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NOTA EDITORIAL 
 

 

Una semilla es un organismo viviente que concentra la potencialidad de la vida, ella misma es 

vida, y en su interior alberga toda la información sobre su especie, tiene el reto de reproducirse 

con la información que contiene y ayudar a otras especies para que continúen con sus ciclos de 

vida. Las semillas se perpetúan de manera autónoma siempre y cuando caigan en un terreno 

abonado o que alguna ayuda externa lo propicie. La semilla es una bonita metáfora para hablar 

de vida, de dinámica, de autoorganización y de movimiento hacia el futuro y que mejor relacio-

nar esta metáfora con nuestro quehacer académico en la Facultad del Medio Ambiente. 

 

El Boletín busca compartir conocimiento, fortalecer la comunidad académica, socializar inquie-

tudes sobre problemáticas ambientales y de esta manera contribuir a una discusión más global 

sobre el tema ambiental en sus diferentes aristas. En el boletín, los lectores y en general los 

miembros de la comunidad académica encontrarán tendencias en las temáticas que hoy con-

mueven a los jóvenes. Estas reflexiones hacen parte de discusiones emergentes de las aulas de 

clase, muchos de ellos hacen parte de problemas de investigación insertos en proyectos y líneas 

que componen el devenir investigativo de nuestra facultad, nuestros jóvenes estudiantes están 

evidenciando estas dinámicas y estas inquietudes. Esperamos que estos artículos susciten críti-

cas y reflexiones que contribuyan a esta dinamización investigativa de nuestra facultad. 

 

 En el presente volumen del Boletín de Semillas Ambientales se pretende llamar la atención 

sobre una serie de temáticas relacionadas con la preservación y el mejoramiento de la calidad 

de la vida, en su interior alberga información que quiere ser compartida y socializada con la 

comunidad académica interesada e involucrada en estas temáticas relacionadas con los sistemas 

4 
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NOTA EDITORIAL 
 

socio-ecológicos, en algunos de sus artículos llama la atención sobre fenómenos complejos de 

transformación del deterioro de la naturaleza a través de cambios de cobertura, en otros profun-

diza en el conocimiento de los bosques húmedos tropicales, sobre las acciones de reforestación, 

inquietudes relacionadas con nuevas alternativas energéticas y alternativas sobre la sostenibili-

dad de fauna y flora en el territorio de la Sabana de Bogotá, también se proponen alternativas 

de valoración económica de servicios ecosistémicos, igualmente se reflexiona sobre  normativa 

aplicada a los métodos de valoración económica. 

 

Esperamos que estas semillas ambientales continúen convocando a los jóvenes; que abone el 

terreno para el crecimiento y fortalecimiento de los estudios e investigaciones sobre las temáti-

cas ambientales y así continuar sembrando futuro. 

 

YOLANDA TERESA HERNÁNDEZ  PEÑA 

Coordinadora Unidad de Investigaciones 

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 
 

 

 



  

 

Boletín Semillas Ambientales * Bogotá, Colombia * Vol. 12 No. 1 – 2018 * pp.  6 – 13* ISSN: 2463-0691 (En línea) 
 

ARTÍCULO CIENTÍFICO 

RUTA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA AVIFAUNA EN LA FLORICULTURA DE LA 

SÁBANA DE BOGOTÁ 

Autor: Paula Jurany Prieto Navarro ¹ - pjprieton@udistrital.edu.co  

Docente asesor: Luz Fabiola Cárdenas Torres 

Semillero de investigación: Producción Verde  

RESUMEN 

Asocolflores, como representante floricultor 

colombiano, toma la iniciativa de crear una 

ruta de sostenibilidad para el sector, fortale-

ciendo la producción y la comercialización de 

flores de una manera más sostenible para obte-

ner un mejor desempeño socioambiental. El 

objetivo del presente estudio es principalmente 

la sostenibilidad según la ruta que se plantea 

para el sector floricultor identificando la rela-

ción entre la gestión ambiental y la responsabi-

lidad empresarial, comprendiendo la expansión 

territorial y reconociendo los impactos ambien-

tales que genera en la diversidad avifaunística. 

Los resultados en la extensión de las fincas flo-

ricultoras con un área total de estudio de 300 

km2 desde 1999 hasta el 2022, muestran que se 

ha incrementado el área de uso hasta en 

90,43 km2. Por otro lado, Asocolflores indi-

ca que la Tingua moteada representa la espe-

cie con mayor importancia en la conserva-

ción de avifauna y en 6 especies de las 235 

especies encontradas hay en cierto grado de 

amenaza. La ruta de sostenibilidad ha garan-

tizado mejoras que han sido asesoradas con 

buenas prácticas en ámbitos sociales, am-

bientales y de calidad. Se cuestiona la aten-

ción que tienen las empresas para expandirse 

y perjudicar colateral o directamente espe-

cies emblemáticas para el entorno natural, 

pero se le reconoce su compromiso con el 

cuidado del medio ambiente.  

PALABRAS CLAVE 

Gestión ambiental, Sostenibilidad, Avifauna,  

Boletín Semillas Ambientales * Bogotá, Colombia * Vol. 17 No. 1 – 2023 * pp.  6– 14 * ISSN: 2463-0691 (En línea) 
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Extensión territorial.  

INTRODUCCIÓN 

La Sabana de Bogotá, destacada por la produc-

ción de flores y su gran influencia en el sector 

con grandes exportaciones, ha conllevado du-

rante años una responsabilidad ambiental y so-

cial en el territorio debido al impacto que ha 

tenido hasta la actualidad.  

El propósito de este artículo es el estudio de la 

ruta sostenibilidad que plantea Asocolflores 

para el sector floricultor, específicamente para 

la Sábana de Bogotá, en los municipios de Ma-

drid, el Rosal y Facatativá, contando con su 

gestión ambiental para la protección de la di-

versidad avifaunística y el control de la exten-

sión territorial de fincas floricultoras. Se busca 

identificar la importancia entre la relación de la 

gestión ambiental con la responsabilidad em-

presarial, mediante la ruta de sostenibilidad, 

para mitigar impactos negativos en el entorno 

natural del proceso floricultor; entender su ex-

pansión territorial durante el tiempo, para au-

mentar su actividad económica en el sector y 

reconocer los impactos ambientales que genera 

en la biodiversidad, especialmente para la avi-

fauna del territorio, y qué estrategias aplican 

para la protección de esta. 

La sostenibilidad es un concepto que se ha 

aplicado recientemente en la sociedad para 

satisfacer las necesidades sin comprometer a 

futuras generaciones; ahora, es un objetivo 

proyectado por la ONU, enfocado en garan-

tizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Asocolflores, como representante floricultor 

colombiano, toma la iniciativa de crear una 

ruta sostenible para el sector, fortaleciendo 

la producción y la comercialización de flores 

de una manera sostenible desde buenas prác-

ticas socioambientales; evidenciándose la 

necesidad de la aplicación de la gestión am-

biental que cumple un papel fundamental en 

el análisis de la actividad y buscando formas 

de adaptación del sistema de producción se-

gún el objeto social y las condiciones de la 

empresa. 

La responsabilidad ambiental aplicada en las 

empresas, es una estrategia que genera com-

promisos y obligaciones que toman entre los 

miembros de la empresa, teniendo en cuenta 

los factores que pueden afectar positiva co-

RUTA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA EXTENSIÓN FLORICULTURA Y AVIFAUNA DE LA SÁBANA DE BOGOTÁ 
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mo negativamente a todos sus grupos de inte-

rés, incluyendo a sus trabajadores, la sociedad 

y el medio ambiente, que repercute en una ma-

yor competitividad y sostenibilidad para las 

empresas, construyendo una relación entre sus 

trabajadores y su entorno natural. 

Por otro lado, la gestión ambiental es una he-

rramienta que incluye diferentes procesos y 

prácticas para reducir el impacto ambiental que 

genera una empresa y desempeñar su actividad 

de forma respetuosa con su entorno. Esta he-

rramienta en una empresa debe ser una cues-

tión clave, transversal y que afecte a todas sus 

áreas, contando con SGA (Sistema de Gestión 

Ambiental) para su eficiencia, tanto a su tama-

ño como a su actividad. Claramente, la preven-

ción y/o reparación de daños ambientales, si se 

llegan a producir, dependerá de ellos mismos; 

por eso es recomendable que la gestión am-

biental de una empresa sea acorde a sus carac-

terísticas (UNIR, 2021). 

