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La realidad 

EPA WEB GHG concentration 2014 - IPCC Climate Change 2014 



• Resultado de un desbalance 

• Antropogénico y no antropogénico 

• Relacionado con el calentamiento pero no solo es calentamiento 

• Aporte del emisiones por consumo de recursos energéticos (CO2, CH4, 
N2O,PFCs, HFC, SF6,NF3, SLPCs….)…. 

• …y usos del suelo (AFOLU). 
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Cambio Climático 



 En el mundo del cambio climático “Mitigación es el esfuerzo para controlar las fuentes 
humanas del cambio climático y sus impactos acumulados, notablemente la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes como las partículas de carbono 
negro, que también afectan a la el balance energético del planeta.  

 
 La mitigación también incluye esfuerzos para mejorar los procesos que eliminan gases de 

efecto invernadero de la atmósfera conocidos como sumideros.  
 
 Dado que la mitigación también reduce los efectos previstos del cambio climático, así 

como los riesgos de impactos extremos, es parte de una estrategia política más amplia 
(COMPLETA) que incluye la adaptación a los impactos climáticos”  

 
 (IPPC 2014) 
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Mitigación al cambio climático 
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IPCC Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change 
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• Fuerzas impulsoras del crecimiento global de emisiones: 
– Crecimiento Demográfico 
– Estructura Demográfica 
– Crecimiento económico 

• Poder adquisitivo 
• PIB per cápita 
• PIB Sectorial 
• Estructura productiva 

– Energía 
• Demanda 
• Eficiencia 
• Estructura 
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Mitigación al cambio climático 



• Fuerzas impulsoras del crecimiento global de emisiones: 
– Crecimiento Demográfico - Planeación 
– Estructura Demográfica – Desarrollo Sostenible  
– Crecimiento económico 

• Poder adquisitivo – Comercio eficiente 
• PIB per cápita – Cambio en los patrones de consumo 
• PIB Sectorial – Innovación y Desarrollo Técnologico 
• Estructura productiva – Innovación y Desarrollo Técnologico 

– Energía 
• Demanda – Cambio en los patrones de consumo  
• Eficiencia – Gestión Integral  de la energía 
• Estructura –Planeación energetica baja en carbono  
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Mitigación al cambio climático 



13 

Drivers 

Universidad de los Andes, ECDBC 2013  
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Drivers 

Universidad de los Andes, ECDBC 2013  
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Cobeneficios*  

• Eficiencia 

• Innovación 

• Mejoras en salud 

• Oportunidades  de trabajo 

• Mejor calidad de vida 

• Sostenibilidad y seguridad de recursos 

Efectos adversos 

• Riesgos económicos 

Riesgos sociales 

• Dificultad de hacer planeación sistemática  
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Comisión Global Sobre la Economía y el Clima 2014. Basado en el WEO 2012, IEA.  
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IPCC Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change 
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New Cliamte Economy 2014. Basado en datos de la WHO 
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Aporte sectorial 

IPCC Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change 



• El cambio climático es un asunto económico y de desarrollo, no 
solamente ambiental.  

• El rol de los países en desarrollo respecto al Cambio Climático, es cada 
vez más importantes. 

• Es una problemática fuertemente relacionada con la energía.  

• Es común a todos en sus efectos y planes de acción, por lo tanto es un 
tema político.  
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Mitigación al cambio climático 
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Universidad de los Andes, ECDBC 2014.  

CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA: ESCENARIOS AL 2040 
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CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA: ESCENARIOS AL 2040 
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Universidad de los Andes, ECDBC 2014.  
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Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono 



Planeación Nacional de Cambio Climático 
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Low Carbon Development Strategies. UNEP RISO CENTRE 2011 
Guidance for NAMA Design. UNEP, UNDP 2013 
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Bases de la Política Nacional de Cambio Climático 
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CONPES 3700 de 2011 

Plan Nacional de 
Adaptación al 

Cambio Climático 

Estrategia 
Colombiana de 

Desarrollo Bajo en 
Carbono 

Programa nacional 
para la reducción 
de las emisiones 

por degradación y 
deforestación REDD 

Estrategia de 
protección 

financiero ante 
desastres 

Ministerios sectoriales – Sisclima – Fondo Adaptación – entidades nacionales – 
Actores privados – Organismos Multilaterales – Coperación Internacional 
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¿QUE ES LA ECDBC? 
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OBJETIVO : Desligar en el futuro el 
crecimiento de las emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) del  
crecimiento económico nacional. 

