno de Colombia, 2017). Además, de tener la posibilidad de reducir un 10% que 

depende del apoyo internacional que reciba y que ha recibido, tal como se evidencia en el 

capítulo anterior (Rona, 2019). Este compromiso resulta esencial para la acción en pro a la 

implementación de lo establecido en la Convención -CMNUCC- que incluyen las actividades 

enfocadas a la reducción de los GEI provocadas por la deforestación y la degradación de los 

bosques, además de aumentar los sumideros y reservorios de GEI comprometiéndose a guiar 

el proceso de reducción de GEI a una gestión sostenible de los bosques, a generar el aumento 

de las reservas forestales de carbono, siendo esta última uno de los compromisos principales 

para los países en desarrollo como lo es Colombia.  

Lo anterior será apoyado económicamente por las partes -entendidas como los países 

con capacidad de financiar proyectos- con el fin de mitigar y adaptarse a los efectos del 

cambio climático y por el mismo país en búsqueda del cumplimiento de metas establecidas 

por medio de otros instrumentos qué pretenden contribuir a la implementación nacional del 

Acuerdo de París y las decisiones que se tomen con respecto a este (Congreso de la 

República, 2017). Como lo es el compromiso adquirido mediante el Plan Nacional de 
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Adaptación al Cambio Climático adoptado en 2016 y mencionado arriba de forma resumida, 

en el cual se establecen objetivos que van desde el aumento del conocimiento sobre temas 

ambientales hasta la estrategia y el desarrollo, los cuales se pretenden cumplir mediante 

estrategias como el fortalecimiento de la gestión del conocimiento climático, oceanográfico 

e hidrológico a partir de estudios, evidencias y conocimientos en los temas y efectos 

relacionados con el cambio climático, así como también incluye la necesaria planificación 

presentada desde el desarrollo de proyectos de inversión resilientes y de la incorporación del 

cambio climático en los instrumentos de planificación del estado, un aspecto primordial para 

la ejecución. En consecuencia, se realiza el enlazamiento con la Estrategia Nacional para la 

Reducción de las Emisiones debidas a la Deforestación Forestal de Colombia donde 

Colombia, con el fin de darle pronta atención y acción al sector forestal y se propone reducir 

el 30% de la deforestación en el país para las 2022 y 100.000 hectáreas deforestación para el 

2025 para poco a poco acercarse a la más alta meta para el 2030 entendida como cero 

deforestaciones (Gobierno Nacional de Colombia, 2016). 

De igual forma, se apoya en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país”, conocido por ser la una política contra la deforestación que contiene un plan 

de acción dirigido para evitar la pérdida de los bosques con meta definida en 2030 e incluye 

los principales sectores causantes de la deforestación, además cuenta con metas específicas 

donde se incluyen sectores productivos que contribuyen de forma voluntaria a la 

sostenibilidad, comprometiéndose a reforestar los bosques impactados por su misma 

actividad económica (Congreso de la República de Colombia, 2015). En consecuencia, se 

adoptó un Registro Nacional de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 

donde se hará un Registro Nacional de programas y proyectos y acciones para la reducción 

de las REDD+, el cual no solamente llevará el registro de las emisiones sino de los pagos por 

los resultados es decir las compensaciones que se darán a cambio de realizar acciones que 

contribuyan positivamente a la deforestación (DNP et al, 2016). 

3.3. NDC forestales adquiridas en la actualización dada en 2020 

De acuerdo con el artículo publicado en World Wide Found for Nature (2021), 

Colombia se ha establecido buenas NDC y fueron clasificadas como NDC que queremos, 
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siendo de las más ambiciosas y retadoras, pues posterior a la ratificación y el establecimiento 

de compromisos iniciales, en 2020 actualiza sus metas al pasar de comprometerse a reducir 

el 30% de gases de efecto invernadero a procurar reducir un 51% de ellas, de la mano de una 

formidable estructura de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de estas (WWF, 

2021).  En este sentido, las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) de Colombia 

específicamente relacionadas al sector forestal reflejan el alto compromiso que propone tener 

Colombia con los bosques, aunque esto implique modernizar y transformar su economía para 

así reducir la tasa de la deforestación y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) causadas 

desde la deforestación (Ministerio de ambiente, 2016).  