La Comisión Brundtland de las Naciones Uni-

das, ha definido la sostenibilidad como la satis-

facción de las necesidades propias sin compro-

meterse con las futuras generaciones en distin-

tos ámbitos. Para el medio ambiente, se bus-

ca garantizar que los recursos naturales bási-

cos y los ecosistemas se gestionen de mane-

ra sostenible, con el fin de satisfacer la de-

manda alimentaria de la población y otras 

necesidades; se tiene en cuenta que, el cam-

bio climático provoca una creciente escasez 

de agua y consigo conflictos por la obten-

ción de los mismos recursos. Sin embargo, 

la FAO apoya la gestión sostenible de los 

recursos naturales, como la eficacia en el uso 

agrícola del agua, la productividad y fertili-

dad de la tierra y el suelo, los sistemas agro-

pecuarios integrados y la gestión de los pla-

guicidas y recursos hídricos. 

Asocolflores, toma la iniciativa de una ruta 

de sostenibilidad, que tiene como misión 

fortalecer las capacidades de todos los acto-

res involucrados en la producción y la co-

mercialización de flores, para avalar que la 

actividad económica se desarrolle de manera 

sostenible. Apoya a las empresas en el mejo-

ramiento continuo buscando la implementa-

ción y el fortalecimiento de las buenas prác-

ticas ambientales, sociales y de calidad, ga-

RUTA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA EXTENSIÓN FLORICULTURA Y AVIFAUNA DE LA SÁBANA DE BOGOTÁ 
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rantizando que las empresas puedan tener un 

mejor desempeño socioambiental de manera 

que su actividad sea sostenible. 

 

Figura 1. Ruta de sostenibilidad. Fuente: Aso-

colflores (s.f). 

METODOLOGÍA  

La metodología se realizó considerando: anali-

zar el área desde 1999 de creación de las em-

presas de floras y su extensión horizontal hasta 

el año 2022, analizar el impacto sobre la avi-

fauna y las estrategias que busquen su conser-

vación, y realizando un análisis socio-

ambiental sobre la ruta de sostenibilidad que 

plantea Asocolflores. 

RESULTADOS  
 
Área de estudio: se estudió en la superficie 

general de la Sábana de Bogotá de 300km2, 

con una altitud de 2.650 msnm, respecto a 

los municipios de Madrid, Facatativá y el 

Rosal. Se debe tener en cuenta que estas zo-

nas son aptas para el cultivo de flores por 

tener una alta pluviometría por temporadas, 

temperatura fría con promedio de 9°C, fuer-

tes vientos y suelos llanos, todo para que las 

flores permanezcan frescas; están rodeadas 

por la cordillera de los Andes. 

En 1999, la cobertura de las fincas floricul-

toras, tenían una extensión de 41,69 km2/300 

km2; para el 2010, es decir, 10 años después 

se muestra un incremento de 18,73%, gene-

rando pérdidas de pastos y bosques de la zo-

na, con una extensión de 56,21 km2/300 

km2; y luego, 10 años después, en el 2020, 

aumentó un 11,41% con respecto al 2010, su 

extensión corresponde a 90,43 km2, por lo 

cual se intensificó el uso del suelo. 

Conservación de la avifauna: así como se 

han extendido las parcelas de flores, estas 

mismas conllevan a deterioro y destrucción 

de hábitats, especialmente para las aves, 

donde interactúan en promedio 235 especies, 

RUTA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA EXTENSIÓN FLORICULTURA Y AVIFAUNA DE LA SÁBANA DE BOGOTÁ 
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lo cual no solo afecta a aves específicas del 

territorio, sino también a aves migratorias que 

pasan sobre todo el continente, con la contami-

nación de agroquímicos en el cual se sustentan 

para vivir esencialmente, y sus lugares de 

anidación y alimentos. Asocolflores, manifies-

ta que la tingua es una ruta de sostenibilidad; 

sin embargo, plantean que de las 235 especies 

que se encuentran allí, 6 especies están bajo un 

grado de amenaza, 46 son migratorias y 7 en-

démicas. Entre ellas especies como: la Tingua 

moteada, la Tingua bogotana y el Pato turrio  

Figura 2. Especie representativa de la conser-

vación de la avifauna, tingua moteada o de pi-

co verde Gallinula melanops. Fuente: Autora 

(2023). 

Últimamente, se ha identificado que lagunas y 

lagos artificiales asociados a sistemas producti-

vos como el floricultor pueden constituir algu-

nas de esas últimas oportunidades de refugio y 

protección para esta especie (Sánchez & 

Pyszczek, 2022). De allí que a la tingua le 

gusta vivir en estos sistemas que se han con-

vertido en un hábitat muy especial por sus 

buenas condiciones respecto a la vegetación 

y calidad del agua (Asocolflores, 2023). 

Análisis socio-ambiental sobre la ruta de 

sostenibilidad: estas mejoras han sido lleva-

das por asesorías, acompañamientos y pro-

yectos de información para que se pueda ha-

cer una implementación real que beneficie 

con buenas prácticas en ámbitos sociales, 

ambientales y de calidad, teniendo en cuenta 

estos criterios la certificación ambiental pue-

de ser otorgada a la empresa. Los criterios a 

tener en cuenta para complementar un ade-

cuado manejo en las empresas floricultoras, 

como: el manejo integrado de residuos, la 

conservación de la biodiversidad, los dere-

chos laborales, el bienestar, formación y en-

trenamiento de los trabajadores, la conserva-

ción de suelos y uso responsable de fertili-

zantes, la reducción y uso responsable de 

plaguicidas, el uso eficiente de energía, la 

RUTA DE SOSTENIBILIDAD PARA LA EXTENSIÓN FLORICULTURA Y AVIFAUNA DE LA SÁBANA DE BOGOTÁ 
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medición del uso de los recursos y los impac-

tos asociados. 

Figura 3. Expansión territorial en Km2 del sec-

tor floricultor desde 1999. Fuente: Autora 

(2023). 

Esta ruta de sostenibilidad la han aplicado dife-

rentes empresas floricultoras, donde más de 

126 fincas han participado, se cuenta con más 

de 1.2 millones de registros asociados a la ges-

tión del agua, la energía, la huella de carbono, 

residuos, entre otros; junto con estos datos se 

ha determinado que más del 50% del agua usa-

da en estas fincas proviene de la lluvia, además 

desde el año 2012 ha habido una disminución 

de más de 60 kWh/ha (Asocolflores, 2022). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Desde 1999 se ha demostrado que las fincas de 

cultivo de flores, han aumentado su expansión 

en parcelas y dispersado su actividad sobre las 

zonas rurales de los municipios de la Sábana 

de Bogotá; esto infiere que sus resultados e 

impactos sobre su entorno ambiental han 

sido enormes negativamente, especialmente 

con el uso del suelo de la zona, y así provo-

cando daños colaterales con respecto a los 

ecosistemas de la zona. Sin embargo, se ha 

incrementado su actividad y el fomento eco-

nómico, generando una gran oferta y deman-

da de flores de calidad para su exportación, 

pero agudiza aún más los efectos e impactos 

ambientales que han existido desde décadas 

anteriores, por la reducción y deterioro de la 

superficie en que se encuentran, alterando el 

hogar de muchas especies (NaturaCert, 

2021). 

Las fincas floricultoras no le prestaron sufi-

ciente importancia a los daños colaterales de 

las aves del territorio desde sus inicios, te-

nían un interés de expandirse territorialmen-

te para incrementar su actividad económica a 

cualquier costo; lastimosamente se han pues-

to en peligro de extinción o en riesgo varias 

especies de aves, y así, un hábitat entero. 

También, se reconoce que gremios y empre-
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sas floricultoras se han puesto en el papel de 

conservar la avifauna desde hábitos de cuidado 

de sustancias químicas, manejo de residuos u 

otras actividades que colaboran con la causa, 

desde las partes administrativas estableciendo 

políticas de protección ambiental, hasta con el 

cumplimiento por parte de los trabajadores.  