Identificar y valorar acciones que 
eviten el crecimiento acelerado de 
las emisiones de GEI a medida que 
los sectores crecen 

Desarrollar planes de acción 
sectoriales de mitigación de 
cambio climático según lo 
establecido en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2010-2014 

Crear o promover las herramientas 
para la implementación de las 
acciones de mitigación 
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COMPONENTES DE  
LA ECDBC 

28 

 
COMPONENTE 1 

Proyección de escenarios sectoriales 
futuros y opciones de desarrollo bajo 

en carbono 

 

COMPONENTE 2 
Planes de Acción 

Sectorial - PAS 

 
COMPONENTE 3 

Implementación y seguimiento de los 
PAS y desarrollo del sistema de 

monitoreo y reporte 

 

5/28/2015 



• Es el conjunto de Políticas, Programas y Acciones (PPA) que permitirán reducir las 
emisiones de GEI frente a una línea base de emisiones, proyectadas en el corto, 
mediano y largo plazo 

• Se establecieron 5 criterios para la priorización de las medidas de mitigación: 

 

32 

PLANES DE ACCION SECTORIAL 
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INDUSTRIA 

12,0% 

21,2% 

13,5% 

11,3% 

Emisiones CO2eq totales
(2004)

Consumo total de energía
(2012)

Empleos Generados (2013)

Aporte al PIB (2013)

~30% en el 
mundo 
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Fuentes 
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Universidad de los Andes, ECDBC 2015.  
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Curvas Costo Abatimiento 
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ESCENARIOS DE  
REFERENCIA Y DE MITIGACION 
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Universidad de los Andes, ECDBC 2014.  
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Priorización 

Variable Nombre Ponderación 

1 Importancia de las medidas de mitigación 20% 

2 Alineación de las medidas con las prioridades sectoriales 25% 

3 Potencial de mitigación  35% 
4 Costo de la medida  10% 
5 Co-beneficios  10% 

Talleres con expertos 

Estudios técnicos y económicos 

Referencias internacionales 

Encuesta a los actores relevantes del sector 



• 65 profesionales de 42 entidades públicas y privadas que incluyen 
empresas, agremiaciones, ministerios y universidades.  
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Alineación con el sector 

 Ministerio de Comercio Industria y Turismo  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Cámara industria de Alimentos – ANDI  ASOCRETO 

 Cámara de energía y gas - ANDI  ACICAM 

 Cámara de productores de Acero - ANDI  ACOPLASTICOS 

 Cámara industria pulpa, papel y cartón - ANDI  CAEM - Cámara de Comercio de Bogotá 

 ASOCAÑA  UNAL 

 Clúster Moda de Medellín - CCM  Universidad de Antioquia 
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Las prioridades 

1. Aumentar la 
productividad y 
competitividad 

del sector 

2. Promover el desarrollo 
empresarial, innovación, 

modernización, desarrollo 
tecnológico y de 

infraestructura en el 
sector  

3. Disminuir los costos 
asociados con el consumo 

de energéticos 

4. Incrementar el valor 
agregado así como la 
sofisticación de los 

productos 

5. Generar condiciones 
que faciliten la 

formalización del sector, la 
asociación y el desarrollo 

de cadenas de valor 

6. Promover la demanda, 
exportación y 

comercialización: i.e. 
Acceder a nuevos 

mercados;  

7. Desarrollar capacidades 
en nuevas tecnologías, 
eficiencia energética y 
otros conocimientos 

relevantes para el sector 

8. Generar sistemas de 
producción más limpia. 

9. Promover la inversión 
en el sector industrial 



• Cualitativo: 

– Información insuficiente o poco robusta 

– Evaluación de percepción 

– Análisis de impacto y mitigación de riesgos 

– Importancia para los socios 

• Cuantitativo 

– Metodología desarrollada para la ECDBC.  

– Información robusta 

– Capacidades en análisis económico y análisis de información 

41 

Y los cobeneficios??? 
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Y los cobeneficios??? 

https://www.minambiente.gov.co/images/c
ambioclimatico/pdf/Estrategia_Colom
biana_de_Desarrollo_Bajo_en_Carbon
o/Metodologia_Cobeneficios.pdf 



https://www.minambiente.gov.co/images/c
ambioclimatico/pdf/Estrategia_Colom
biana_de_Desarrollo_Bajo_en_Carbon
o/Metodologia_Cobeneficios.pdf 
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Y los cobeneficios??? 