Sin embargo, en contraste con las NDC por cumplir en el momento de la ratificación 

del Acuerdo frente a las propuestas en la actualización de 2020 es claro el nuevo rumbo y 

magnitud del compromiso de las NDC, las cuales cuentan con apoyo de empresas 

multinacionales y nacionales con industria en Colombia y se parte en términos forestales con 

una cobertura de 158.894 ha para el 2019. De esta forma da paso a la principal NDC en 

materia de deforestación donde se establece disminuir la tasa de deforestación a 50.000 

ha/año en 2030 y de esta forma lograr la reducción de la deforestación de bosque natural a 0 

hectáreas /año a 2030, lo cual se establece tomando como referencia el Nivel de Referencia 

de Emisiones Forestales (NREF) y se pretende cumplir de forma progresiva, porque además 

cuenta con un apoyo económico de USD 366 millones a 2025 ofrecido en la Declaración 

Conjunta de Colombia con Noruega, Alemania y Reino Unido dada en 2019 en la 

Convención Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático (COP-25) (Gobierno 

de Colombia et al, 2020), lo cual se presenta como un importante insumo económico para la 

conservación de la naturaleza y la reducción de la deforestación desde los diferentes frentes 

como lo es la mejora de la gobernanza foresta, promoción de prácticas sostenibles de uso de 

la tierra el empoderamiento de los pueblos indígenas en su rol protector de los bosques y en 

la promoción del manejo forestal sostenible (Mendoza, 2021). En el mismo sentido, la 

actualización de las NDC de Acuerdo de París propone la creación de instancias de 

investigación y gestión de los incendios forestales al ser un importante contribuyente de GEI, 
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estas instancias permitirían ampliar el conocimiento para la prevención de los incendios y así 

evitar el daño ambiental que estos provocan (Gobierno de Colombia, 2020) 

Una vez en cuenta la principales NDC de deforestación en Colombia se resalta la 

necesidad de participación de todos los sectores de la sociedad para el cumplimiento de las 

mismas, a pesar de comprender la eliminación de la deforestación como la gran meta esta 

esta desglosada en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los 

bosques (EICDGB), en el CONPES 4021 y otros documentos alineados con la protección de 

los bosques. 

3.3.1 Resumen general de las NDC presentadas en la actualización 2020. 

NDC Meta Resultados esperados 

2015 Reducir un 20% de las 

emisiones de GEI con recursos 

propios y posibilidad de 

reducir un 10% adicional con 

financiación internacional 

10 años de acción 

Resultados: 2030 

2020 Reducir las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero 

en un 30% con recursos 

propios, con posibilidad de 

reducción de un 21% adicional 

con financiación internacional 

10-30 años de acción 

Resultados: 2030 y a 2050 

alcanzaría carbono neutro 

2015 disminuir la tasa de 

deforestación a 50.000 ha/año 

 

Meta progresiva, en 2022 

parte con una deforestación de 

155.000 ha/año con la 

expectativa de lograr 100.000 

ha/año en 2025 

2015  0 deforestación de los bosques 

naturales  

Fecha límite 2030 
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2015 Reducción y control de 

incendios forestales 

Estrategia de gestión de 

riesgo, que pretenda calcular 

el potencial de mitigación de 

GEI provocados por incendios 

forestales 

2020 Restauración de manglares a 

nivel del paisaje  

4 años restaurar 1000 

hectáreas de manglares  

 Implementar el uso de 

energías alternativas para la 

reducción de deforestación  

1203 estufas ecoeficientes 

entre 2020-2023 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos de: (Gobierno de Colombia. (2020). 

Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC)); 

(García, C., Vallejo, G., Higgings, M. y Escobar, E. (2016). El Acuerdo de París. Así 

actuará Colombia frente al cambio climático. 1 ed. WWF-Colombia. Cali, Colombia) 

3.4. Estado del sector forestal en Colombia posterior a la ratificación del Acuerdo de 

París  

Partiendo de la información presentada en el Segundo Informe Bienal de 

actualización del Cambio Climático, con apoyo de los datos suministrados por el Sistema de 

Monitoreo de Bosques y Carbono para Colombia (SMBYC), para el año 2017 se reportan 

59.311.350 ha de bosque natural, del cual entre 2016-2017 se deforestó 219.973 ha, y se 

encuentra dividido entre las regiones de país como lo muestra la figura 3, dilucidando un 

23% más que lo reportado para el periodo anterior 2015-2016 donde el terreno deforestado 

fue de 178.597 ha (IDEAM et al, 2018). 

Figura 3: Superficie deforestada entre 2016-2017 
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Fuente: IDEAM, PNUD, Minambiente, DNP, CANCILLERÍA. (2018). Segundo 

Reporte Bienal de Actualización de Colombia a la CMNUCC. Bogotá: IDEAM, PNUD, 

Minambiente, DNP. 