El impacto que han tenido por años sobre el 

espacio en que se ubican ha sido de gravedad. 

Sin embargo, se ha notado el esfuerzo por re-

cuperar y conservar las especies que aún cum-

plen su funcionalidad en el entorno; en los últi-

mos años se ha podido evidenciar que Aso-

colflores se ha puesto en pro del medio am-

biente, proyectando ideas para la conservación 

de especies y plasmando cada una de ellas para 

generar un impacto positivo tanto en su activi-

dad económica como en su entorno, mejorando 

la situación social y laboral. Claramente estas 

empresas obtienen beneficios, tratando de con-

ciliar el interés económico con lo ambiental 

(García, 2016). 

CONCLUSIONES  

La expansión de los cultivos de flores durante 

años ha ocasionado afectaciones en su entorno 

ambiental en áreas rurales. Se usan hábitats 

y territorios autóctonos de especies migrato-

rias y endémicas; además afectan negativa-

mente con el exceso de recursos naturales 

para los cultivos de flores, y como conse-

cuencia, también alteran otras actividades 

agrícolas. 

Asocolflores, como gremio de las empresas 

floricultoras a nivel nacional, se ha preocu-

pado por hacer parte del cuidado del medio 

ambiente, con la implementación de la ruta 

de sostenibilidad. La realización de proyec-

tos ha hecho más eficiente el trabajo flori-

cultor con la ejecución de buenas prácticas 

ambientales. 

Las especies de aves son fundamentales en 

la conservación de hábitats y ecosistemas, 

especialmente para los humedales y bosques 

que se encuentran alrededor de estas empre-

sas; preservando esos ecosistemas, se pue-

den evidenciar un correcto funcionamiento 

de relación entre las especies. Se puede ase-

gurar la obtención de recursos naturales de 

manera prolongada, desde una perspectiva 

de sostenibilidad, con el fin de crear un equi-
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librio entre el interés económico con el cuida-

do/conciencia ambiental y la competencia la-

boral.  
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PALABRAS CLAVES 

Humedal, valoración, beneficios, servicios, 

bienes. 

INTRODUCCIÓN 

El Humedal Meandro del Say, es un ecosiste-

ma que está localizado en los límites del mu-

nicipio de Mosquera (Cundinamarca) y la Lo-

calidad de Fontibón en Bogotá, este ecosiste-

ma está compuesto por 27,4 hectáreas que se 

conformaron por consecuencia del aislamien-

to artificial al que fue sometido el Rio Bogo-

tá. (SDA, CAR; 2015), dentro del Plan de Or-

denamiento Territorial, fue incluido como 

elemento constitutivo de la Estructura Ecoló-

gica Principal- EEP, bajo la categoría de Par-

que Ecológico Distrital de Humedal. 

Con la finalidad de aportar al control y el cui-

dado de este ecosistema y a razón de que el 

valor de los humedales sea percibido en la 

formulación de políticas y toma de decisio-

nes para la conservación y el cuidado de 

los mismos , se propone la valoración eco-

nómica de los servicios ecosistémicos que 

presenta el Humedal Meandro del Say, de-

bido a la ubicación y las características del 

humedal, este representa una importancia 

que tiene una base sólida del valor que ven 

reflejado las personas frente a los bienes y 

servicios que generan este ecosistema.  

Los humedales además de contribuir en el 

modelo ambiental en aspectos como el su-

ministro de agua, la mitigación de cambio 

climático o la reserva de biodiversidad, 

también representan una importancia eco-

sistémica a nivel social ya  que las perso-
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nas se pueden beneficiar directa o indirecta-

mente de este ecosistema, en el caso del Hu-

medal Meandro del Say existen múltiples ser-

vicios ecosistémicos que se pueden someter a 

una valoración , los cuales cada persona pue-

de percibir distintas maneras por lo cual mu-

chas veces se difiere en el valor que están dis-

puestos a pagar por estos servicios. 

REFLEXIÓN 

Para hacer un recuento general de las interac-

ciones entre la comunidad y el Humedal 

Meandro del Say, se debe empezar por men-

cionar la Localidad Fontibón que al ser cata-

logada como zona industrial, tiene grabes 

problemas de emisión de gases efecto inver-

nadero y material particulado, además cabe 

recalcar que queda en intermediación de una 

vía de alto flujo vehicular que es la calle 13, 

donde pasan carros de carga pesada y el esta-

do de las vía no es el óptimo, ahora bien ¿El 

humedal que rol  cumpliría para esta locali-

dad? recordemos que los humedales son eco-

sistemas que por sus características captan 

cantidades considerables de CO2 y otros ga-

ses, por lo cual este ecosistema en conjunto 

con las zonas verdes de la localidad se 

vuelven fundamentales para la salud respi-

ratoria de los habitantes de esta localidad , 

además de suplir de servicios paisajísticos, 

culturales y de recreación, los cuales tam-

bién disfruta la comunidad del municipio 

de Mosquera la cual en un segundo plano 

también tiene sus implicaciones con el hu-

medal aunque estas no sean tan óptimas 

por la instalación de unas canchas las cua-

les han estado expandiendo de manera ar-

bitraria para beneficio de particulares y el 

uso de terceros que provocan incendios y 

realizan invasiones y asentamientos, esos y 

más modelos de interacción son evidencia-

dos dentro del Humedal Meandro del Say 

los cuales van haciendo perder capacidad 

de proveer beneficios del humedal a la co-

munidad. 

El equilibrio entre el bienestar del hume-

dal como recurso natural y la generación 

de beneficios ecosistémicos para la comu-

nidad debe tener un desarrollo más cons-

ciente de lo que se quiere priorizar inde-
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pendientemente de si existe un mercado para 

ese bien o servicio. Sin embargo, el valor 

económico de cualquier bien o servicio suele 

medirse teniendo en cuenta lo que estamos 

dispuestos a pagar por lo que cuesta proveer-

lo. Cuando un recurso ambiental existe nos 

provee beneficios sin costo alguno, lo único 

que expresa el valor de los bienes y servicios 

es nuestra disposición a pagar por ellos, in-

dependientemente de si en el modelo real 

pagamos algo o no. 

Para  realizar  un  análisis  completo de la va-

loración 7es bueno tener en cuenta las  rela-

ciones  de  poder  entre  los  actores  que in-

tervienen  en  el  conflicto  ambiental, para 

esto se utilizan metodologías como  Mactor 

que según  Garza y Cortés(2011) “consiste en 

valorar las relaciones de fuerza entre los  ac-

tores y  estudiar sus convergencias y diver-

gencias con respecto a un cierto número de 

posturas y de objetivos asociados.” teniendo 

en cuenta las características que influyen en 

la valoración económica podemos llegar a la 

pregunta  ¿qué sentido tiene valorar los recur-

sos ambientales? sabemos que dichos recur-

sos pueden ser de gran importancia para la 

comunidad, pero tal vez eso no baste para 

garantizar que la comunidad haga uso ra-

cional del ecosistema.  

La Convención de Ramsar sobre los Hume-

dales, el Convenio sobre la Diversidad Bio-

lógica, la Comisión de las Naciones Unidas 

sobre el Desarrollo Sostenible, son algunos 

de los mecanismos e instituciones que están 

promoviendo investigaciones y análisis de 

valoración económica de sistemas naturales 

como los humedales, estos insumos que se 

generan nos sirve como base para la imple-

mentación de metodologías de valoración 

que se acoplen con más eficiencia en nues-

tro país. 

Estas instituciones recomiendan por ejemplo 

que los decisores en este caso la comunidad 

de Mosquera y la localidad de Fontibón que 

son las más cercanas, examinen todos los 

beneficios del Humedal, así como las pro-

puestas de desarrollo que se estén dando 

actualmente para expresar los beneficios de 

los recursos naturales en términos económi-

cos. 
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El Humedal Meandro del Say es un ecosiste-

ma complejo y multifuncional que propor-

ciona una gran variedad de bienes y servi-

cios cuyos efectos en el bienestar de la co-

munidad son de gran importancia, pero en 

algunos casos puede ser útil agotar o degra-

dar recursos ambientales, mientras que en 

otros puede convenir cuidarlos, es por eso 

que la valoración económica actúa como he-

rramienta ayudando a la toma de decisiones 

para este tipo de situaciones. 