https://www.minambiente.gov.co/images/c
ambioclimatico/pdf/Estrategia_Colom
biana_de_Desarrollo_Bajo_en_Carbon
o/Metodologia_Cobeneficios.pdf 
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Reducción de costos 



https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/E
strategia_Colombiana_de_Desarrollo_Bajo_en_Carbono/M
etodologia_Cobeneficios.pdf 
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Aprovechamiento 



https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimat
ico/pdf/Estrategia_Colombiana_de_Desarrollo_Baj
o_en_Carbono/Metodologia_Cobeneficios.pdf 
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Sociales 



https://www.minambien
te.gov.co/images/c
ambioclimatico/pdf
/Estrategia_Colomb
iana_de_Desarrollo
_Bajo_en_Carbono
/Metodologia_Cob
eneficios.pdf 
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Ambiental 



AVANCE PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR INDUSTRIA- MANUFACTURA 
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PAS INDUSTRIA 

PRIORIDADES CAMBIO 

CLIMÁTICO 

  Gestión integral de la energía 

Reducción y manejo de 

residuos 

PRIORIDADES SECTORIALES 

  Aumentar la productividad y competitividad del sector 

Promover el desarrollo empresarial, innovación, modernización, desarrollo tecnológico y 
de infraestructura en el sector  

Disminuir los costos asociados con el consumo de energéticos 

Incrementar el valor agregado de los productos 

Generar condiciones que faciliten la formalización del sector, la asociación y el desarrollo 
de cadenas de valor 

Promover la demanda, exportación y comercialización 

Desarrollar capacidades en nuevas tecnologías, eficiencia energética y otros 
conocimientos relevantes para el sector 

Promover la inversión 

Optimización logística y 

clusterización 

Modernización de procesos 

productivos 
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Oportunidad sectorial 
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PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR ENERGÍA ELÉCTRICA 

50 

PRIORIDADES SECTORIALES 

  Garantizar el abastecimiento energético 

nacional 

Ampliar la cobertura del servicio de 

energía eléctrica 

Aumentar la confiabilidad y disminuir la 

vulnerabilidad del sector energético 

Contribuir a la competitividad y 

desarrollo del país 

Cumplir las metas del Plan de Acción del 

PROURE 

PAS ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Eficiencia en la operación del 

SIN 

Energías renovables en el SIN 

Energías renovables en las ZNI 

Eficiencia Energética 

5/28/2015 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO / AGUAS RESIDUALES 
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PRIORIDADES SECTORIALES 

  Mayores cubrimientos en el tratamiento de 

aguas residuales, priorizando las cuencas 

críticas. 

Optimización de la eficiencia y recursos de 

los sistemas de tratamiento de aguas tanto 

potables como residuales. 

Aprovechamiento de los subproductos del 

tratamiento de aguas residuales. 

PAS Aguas Residuales 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Implementación de tecnologías alternativas 

en los sistemas de tratamiento, como 

celdas fotovoltaicas y eólica. 

Optimización energética de plantas de 

tratamiento de aguas residuales y plantas 

de tratamiento de agua potable. 

Sistemas de monitoreo, reporte y 

verificación. 
Fortalecimiento del SUI e indicadores. 

Aprovechamiento energético del biogás. 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR SANEAMIENTO BÁSICO / RESIDUOS SÓLIDOS 
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PRIORIDADES SECTORIALES 

  

Estructuración de instrumentos 

habilitadores y construcción de capacidad 

para el desarrollo de la actividad de 

aprovechamiento 

Fortalecimiento de aspectos asociados a la 

gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRs). 

Aprovechamiento de residuos sólidos. 

Esquemas de regionales de disposición de 

residuos sólidos. 

PAS Residuos Sólidos 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  Reducir las emisiones provenientes de 

residuos sólidos en rellenos sanitarios. 

Reducir la cantidad de residuos dispuestos 

en rellenos sanitarios e implementar 

tecnologías de aprovechamiento, eficientes 

y con cero emisiones. 

Sistemas de monitoreo, reporte y 

verificación. 

Fortalecimiento del SUI e indicadores 

Aprovechamiento energético de los 

residuos sólidos. 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR TRANSPORTE 
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PAS TRANSPORTE 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  
Mitigación y Sostenibilidad en el Transporte Público Colectivo  
•Reestructuración y optimización del transporte público colectivo  

Promoción de modos alternativos como complemento/alternativa al transporte carretero 
•Promoción de modos fluvial y férreo 

Complemento Política Nacional Logística de Transporte de Carga 
•Optimizar cadenas logísticas al interior de las ciudades (horarios, centros de despacho) 
•Creación de bolsas de carga (freightbrokers) 

Transporte NO Motorizado 

5/28/2015 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR TRANSPORTE 
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PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR TRANSPORTE 
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NAMA DOT:  
Desarrollo Orientado al 

Transporte 
 
• Disminuir tiempos de 

desplazamiento 
• Promover la interacción social 

 
 
 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR AGROPECUARIO 
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PAS AGRO 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  
LÍNEA ESTRATÉGICA I: Implementación e Intensificación Sostenible 
Uso eficiente de recursos, Sistemas silvopastoriles, Uso adecuado de la tierra, sistemas mixtos, reforestación  

LÍNEA ESTRATÉGICA II: Innovación y Desarrollo 
Construir indicadores, sistemas de información factores de emisión. Fomentar la producción orgánica  
 

LÍNEA ESTRATÉGICA III: Incentivos e Instrumentos Financieros 
Construcción y evaluación de instrumentos economicos.  