De igual forma, teniendo en cuenta la Estrategia Bosques Territorios de vida dada en 

2019 que tiene como objetivo la reducción de la deforestación y degradación de los bosques 

y promoviendo la gestión de los bosques bajo una óptica de desarrollo rural integral 

sostenible aumentando la resiliencia ecosistémica, la adaptación y mitigación del cambio 

climático, que tiene como meta base para el 2018 la reducción de pérdida de un máximo de 

90.000 ha de bosques Naturales, para así llegar en 2030 a 0 hectáreas deforestadas (Gobierno 

de Colombia et al, 2019), no parece estar cumpliéndose, puesto que según el resultado del 

monitoreo de deforestación para el primer trimestre de 2021 para el 2018 se presentó una 

deforestación de 197.158 ha, lo cual representó -19% de deforestación pero no los suficiente 

para alcanzar la meta propuesta (Minambiente, 2021). 

De hecho, la mayoría de los planes relacionados o enfocado a reducir o acabar con la 

deforestación en Colombia como se ha podido apreciar en el anterior capitulo tienen como 

meta la cero deforestación para 2030, y cómo es preciso hasta los datos encontrados del 2018 

no se habían evidenciado un avance que signifique o evidencia la aproximación anual a la 

meta final. Sin dejar de lado la buena labor realizada en reforestación para el 2018 con un 

resultado de 1.042 áreas es decir 28,971,288 ha (IDEAM et al, 2018). 
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En resumen, las políticas qué pretenden reducir la deforestación tienen metas 

ambiciosas que buscan el bienestar de la población, de los bosques y del mundo entero al 

actuar positivamente y busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin 

embargo, tal como se menciona en la columna presentada el 9 de febrero de 2022 por 

Santiago Torrado en el diario El País, la deforestación en Colombia sigue aumentando y hoy 

más que en años anteriores y se puede evidenciar que desde el 2015 porque la selva posee 

espacios sin árboles y grandes capas de humo, en parte porque ahora los incendios forestales 

son los grandes causantes y perpetuadores de la deforestación en el país y especialmente en 

la Amazonía, región que posee la mayor cobertura boscosa del país (Torrado, 2022). De igual 

forma, se puede evidenciar que el estado de la deforestación en Colombia según cifras del 

IDEAM no son positivas tal como se proyectaban, ya que a 2020 ha habido un +8% de 

deforestación en el país teniendo como pico el 2017 y una continua disminución los años 

siguientes, para en 2020 volver a aumentar la tasa de deforestación como se aprecia en la 

figura 4 (Minambiente, 2021). Esto permite dar cuenta que el país aún debe persistir y realizar 

acciones constantes para la verdadera disminución de la tasa de deforestación.   

Figura 4. Ha deforestadas desde el 2013 al 2020 en Colombia.

 

Fuente: IDEAM, Minambiente. (2021). Resultados del monitoreo deforestación: 1. Año 

2020. 2. Primer trimestre año 2021. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, los bosques en Colombia se encuentran protegidos por la ley y hoy 

poseen formidables planes de acción para su gestión, así como para la reducción de la 

deforestación desde los distintos sectores generadores de emitir gases de efecto invernadero, 

esto teniendo presentes las leyes y políticas enunciadas en este trabajo, destacando la 

evolución positiva que han tenido desde la óptica legal e institucional. Pero esto no es 

suficiente para que consecuencias provocadas desde el Antropoceno como lo son las 

emisiones de GEI se reduzcan y para que la deforestación dada por acciones antropogénicas 

disminuyan progresivamente, de hecho, desde los datos que aporta Climate Action Tracker 

las políticas y acciones de Colombia son insuficientes y no estarían logrando el máximo 

mundial de no superación del aumento de 1,5C° y por el contrario estarían por encima de los 

3C°, pues además se identifica que tampoco disponen de información completa y certera del 

balance de acción contra el cambio climático en general, lo cual dificulta aún más la 

evaluación veraz de la evolución  del país en temas medioambientales.  