Cada acción que se tome de un recurso am-

biental conservado en su estado natural ya sea 

para dejar que se degrade o convertirlo para 

otro uso, tiene pérdidas o ganancias económi-

cas. Sólo se puede decidir cómo manejar un 

recurso ambiental determinado si los índices 

actuales de extinción de este son considerables, 

si estas ganancias y pérdidas económicas se 

analizan y evalúan correctamente, podemos 

tener mecanismo que nos permita tomar deci-

siones de manera eficaz dando paso a la pers-

pectiva de todos los valores a ganar o perder si 

se destina el humedal a los usos que se contem-

plen en cada caso.  

CONCLUSIONES 

Sin duda alguna el Humedal Meandro del 

Say hace parte fundamental para la calidad 

de vida de la comunidad. 

La amplia gama de servicios ecosistémi-

cos que ofrecen lo convierte en elemento 

central del desarrollo del país. Sin embar-

go, los responsables de la formulación de 

políticas y de la adopción de decisiones 

suelen subestimar el valor de sus benefi-

cios para la naturaleza y la humanidad 

creando un obstáculo en todo el potencial 

que pueden generar estos ecosistemas, 

otro obstáculo importante deriva en que 

muchos países tienen serios problemas 

para hacer efectivos los beneficios globa-

les de la conservación de los Humedales 

debido a sus costumbres o tradiciones. 

El deterioro o la pérdida de los recursos 

ambientales y sociales del Humedal 

Meandro del Say constituye un problema 

económico y ambiental que consigo redu-

ce valores importantes en cuanto a los be-
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neficios que genera, a veces ocurre por causa 

de las acciones de la comunidad alrededor 

del humedal que pueden causar degradacio-

nes en los recursos humedal de forma irre-

versible, lo cual hace que cada vez pierda 

más valor económico y por consiguiente más 

visibilidad. 

La valoración económica en el Humedal 

Meandro del Say pretende crear insumos para 

que se haga más visible los beneficios que 

aporta este ecosistema a todas las personas y 

al medio ambiente, con el fin de poder esta-

blecer decisiones coherentes que lleven a el 

uso racional de los humedales y a una ade-

cuada administración de los mismos por parte 

de los organismos competentes, para esto uti-

lizaremos distintos lineamientos y objetivos 

ya establecidos en las distintas convenciones 

sobre el cuidado de los humedales como 

Ramsar.  

La conceptualización de las características 

ecológicas de la Convención de Ramsar como 

el Plan Estratégico de Ramsar propone que 

se incluyan los beneficios de los humedales 

en las estrategias de sectores como la energía, 

la minería, el desarrollo urbano y el turis-

mo, y promueve el reconocimiento de di-

chos beneficios, es decir que si se logra 

articular la valoración económica de los 

servicios ecosistémicos en base a estos li-

neamientos se podría avanzar considerable-

mente en la inclusión de ecosistemas como 

el humedal Meandro del Say en un modelo 

económico que visibilice la importancia de 

estos territorios y ayude a la conservación 

de los mismos.  
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PALABRAS CLAVE 

Valoración Económica Ambiental, Legislación 

Ambiental, Política Pública Ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

Las actividades de producción y consumo, me-

diante la explotación de los recursos y su uso 

irracional han ocasionado la disminución de 

ecosistemas y de la misma forma de los servi-

cios ecosistémicos que estos brindan a la socie-

dad, lo cual en el caso de Colombia que es un 

país que cuenta con gran variedad de riqueza 

ambiental se convierte en un gran indicador 

para la regulación de la degradación ambiental.  

Por lo tanto, se requiere la aplicación de instru-

mentos de valoración económica ambiental 

para estimar el costo del impacto ambiental y 

para impulsar un mercado donde se reconozca 

el costo de un servicio ambiental (Osorio & 

Correa, 2004).  

Así, la valoración económica ambiental se 

entiende como una herramienta brindada por 

la ciencia económica fundamentada en la 

transición al desarrollo sostenible, que tiene 

como fin dirigir los esfuerzos a la formula-

ción de políticas de protección y conserva-

ción de los recursos naturales mediante la 

revelación de su verdadero valor (Hernández 

el al., 2013, p 28). 

Por consiguiente, esta herramienta permite 

determinar que si el ambiente es un bien co-

mún, no es gratuito. Por ello, es importante 

realizar la implementación de valores a los 

bienes y los servicios ambientales, mediante 

la aplicación de los diferentes métodos de 
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valoración económica ambiental, los cuales se 

encuentran divididos entre métodos cualitati-

vos y cuantitativos, que tienen en común asig-

nar un valor a los bienes y servicios ecosisté-

micos ya sea que cuenten o no con un mercado 

explícito.   

La valoración económica ambiental, puede 

verse desde su  aplicación como un instrumen-

to de conservación que permite evitar la sobre-

explotación y el uso irracional de los recursos 

naturales; por lo cual la ausencia de esta valo-

ración de acuerdo con Osorio & Correa (2004) 

“puede llevar a la sobre explotación o al uso 

inadecuado de los recursos y, por tanto, a que 

dejen  de  generar  los flujos de beneficios ne-

cesarios para  mantener  el  bienestar so-

cial.” (p. 162). Sin embargo, desde las teorías 

económicas se resalta que la obtención del va-

lor dado a los bienes y servicios ambientales 

no se determina de manera integral. (Correa, 

2006, citado por Osorio, 2006, p.109)  

Por ende, a pesar de ser necesaria para la toma 

de decisiones en materia de política pública, no 

tiene un alto nivel de incidencia en la misma, y 

por lo mismo no se evidencia la coherencia 

entre la realidad contextual, la formulación y 

el diseño de las políticas públicas. Si bien la 

meta es lograr un desarrollo sostenible que 

permita el adecuado manejo de los recursos 

naturales y las políticas públicas son el me-

dio que permiten alcanzar la meta, al no ser 

coherentes se presenta un incremento en los 

impactos negativos sobre el medio ambiente 

provocando una disminución de ecosistemas 

y por ende, de los servicios ecosistémicos 

que estos brindan.  

Es así su importancia se enfoca en su uso 

como instrumento que permite la definición 

y evaluación de las políticas públicas enfo-

cadas en el uso, manejo, protección, conser-

vación y en general de la gestión y adminis-

tración de los servicios ecosistémicos y de 

los recursos, debido a que estos estos son 

considerados bienes comunes, es decir, que 

no se puede evitar su aprovechamiento, pero 

que si reduce la cantidad disponible para ge-

neraciones futuras. Además, se recalca su 

importancia en la toma de decisiones tanto 

de las entidades públicas como privadas.  

Por lo tanto, las autoridades ambientales tie-
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nen la necesidad de establecer la valoración 

económica ambiental con el fin de realizar el 

análisis costo-beneficio (ACB) que puede lle-

gar a presentar una sociedad por un impacto 

positivo o negativo de un activo ambiental, la 

evaluación de daños a recursos naturales o para 

facilitar las decisiones de política y gestión  en 

general. (Osorio, 200, p.110). Lo anterior en-

marcado en  la Constitución Política de Colom-

bia (1991), en donde se establece la obligato-

riedad del Estado en garantizar el desarrollo 

sostenible mediante la planificación del manejo 

y aprovechamiento de los recursos, así como 

su conservación, restauración o sustitución. 

Por lo tanto, el Estado quien opera a través de 

sus respectivos ministerios, crea el Ministerio 

de Medio Ambiente con la Ley 99 de 1993,  

conocida como la ley del medio ambiente en 

donde se dispone que dentro de las funciones 

del ministerio está la de “Establecer técnica-

mente las metodologías de valoración de los 

costos económicos del deterioro y de la con-

servación del medio ambiente y de los recursos 

naturales renovables”.  