AVANCES PAS DE MITIGACION:  
SECTOR VIVIENDA 
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PAS VIVIENDA 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Instrumentos financieros y tributarios 

Eficiencia Energética 

Programas de educación y socialización 

Reglamentos técnicos, códigos para diseño, 

construcción y uso  

Investigación y consolidación de la 

información del sector  

PRIORIDADES SECTORIALES 

  Mejorar las condiciones habitacionales (calidad del entorno urbano, calidad de la 
unidad de vivienda) reduciendo  los asentamientos precarios  

Formalizar el sector de la construcción (desde productores de materias primas a 
procesos constructivos) 

Generar  incentivos  que  faciliten  la  financiación  de  vivienda  nueva y promover 
subsidio a la demanda de  vivienda para hogares  de  bajos ingresos 

Aumentar la productividad y competitividad del sector edificador, con una visión 
integral de los encadenamientos con otros sectores (usuarios, constructores, 

entidades territoriales) 

Incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental en el desarrollo de las ciudades 
(espacio público, movilidad urbana, urbanismo), en  la producción de insumos, y en la 

construcción de las edificaciones 

Armonizar las acciones de ordenamiento municipal, departamental y regional, en 
materia de vivienda e infraestructura,  incrementando el aprovechamiento del suelo 

de forma responsable y planificada 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR HIDROCARBUROS 
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PRIORIDADES SECTORIALES 

  Aumentar las reservas de hidrocarburos en 

Colombia 

Incrementar eficiencia en procesos y promover 

el uso racional de energía en la cadena de valor 

de los hidrocarburos 

Incrementar producción de petróleo 

Aumentar participación en mercados 

nacionales y mundiales a través del 

encadenamiento industrial, la innovación y 

diversificación de productos 

PAS HIDROCARBUROS 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  

CCS (Carbon Capture and Storage) 

Sistema de gestión energética para 

el sector hidrocarburos 



PAS DE MITIGACIÓN:  
SECTOR MINAS 
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PRIORIDADES SECTORIALES 

  Aumentar las reservas de hidrocarburos 

en Colombia 

Incrementar las reservas probadas de 

carbón en Colombia 

Minimizar los impactos ambientales de 

la actividad minera en Colombia 

Impulsar el encadenamiento industrial 

en el sector minero 

PAS MINERÍA 

PRIORIDADES CAMBIO CLIMÁTICO 

  

Desarrollar esquemas de 

aprovechamiento de gas metano. 

Promover programas de eficiencia 

energética en operaciones mineras. 

Sistemas de reforestación no 

compensatoria 
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Acciones de mitigación y NAMAS 
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Pasar de planes a acciones 

DEFINIR 
POLÍTICA / 

ACCIÓN 

Definir la 
acción y sus 

objetivos 

IDENTIFICAR 
EFECTOS 

Identificar 
todos los 
efectos 

potenciales 

Identificar 
barreras 

ESTIMAR 
efectos 

Línea base 

Evaluación de 
potenciales 

Definir 
indicadores 
potenciales 

Evaluación de 
la 

implementaci
ón 

Valorar la 
incertidumbre 

VERIFICAR REPORTAR 

Fuente: Propia con base en WRI GHG Protocol Policy and Action Standard 2014 
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Analisis sistematico 

IPCC Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change 
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Mapeo de entradas, salidas y efectos 

Fuente: WRI GHG Protocol Policy and Action Standard 2014 
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Resumen de fuentes y sumideros 

Fuente: WRI GHG Protocol Policy and Action Standard 2014 
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Ejemplo 
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Ejemplo 

Efectos potenciales  en 
GEI 

Sector afectado Fuentes afectadas Sumideros 
afectados 

GEI afectados 

Δ GEI  Fermentación AFOLU 
Residuo de cultivo / 
Cadena de cultivo 

Suelo CH4 – CO2 – N2O 

↓ GEI  Quema 
AFOLU 

 
Residuo de cultivo / 
Cadena de cultivo 

N/A CO2 – N2O 

↑ GEI  energía para 
tratamiento 

Energía – Industria? 
Sistema eléctrico 

local (y otras 
fuentes de energía) 

N/A CO2 

Δ GEI  Sustitución Energía – Industria? 
Fuentes fósiles y 

procesos de 
combustión 

Bosques 
CH4 – CO2 –N2O 

 

GEI Probabilidad Magnitud Incluir 

CO2 Probable Alta Sí 

CH4 Probable Media No 

N2O No probable Baja No 



• Limites organizacionales 

– Lo que controlo? 