Por tal razón, Colombia se puede identificar como uno de los países que podría no 

estar cumpliendo las metas forestales para el 2030 y por ende poner en cuestión la posibilidad 

del cumplimiento de la actualización de las NDC que deberían cumplirse para el año 2050, 

esto soportado tanto en los datos presentados como en la clasificación dada al país por 

Climate Action Tracker de metas y políticas “altamente insuficientes”, sumado al énfasis que 

realizan en el uso de nuevas fuentes de energía y así facilitar la transición a una economía 

sostenible. De igual forma, desde los datos identificados por World Resource Institute en su 

herramienta de datos Global Forest Watch (GFW2) y lo expuesto por Torrado (2022) para 

que el porcentaje de deforestación en Colombia pueda ser reducido, no solo se deben tener 

en cuenta las causas en manos de acciones antropogénicas -grupos al margen de la ley, mafias 

o individuos que pretenden tomar posesión de la tierra-, con fines como la tala ilegal de 

árboles, cultivos ilícitos, aumento de la frontera agrícola, entre otros, que además se apoyan 

en la creación de incendios forestales, los cuales también se presentan por las altas 

temperaturas consecuencia del mismo cambio climático. Ello lo informan en GFW donde 

 
2 Amplíese en: https://gfw.global/3aKLytS   

https://gfw.global/3aKLytS
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para el 2021 Colombia presenta una pérdida de bosques de 259.000 ha lo que equivale a 

159Mt de emisiones de CO2, adicionando las 67 alertas de incendios que tuvo Colombia 

entre el 24 de abril de 2022 y el 24 de mayo de 2022 de las cuales el 64% eran alertas 

confiables y se debía prestarle atención. Desafortunadamente, en Colombia no se ha podido 

gestionar adecuadamente la deforestación más allá de la teoría y si esta se cumpliera los 

resultados serian favorables, pero como se pudo describir antes, y teniendo presente la 

administración actual, las acciones que se han realizado para la protección de los bosques no 

cuenta con el apoyo y dialogo directo de las comunidades indígenas o comunidades cercanas, 

si no que se adjudica a las fuerzas armadas dando como resultado la militarización de la 

política ambiental teniendo como base que la sola militarización no evitará la deforestación, 

así este enfrente a algunos responsables causantes de los incendios, lo cual tampoco implica 

la efectiva reducción de la deforestación (Torrado, 2022). 

Finalmente, para el año 2022 Colombia debería presentar mejores resultados en la 

reducción de la deforestación, como se refleja en los constantes incendios forestales en 

regiones como la Amazonía, los cuales se producen por diversas razones, como lo es el deseo 

humano o la quema y deforestación de los árboles para el cultivo y crianza de ganado, 

infortunadamente ello se da en parte por la baja voluntad política ya que muchas de las 

personas que realizan estas acciones son campesinos desplazados a los que la violencia los 

ha dejado sin hogar, y ante la insistencia del gobierno han optado por buscar un refugio, así 

como en otros casos el mismo gobierno les ha animado a colonizar estar zonas boscosas a 

cambio de obtener una tierra a su nombre (Noriega, 2022). Adicionalmente, la amazonia 

colombiana se identificó como la cuarta con más deforestación para el 2021, reflejando una 

vez más el bajo compromiso de cumplimiento con lo pactado en el Acuerdo de París y dando 

pasos en reversa ante las metas propuestas, ya que si continua con una tasa tan alta de 

deforestación y perdida de los bosques naturales la posibilidad de una regeneración de los 

bosques sería imposible, lo cual no coincide con lo que se ha propuesto a cumplir para el año 

2030 (Redacción ambiente, 2022), por lo cual a menos de que Colombia actúe efectivamente 

en la práctica de reducción y protección de los bosques naturales y la reforestación, el país 

podría estar presentando graves efectos en el bienestar de la población, e inclusive en su 
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situación diplomática, ya que el actuar contra el cambio climático es un compromiso de todos 

los países. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

Ciclo del sistema y los subsistemas terrestres  

 

Cerderdo, A., Remondo, J., Bonachea, J., Rivas, V., y Soto, J-. (2006), Acción humana y 

procesos geológicos superficiales ¿qué le estamos haciendo la faz de la tierra?, revista Real 

Academia de las Ciencias exactas físicas y naturales, España.  

Nota: El grafico permite dar cuenta del ciclo y codependencia en la que vive el planeta tierra, 

por ende la necesidad de cuidado de cada uno de sus factores y evitar alteraciones 

irreversibles y altamente perjudiciales para la humanidad y la vida en general. 
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ANEXO II  

Grados de transformación de los ecosistemas de Colombia 

 

Presidencia de Colombia, (2015), “Política nacional para la gestión integral de la 

biodiversidad y sus servicios ecosistémicos”, P. 63. 

 