Teniendo en cuenta que los proyectos, obras o 

actividades (POA) generan grandes impactos 

ya sea negativos o positivos al ambiente, 

mediante el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Ambiental, se ratifica la exigibili-

dad de la valoración económica ambiental 

para los POA que requieren la licencia am-

biental; en este contexto la valoración eco-

nómica ambiental presenta su importancia 

como insumo para el análisis, control y regu-

lación de la degradación ambiental. En con-

secuencia la Autoridad Nacional de Licen-

cias Ambientales (ANLA), quién como su 

nombre lo indica, es la encargada del otorga-

miento de las licencias ambientales para los 

POA que la requieran, a través de la Resolu-

ción 1669 de 2017 adopta el uso de herra-

mientas económicas en los POA objeto de 

licenciamiento ambiental y por tanto, adopta 

los “Criterios Técnicos para el uso de He-

rramientas Económicas en los proyectos, 

obras o actividades objeto de licenciamiento 

ambiental” (2017) en donde para desarrollar 

el componente de evaluación económica en 

los estudios ambientales se encuentran cua-

tro criterios, el primero brinda lineamientos 
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metodológicos para el ACB tanto para la ela-

boración del Diagnóstico Ambiental de Alter-

nativas (DAA) como para el análisis económi-

co que se desarrolla en el Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA), el segundo para el análisis de 

internalización de impactos en los EIA, el ter-

cero para la valoración económica de los im-

pactos no internalizables como parte del EIA y 

la etapa de seguimiento a la licencia ambiental 

y finalmente para la aplicación de la metodolo-

gía de transferencia de beneficios.  

Por otra parte, el Ministerio de Medio Am-

biente mediante la Resolución 1084 de 2018 

establece las metodologías de valoración de 

costos económicos del deterioro y de la con-

servación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y adopta la guía de apli-

cación de la valoración económica ambiental.  

La guía se crea con el fin de promover la apli-

cación de diferentes métodos de valoración 

económica empleados no solamente a los POA 

que requieran licencia ambiental, sino también 

para diferentes actividades que si bien generan 

una degradación a los ecosistemas ya sea des-

de su formulación, ejecución o desmantela-

miento, no requieren un licenciamiento am-

biental. De la misma forma, la guía busca 

mediante la aplicación de la valoración eco-

nómica ambiental obtener mayor informa-

ción cuantitativa para la producción de indi-

cadores que permitan la evaluación de las 

políticas públicas, de programas y proyectos 

para desarrollar una toma de decisiones más 

coherente en materia ambiental. 

Esta guía orienta la aplicación de las meto-

dologías de valoración económica como lo 

son el costo de viaje, precios hedónicos, 

costos evitados o inducidos, métodos basa-

dos en gastos actuales o potenciales, valora-

ción contingente, experimentos de elección 

y valoración Conjoint y transferencia por 

beneficios. 

Asimismo, la guía establece los alcances de 

la valoración económica ambiental, los cua-

les son que permite la asignación de valores 

cuantitativos de los bienes y servicios am-

bientales independientemente de si existe un 

mercado de estos; estima los beneficios y 

costos relacionados con las perturbaciones 

de los ecosistemas que afectan el bienestar 
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social y generan información para la toma de 

decisiones de la gestión de los recursos natura-

les. (p.15) 

Después, establece las limitaciones de la valo-

ración económica ambiental, en donde se en-

cuentra subjetividad con la que se obtiene el 

valor, ya que las metodologías dependen de 

condiciones como las preferencias y las per-

cepciones de las personas; en segundo lugar se 

evidencia la incertidumbre de la información 

de la herramienta debido a que la 

“maximización del bienestar individual depen-

de de que todas las personas cuenten con la 

información completa sobre el presente y el 

futuro” (p. 17); en tercer lugar tenemos la su-

posición de que la utilidad marginal es cons-

tante pero realmente es decreciente, puesto que 

aunque sea la misma unidad monetaria el dine-

ro no vale lo mismo para personas con altos 

ingresos que con menores ingresos; en cuarto 

lugar se encuentra la interpretación de los re-

sultados por lo que cada interpretación depen-

de del método empleado y del enfoque teórico 

desde el que se trabaje; en último lugar la va-

loración económica ambiental supone que las 

dimensiones del bienestar humano son valo-

radas en una única unidad de medición, sin 

tener en cuenta que las necesidades huma-

nas dependen de las preferencias individua-

les. (Ministerio de Ambiente, 2018, p 16-

17) 

Además, de las limitaciones que menciona 

la guía podemos evidenciar que dentro de la 

valoración económica ambiental se puede 

tener limitaciones por la información dispo-

nible para realizarla, debido a que para la 

aplicación de algunos métodos no se tiene 

toda la información requerida ya sea por 

falta de acceso, de existencia, de tiempo, de 

recursos y/o de veracidad; como por ejem-

plo en la valoración por transferencia de be-

neficios, ya que al realizar una estimación 

de valores de un proyecto con un contexto 

similar para la estimación de valores del 

proyecto actual se presentan grandes riesgos 

porque las condiciones del ecosistema pue-

de que no sean las mismas o que en el pro-

yecto base no se les de la misma relevancia 

que se requiere para el proyecto actual, ade-

más de que el método por el cual se realiza 
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el proyecto base puede que no sea el más indi-

cado para la asignación de valores. 

También se cuenta con una gran  limitación y 

es de que algunas metodologías de la valora-

ción económica, como lo es la valoración con-

tingente utilizan para su desarrollo las encues-

tas, las cuales pueden llegar a ser divergentes, 

restando validez a la valoración ya que las pre-

guntas realizadas puede que no sean acordes al 

bien o servicio que se quiere evaluar.  

REFLEXIÓN 

La valoración económica ambiental permite la 

asignación de un valor a los bienes y servicios 

ambientales catalogados como escasos y multi-

funcionales, por lo cual se busca asignar un 

valor real a estos, contemplando un costo ver-

dadero de utilización de los bienes y servicios 

así como de los costos del deterioro ambiental 

que se generan por la utilización de los mis-

mos. Sin embargo, la valoración económica no 

cuenta con un mercado definido, debido a que 

se encuentran fallas en el mercado como lo es 

la falta de derechos de propiedad de los bienes 

y servicios ambientales ya que, no se tiene una 

claridad de a quién pertenecen al ser bienes 

comunes.  

CONCLUSIONES 

La valoración económica ambiental es una 

herramienta que permite asignarle valor a un 

bien o servicio ambiental, esta se aplica obli-

gatoriamente para los POA sujetos a licen-

ciamiento ambiental, los cuales generan  im-

pactos ambientales significativos, sin embar-

go, se debería aplicar a todos los POA inde-

pendiente de si requieren o no una licencia 

ambiental, puesto que, al ejecutarse los POA 

que no la requieren no se considera la valo-

ración económica ambiental teniendo el ses-

go de que no generan impactos relevantes, 

aunque al ser impactos sinérgicos, pueden 

ser representativos.  

En cuanto a los métodos de valoración, si 

bien se cuentan con varios métodos y se ha 

logrado un gran avance conceptual y meto-

dológico, es necesario realizar  una evalua-

ción que tenga en cuenta el análisis de ciclo 

de vida del POA desde la formulación hasta 

el seguimiento y control, para que teniendo 

este análisis se pueda evaluar integralmente 

los servicios ecosistémicos, la degradación a 
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los ecosistemas y los impactos ya sea positivos 

o negativos derivados de todas las fases pro-

ductivas.  