– Lo que me pertenece? 

• Limites operacionales 

67 

Qué debe estar en mi inventario? 

Fuente: Program design for voluntary GHG reporting 



• Principios: 

–Relevante 

–Completo 

–Consistente 

–Transparente 

–Preciso 

• Niveles: 

–Nacional 

–Corporativo 

– Instalación 

–Producto 

–Proyecto 

68 

Inventario Reporte Verificación 



Limites de la operación 
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Fuente: Program design for 

voluntary GHG reporting 
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Metas y indicadores 
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Metas y indicadores 
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Metas y indicadores 
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Ejemplo 

Año base 2000 Meta fija a 2025 

Año objetivo 2025 
Meta reducción sobre el año 
base  

Reducción 20% Intensidad 2000 

Emisiones año 2000 1,000 MtCO2e Meta de intensidad 2025 
PIB en 2000  1,000 MUSD Meta desviación Línea Base 

Linea base  proyectada a 2025 2,000 MtCO2e Intensidad proyectada 2025 

Meta fija a 2025 800 MtCO2e 
Meta desviación de la 
intensidad 

PIB proyectado a 2025 3,000 MUSD 
Emisiones totales contabilizadas 
en 2025 

Emisiones reales en 2025  750 MtCO2e Intensidad real 2025 

PIB real en 2025 2,400 MUSD 
Emisiones retiradas en 2025  50 MtCO2e 

Creeditos vendidos en 2025 100 MtCO2e 

Fuente: Propia con base en WRI GHG Protocol Policy and Action Standard 2014 
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Ejemplo 

Año base 2000 Meta fija a 2025 800 MtCO2e ✓ 

Año objetivo 2025 
Meta reducción sobre el año 
base  800 MtCO2e ✓ 

Reducción 20% Intensidad 2000 1 tCO2e/USD 

Emisiones año 2000 1,000 MtCO2e Meta de intensidad 2025 0.8 tCO2e/USD ✓ 

PIB en 2000  1,000 MUSD Meta desviación LB 1600 MtCO2e X 

Linea base  proyectada a 2025 2,000 MtCO2e Intensidad proyectada 2025 0.67 tCO2e/USD 

Meta fija a 2025 800 MtCO2e 
Meta desviación de la 
intensidad 0.53 tCO2e/USD ✓ 

PIB proyectado a 2025 3,000 MUSD 
Emisiones totales contabilizadas 
en 2025 800 MtCO2e 

Emisiones reales en 2025  750 MtCO2e Intensidad real 2025 0.3 tCO2e/USD 

PIB real en 2025 2,400 MUSD 
Emisiones retiradas en 2025  50 MtCO2e 

Creeditos vendidos en 2025 100 MtCO2e 

Fuente: Propia con base en WRI GHG Protocol Policy and Action Standard 2014 



NAMA: Acciones de Mitigación Nacionalmente 
Apropiadas 

• Qué es una NAMA? La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, hizo un llamado a los países en desarrollo a ahondar esfuerzos mediante la 
implementación de Acciones Nacionalmente Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en 
inglés) 

 

• Las NAMA son acciones de mitigación a nivel de política, programa o proyecto.  

 

• A través de la NAMA , se quiere promover modelos de mitigación costo efectivos 

 

• A diferencia de proyectos MDL, que se enfoca en tecnologías específicas, las NAMA toma en cuenta 
acciones que sean nacionalmente escalables y con un enfoque integral del sector en estudio. 

 

• En Colombia, las NAMAs deben estar enmarcadas dentro de la política nacional de cambio climático 
específicamente dentro de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono. 
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• Tipos de NAMAS 

– Unilaterales 

– Patrocinadas 

– Acreditables 
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NAMAS 

Low Carbon Development Strategies. UNEP RISO CENTRE 2011 
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Criterios de formulación 

Guidance for NAMA Design. UNEP, UNDP 2013 



NAMA Information Note - NINO 
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Low Carbon Development Strategies. UNEP RISO CENTRE 2011 



NAMA Informacion NOTE - NINO 
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Low Carbon Development Strategies. UNEP RISO CENTRE 2011 



GRACIAS!! 
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