Es así como teniendo un valor integral asigna-

do a los bienes y servicios ecosistémicos se 

podrán crear políticas públicas más acertadas, 

las cuales puedan modificar las actuales que 

funcionan parcialmente, logrando así regular 

realmente la degradación ambiental.  
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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

La investigación en bosques tropicales, los 

cuales son considerados armas naturales contra 

el cambio climático (FAO, 2018) y uno de los 

principales proveedores del servicio de regula-

ción climática, a través del secuestro de car-

bono (de Groot et al., 2010), es de gran impor-

tancia. De estos, la vegetación clasificada en 

las zonas de vida bosque húmedo, muy húme-

do y pluvial tropical (Holdridge, 1967), tienen 

una alta proporción al reunir, aproximadamen-

te, el 50 % del carbono almacenado en los bos-

ques tropicales (Soepadmo, 1993). De los bos-

ques neotropicales, Colombia es el segundo 

país más diverso del mundo (Rangel-Ch., 

2015) y el tercero con mayor extensión de bos-

ques en Suramérica, 59´723.719 hectáreas 

(IDEAM, 2021a); a pesar de su importancia, 

se mantienen altos niveles de deforestación, 

171.685 ha año-1 (IDEAM, 2021b). El caso 

de la Orinoquía colombiana es alarmante, si 

se tiene en cuenta la pérdida de numerosas 

hectáreas de bosques naturales en incendios 

recientes en Vichada y Meta, y se han identi-

ficado varios focos de deforestación en de-

partamentos donde confluyen elementos de 

los ecosistemas de la región de la Orinoquía 

y la Amazonía (IDEAM, 2021b). Dadas es-

tas condiciones, es indispensable reconocer 

cuáles especies y bajo cuales características 

pueden llegar a proveer nuevamente el servi-

cio ecosistémico (Charles, 2018). Ante esto, 

uno de los instrumentos utilizados, para pre-

decir dicha respuesta, ha sido la medición de 
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rasgos funcionales y su diversidad (Mensah et 

al., 2016). Estos estudios son instrumentos úti-

les en la definición de estrategias de manejo de 

ecosistemas (Díaz y Cabido, 1997; Gondard et 

al., 2013). La tesis parte de dos preguntas de 

investigación generales: ¿cuál es la relación de 

la diversidad funcional, generada a partir de 

rasgos xilemáticos, con las existencias y tasas 

de almacenamiento de biomasa aérea en bos-

ques húmedos tropicales de la Orinoquia co-

lombiana? y ¿cuáles son las características de 

los tipos funcionales de plantas, generados a 

partir de rasgos xilemáticos, que condicionan 

la biomasa aérea y la productividad? Debido a 

las fases necesarias para cumplir con los objeti-

vos del proyecto, esta investigación se elaboró 

en 3 capítulos que abarcan los objetivos especí-

ficos del proyecto inicial: determinar existen-

cias y tasas de almacenamiento de biomasa aé-

rea; caracterizar diversidad funcional, a partir 

de rasgos xilemáticos de especies dominantes; 

e interpretar patrones de relación entre diversi-

dad funcional y biomasa aérea. El estudio se 

realizó en bosques de galería de la Orinoquia 

colombiana, localizados en la reserva “Tomo 

Grande”, municipio de Santa Rosalía, depar-

tamento de Vichada. Recopilamos y ajusta-

mos las bases de datos de 5 parcelas perma-

nentes de monitoreo de 1 hectárea, 2 de iga-

pó y 3 de tierra firme, que contaban con 2 

censos con intervalos de 4 y 5 años, respecti-

vamente. Se estimó la biomasa aérea estática 

y la productividad de los fustales (DAP > 10 

cm) y se priorizaron las especies que con-

centraron el 70% de las existencias. De las 

especies seleccionadas, se extrajeron núcleos 

de madera para cortes anatómicos y desfi-

brado, de los cuales se tomaron fotografías 

de 1 mm2 en laboratorio. A partir de estos 

resultados, se midieron rasgos funcionales 

de la madera, cumpliendo con los paráme-

tros metodológicos de Scholz et al. (2013) y 

el IAWA (1989), y se desarrollaron diferen-

tes análisis ecológicos y estadísticos de di-

versidad funcional. En el primer capítulo se 

encontraron diferencias significativas en los 

bosques de tierra firme e igapó a nivel de 

composición (riqueza) y estructura (densidad 

de individuos), pero no en la función 

(biomasa aérea y productividad); también, se 

ANÁLISIS FUNCIONAL DE RASGOS XILEMÁTICOS Y BIOMASA AÉREA EN BOSQUES HÚMEDOS TROPICALES, ORINOQUIA COLOMBIANA 

Sebastián Emilio Díaz Cortés 
 

RESUMEN TRABAJO DE GRADO 



31 

 

reconoció que en ambos bosques, aproximada-

mente, el 16% de las especies y el 48% con-

centraron el 70% de la biomasa aérea; adicio-

nalmente, tanto en tierra firme como en igapó, 

hay correlaciones altas de la abundancia de las 

especies con las tasas de almacenamiento de 

biomasa aérea. En el segundo capítulo observa-

mos patrones funcionales xilemáticos similares 

para los bosques de tierra firme e igapó: en am-

bos bosques se delimitaron 3 tipos funcionales 

de plantas –TFP’s- de especies arbóreas 

(conservativos, conservativos intermedias y 

adquisitivos intermedias) con interpretaciones 

equivalentes en cuanto a rasgos característicos 

(alta densidad de vasos, fibras con mayor rela-

ción grosor/lumen y parénquima en bandas o 

difuso, en TFP’s conservativos; y altos diáme-

tros de vasos, fibras largas y parénquima ali-

forme en TFP’s adquisitivos), estrategias fun-

cionales (seguridad hidráulica e inversión en 

fibras, en TFP’s conservativos, y eficiencia 

hidráulica y almacenamiento, en TFP’s adqui-

sitivos) y trade-off’s (inversión en fibras vs. 

almacenamiento y seguridad vs. eficiencia hi-

dráulica), en tierra firme se reportó un tipo fun-

cional adicional de palmas con estrategia 

simultanea de inversión de fibras y almace-

namiento; además, encontramos que a un 

mismo valor de densidad básica se evidencia 

un rango amplio de valores en otros rasgos 

cuantitativos, y está variable no presentó re-

laciones lineales significativas con la mayo-

ría de dichos rasgos. En el tercer capítulo se 

responden a las preguntas de investigación 

planteadas: a mayor riqueza funcional y en-

trópica cuadrática de Rao, mayores existen-

cias y tasas de almacenamiento de biomasa 

aérea; las características de los tipos funcio-

nales adquisitivos intermedios, los cuales 

concentraron las mayores cantidades de 

existencias y tasa de almacenamiento de bio-

masa aérea, explican la productividad, espe-

cialmente la longitud de fibra; además, nu-

trientes del suelo como el fosforo y el pota-

sio son variables relevantes para el análisis 

de la dinámica de la biomasa aérea en estos 

bosques. Concluimos que se los bosques de 

tierra firme e igapó analizados presentan 

comportamientos funcionales similares. 
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 El cambio en la cobertura terrestre es un pro-

blema global que afecta la estructura y el fun-

cionamiento de los ecosistemas y a quienes 

habitan en ellos (Carvajal & Pabón, 2016) . En 

Colombia, la deforestación ha incrementado 

significativamente, especialmente en la Ama-

zonía colombiana. Las causas incluyen activi-

dades como la siembra de cultivos ilícitos, la 

tala y la minería ilegal, así como las activida-

des del sector AFOLU. Además, la falta de se-

guridad en las tierras y los recursos, los siste-

mas de gobernanza débiles y la pobreza son 

factores determinantes (SINCHI, 2016).   

La gestión sostenible de los bosques es impor-

tante para la subsistencia de la humanidad, por 

lo que se necesitan acciones ciudadanas, vo-

luntad política y conocimientos académicos 

para mejorar la gestión forestal. Para ello, en 

Colombia se estableció la Estrategia Nacio-

nal para la Reducción de Emisiones debidas 

a la Deforestación y Degradación 

(ENREDD+) en 2009; a la cual, a lo largo 

del tiempo se han sumado más iniciativas 

públicas y privadas como es el caso de la 

Fundación Saving The Amazon, quienes 

buscan generar un proyecto de este tipo con 

las comunidades indígenas del corregimiento 

de Yavaraté, departamento de Vaupés, Co-

lombia.  

Por lo anterior, la investigación consistió en 

caracterizar la transformación ocurrida en 

las coberturas terrestres de una zona de estu-

¹  Proyecto Curricular - Ingeniería Ambiental. UDFJC. 
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dio del territorio del corregimiento de Yavara-

té. Para ello, y basados en la metodología de 

Verra, se delimitó y caracterizó el área de estu-

dio, se recopilaron datos provenientes de imá-

genes ópticas y de radar para los años 2016 y 

2021, se analizaron mediante una serie de pro-

cedimientos para su posterior procesamiento en 

la plataforma Google Earth Engine usando len-

guaje de programación y con la ayuda de di-

versos softwares como ArcGIS y PCI Geoma-

tica, para obtener datos más precisos de cober-

tura terrestre. Después de ello, se estableció y 

cuantificó el cambio de cobertura para dicho 

periodo de tiempo, donde se identificaron los 

agentes que causaron la transformación de la 

tierra y sus causas. Finalmente, se estimaron 

las emisiones de dióxido de carbono generadas 

por el cambio de cobertura a través del uso de 

ecuaciones alométricas. 

La información cartográfica obtenida permite 

determinar las coberturas terrestres presentes 

en el área de estudio: arboladas bajas y abier-

tas, arbustales altos o bosque secundario, bos-

que alto, bosque degradado o de dosel abierto, 

de las cuales éstas dos últimas son las predomi-

nantes. 

 El cambio de cobertura para el periodo de 

tiempo seleccionado fue así: aumento de co-

bertura boscosa correspondiente a 769,16 

hectáreas y disminución de cobertura bosco-

sa correspondiente a 1.752,47 hectáreas del 

área total (2,50% y 5,69%, respectivamente). 

Respecto a la disminución de la cobertura 

boscosa las 137,66 ha (0,45%) corresponden 

al paso de cobertura boscosa a no boscosa, 

mientras que las 1.614,81 ha corresponden al 

cambio de cobertura de bosque alto a bosque 

de dosel abierto (5,24%). En el aumento de 

la cobertura boscosa las 123,05 ha (0,40%) 

corresponden al aumento de cobertura no 

boscosa a boscosa, mientras que las 646,11 

ha (2,10%) corresponden al paso de bosque 

de dosel abierto a bosque alto.  

Con esta información, se realizó la estima-

ción de la biomasa aérea aplicada a un in-

ventario 1745 árboles, el resultado es con-

vertido a toneladas de carbono y posterior-

mente a dióxido de carbono equivalente ob-

teniendo de esta manera las emisiones de 

dióxido de carbono generadas en la zona de 
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estudio en el periodo de referencia. Se percibe 

una dinámica de liberación y captura de dióxi-

do de carbono, donde las emisiones son mayo-

res a las absorciones, lo que equivale finalmen-

te a un total de 341.866,23 toneladas liberadas. 

La mayor liberación de CO2eq se presenta 

cuando la cobertura disminuye de bosque alto a 

bosque degradado o de dosel abierto, represen-

tando el 92,95% de las emisiones totales. La 

mayor captura de CO2eq se presenta cuando la 

cobertura de bosque degradado o de dosel 

abierto a bosque alto, representando el 81,90%. 

Esta transformación de la tierra a lo largo de 

los últimos años la han generado las comunida-

des indígenas debido a que son los únicos 

agentes que habitan y realizan actividades en el 

territorio: sus asentamientos y espacios produc-

tivos (agricultura de subsistencia en chagras de 

sistemas rotativos), el mantenimiento de sus 

trochas o senderos (conexiones terrestres para 

desplazarse y comunicarse). Adicionalmente, 

las comunidades indígenas han construido cul-

turalmente una forma de apreciar la tierra, 

siendo esta la que es capaz de proveerles todo 

lo necesario para su vida, valores que debido 

a la modernidad y la falta de ayuda del Go-

bierno, están perdiendo.  
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Los árboles solares se han convertido en una 

innovación disruptiva en el campo de la ener-

gía renovable, y su importancia en la transición 

hacia un futuro sostenible es innegable. Estos 

imponentes "árboles" son estructuras de diseño 

innovador que combinan tecnología fotovoltai-

ca con el concepto de la naturaleza. Con sus 

ramas cubiertas de paneles solares, estos árbo-

les pueden generar electricidad a partir de la 

radiación solar, de manera similar a los paneles 

solares convencionales. Sin embargo, su forma 

de árbol los hace mucho más versátiles y atrac-

tivos en entornos urbanos y rurales.   

Una de las ventajas más destacadas de los ár-

boles solares es su capacidad para aprovechar 

espacios previamente no utilizados, al ser verti-

cales, ocupan menos terreno, lo que permite su 

instalación en áreas urbanas, instituciones 

educativas y otros lugares donde el espacio 

es limitado, su diseño estilizado y moderno 

los convierte en una atracción visual y un 

símbolo de compromiso con la sostenibili-

dad.   

Además, los árboles solares también tienen 

un impacto social importante. Pueden ser 

utilizados para la generación de energía en 

comunidades rurales y áreas remotas que 

carecen de acceso a la electricidad, lo que 

les brinda una fuente de energía sostenible y 

contribuye al desarrollo socioeconómico.  

Mencionado lo anterior, surge la idea de 

crear y proponer un modelo de árbol solar 

para la Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas en su sede Bosa Porvenir, este 

cuenta con un diseño moderno y adaptable a 
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las áreas disponibles dentro de la sede. Este 

diseño tiene una altura de 3,20 metros de alto y 

3 metros de ancho, 3 paneles solares monocris-

talinos, un soporte o "tronco" de 1,50 centíme-

tros, en cuya base se deja un espacio para colo-

car vegetación o flores creando un impacto po-

sitivo en la salud y el bienestar de las personas, 

dándole un valor estético y cultural, promo-

viendo la apreciación de la naturaleza. Cuenta 

con una base para 12 personas, estos puestos 

cuentan cada uno con un tomacorriente para 

conectar hasta 2 dispositivos para recargar. 

Figura 1. Boceto de Árbol Solar. Fuente: Au-

tor (2023). 

Cabe resaltar, que esta base esta diseñada de 

manera que permita crear un entorno que pro-

mueva la comodidad, la seguridad y la salud 

de los usuarios. En el caso de una base para 

sentar a varias personas, la aplicación de 

principios ergonómicos adecuados puede 

tener varios beneficios significativos, puede 

contribuir a prevenir lesiones y trastornos 

musculares en los usuarios. Una base mal 

diseñada, que no tenga en cuenta la postura 

y los movimientos naturales del cuerpo hu-

mano, puede provocar molestias, dolores y 

lesiones a largo plazo en la columna verte-

bral, las articulaciones y los músculos. En 

cambio, una base ergonómica que esté dise-

ñada para mantener una postura adecuada y 

minimizar la carga en el cuerpo, puede ayu-

dar a prevenir problemas de salud relaciona-

dos con la postura. El árbol solar propuesto 

puede mejorar la productividad y el rendi-

miento de los usuarios. Cuando las personas 

se sienten cómodas y sin molestias físicas, 

pueden concentrarse mejor en sus activida-

des y trabajar de manera más eficiente. Una 

base bien diseñada también puede facilitar el 

movimiento y la interacción entre los usua-

rios, lo que puede promover la colaboración 
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y el trabajo en equipo, especialmente en entor-

nos educativos o de reuniones donde se requie-

re la interacción de varias personas.   

Los árboles solares, con su diseño estético y 

capacidad para integrarse en entornos urbanos 

y rurales, ofrecen una opción atractiva para la 

generación de energía sostenible en áreas don-

de el espacio puede ser limitado. Estas estruc-

turas innovadoras no solo proporcionan una 

fuente de energía renovable y sostenible, sino 

que también ofrecen beneficios educativos y de 

sensibilización para la comunidad.    

En primer lugar, la instalación de un árbol so-

lar en una institución educativa o espacio ur-

bano puede ayudar a reducir la dependencia de 

fuentes de energía no renovables, como los 

combustibles fósiles. Esto tiene un impacto 

positivo en la huella de carbono, contribuyendo 

así a la mitigación del cambio climático. Ade-

más, la energía solar es una forma limpia y re-

novable de generar electricidad, lo que pro-

mueve la adopción de prácticas sostenibles.    

En segundo lugar, los árboles solares pueden 

tener un valor educativo y de sensibilización. 

La instalación de estas estructuras puede utili-

zarse como una herramienta educativa para 

concienciar a las personas sobre la importan-

cia de la energía renovable, la sostenibilidad 

y la conservación de energía. Esto fomenta 

una cultura de sostenibilidad, generando 

conciencia y conocimiento sobre la tecnolo-

gía solar y sus beneficios ambientales y eco-

nómicos.   

Además de su impacto en la educación y la 

mitigación del cambio climático, los árboles 

solares también pueden tener un papel im-

portante en el acceso a energía limpia en co-

munidades remotas. Al aprovechar espacios 

no utilizados, estos sistemas pueden ser im-

plementados en zonas rurales o áreas con 

limitaciones de infraestructura eléctrica, 

brindando una fuente de energía renovable y 

sostenible a comunidades que de otra mane-

ra no tendrían acceso a ella. 

Para concluir podemos decir que; los árboles 

solares representan una innovación promete-

dora en el campo de la energía renovable, 

con su diseño atractivo, eficiente y sosteni-

ble. Además de proporcionar una fuente de 

energía limpia, también tienen un impacto 
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educativo y de sensibilización en la comuni-

dad, con su potencial para brindar acceso a 

energía sostenible en áreas remotas, los árboles 

solares son una herramienta poderosa en la lu-

cha contra el cambio climático y la promoción 

de un futuro sostenible (Ver figura 2).  

Figura 2. Diseño final Árbol Solar. Fuente: 

Autor (2023) 
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RESUMEN DE TRABAJO DE GRADO 

El fuego y las especies invasoras han sido con-

sideradas como importantes amenazas del bos-

que seco tropical (BST). Después de una que-

ma, las especies de plantas invasoras represen-

tan un gran riesgo para las primeras etapas de 

recuperación del bosque. En este sentido, las 

interacciones entre el fuego, especies de plan-

tas con potencial invasor y planes de manejo 

pueden tener efectos contrastantes sobre la re-

generación natural bajo árboles plantados. El 

objetivo es determinar el efecto del fuego, es-

pecies de plantas con potencial invasor y pla-

nes de manejo en la restauración inicial de un 

bosque seco tropical, ubicado en la cuenca alta 

del Río Magdalena, departamento de Tolima en 

Colombia. La estructura y composición de la 

regeneración natural se caracterizó en función 

de sitios quemados y remociones sucesivas 

de la misma bajo árboles plantados, como 

también se evaluó el rendimiento de árboles 

nativos plantados en la estrategia de restau-

ración “ampliación de borde”. El fuego ocu-

rrido dos años antes de la plantación estuvo 

relacionado con el desempeño de los árboles 

plantados y especies de plantas con potencial 

invasor en la restauración inicial del BST. 

Dicha restauración puede ser manejada por 

medio de remociones sucesivas en beneficio 

tanto de la regeneración natural, como del 

desempeño de los árboles plantados. Estos 

resultados pueden dar lugar a lineamientos 

que optimicen la restauración de los BST 

afectados por el fuego, a partir de la planta-

ción de árboles nativos y del manejo de la 

regeneración natural que aparece a su alrede-
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dor, la cual incluye tanto especies con poten-

cial invasor, como especies sin potencial inva-

sor. No obstante, para estudios futuros es nece-

sario investigar a largo plazo el efecto del lega-

do de especies con potencial invasor sobre el 

suelo después de una quema, para evitar posi-

bles reinvasiones y/o fracasos en el proceso de 

restauración. 
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Ámbito del boletín 

 
 

El Boletín Semillas Ambientales constituye un espacio dedicado a difundir los avances en in-

vestigación que se desarrollan en la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en es-

pecial por parte de los semilleros de investigación, así como de otras instituciones que traten 

temas afines.  

 

Su objetivo principal es crear un medio para que los estudiantes se formen en la publicación de 

documentos científicos. Así mismo, pretende publicar notas cortas acerca de las actividades que 

vienen realizando los semilleros de investigación de la Facultad del Medio Ambiente y Recur-

sos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de otras instituciones.  

 

Desde su creación en el año 2007, el boletín ha sido editado y publicado por la Unidad de In-

vestigaciones de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene una frecuencia 

de publicación de dos veces al año desde el año 2007 –III. La calidad del boletín se ha ido forta-

leciendo gracias a la colaboración de los docentes evaluadores.  

 

Este boletín provee acceso libre a su contenido, lo cual fomenta un mayor intercambio de cono-

cimiento entre semilleros y la comunidad académica en general.  
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Tipos de manuscritos 
 
1- Artículos científicos 
 
Los manuscritos formato artículo científico acerca de los resultados parciales o finales de pro-
yectos de Investigación, NO deben exceder las 2000 palabras de texto (no incluye título, resu-
men, abstract ni literatura citada). 
El artículo científico debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas en el 
texto final) 
 
• Título (máximo 15 palabras). 
• Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertene-

cen como nota al pie, máximo 3 autores por manuscrito). 
• Docente asesor 
• Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores. 
• Resumen (máximo 200 palabras). 
• Palabras clave (máximo 6). 
• Introducción: incluye marco teórico, presentación del problema y objetivos o pregunta(s) 

de investigación (máximo 400 palabras). 
• Métodos (incluye área de estudio cuando sea pertinente). 
• Resultados finales o parciales. 
• Discusión (Interpretación de los resultados obtenidos) 
• Conclusiones (Debe indicar la demostración o negación de la hipótesis o la comprobación 

del objetivo propuesto) 
• Agradecimientos (estos deben ser cortos y no exceder las 100 palabras). 
• Referencias bibliográficas en formato APA última edición. 
 
El manuscrito debe presentarse en formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Ro-
man, tamaño fuente 12 puntos, justificado. 
El texto debe estar separado de tablas y figuras las cuales van en un archivo aparte. 
Máximo una tabla y/o figura por cada 500 palabras. 
Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 

 

2- Artículos de reflexión 
 
Los manuscritos formato artículo de reflexión NO deben exceder las 2000 palabras de texto (no 
incluye título ni literatura citada). 
El artículo de reflexión debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas en el 
texto final) 
 

• Título (máximo 15 palabras). 

• Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertene-
cen como nota al pie, máximo 3 autores por manuscrito). 

• Docente asesor 
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• Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores. 

• Palabras clave (máximo 6). 

• Introducción (incluye un desarrollo teórico y marco conceptual) 

• Reflexión. 

• Conclusiones. 

• Referencias bibliográficas en formato APA última edición. 
 
El manuscrito debe presentarse en formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Ro-
man, tamaño fuente 12 puntos, justificado. 
El texto debe estar separado de tablas y figuras las cuales van en un archivo aparte. 
Máximo una tabla y/o figura por cada 500 palabras. 
Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 
 
3- Resumen de trabajo de grado / ponencia 
 
Exponen los resultados generales de trabajos de grado destacados en las diferentes áreas del 
conocimiento, pero no son presentados en su totalidad para permitir publicaciones posteriores. 
Los manuscritos formato resúmenes de ponencias NO deben exceder las 1000 palabras de texto 
(no incluye título ni literatura citada). 
El resumen debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas en el texto final)  
 

• Título (máximo 15 palabras) 

• Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertene-
cen como nota al pie). 

• Docente asesor 

• Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores (para resúmenes 
de ponencia). 

• Resumen de trabajo de grado o ponencia. 

• Agradecimientos (para trabajo de grado, estos deben ser cortos y no exceder las 100 pala-
bras). 

• Referencias bibliográficas en formato APA última edición. 
 
El manuscrito debe presentarse en formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Ro-
man, tamaño fuente 12 puntos, justificado. 
El texto debe estar separado de tablas y figuras las cuales van en un archivo aparte. 
Máximo una tabla y/o figura por cada 500 palabras. 
Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 
 
4- Reseñas libros 
 
Los manuscritos formato reseña de libros NO deben exceder las 500 palabras de texto (no in-
cluye título). 
El manuscrito debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas en el texto 
final) 

 
DIRECTRICES PARA AUTORES 

 
DIRECTRICES PARA AUTORES 

 
DIRECTRICES PARA  AUTORES 



47 

 

• Título (máximo 15 palabras). 

• Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertene-
cen como nota al pie). 

• Docente asesor 

• Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores  

• Argumentos o ideas centrales del texto. 

• Valoración sobre el texto seleccionado. 

• Referencias bibliográficas en formato APA última edición  
 
El manuscrito debe presentarse en formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Ro-
man, tamaño fuente 12 puntos, justificado.  
Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 
 
5- Comentarios de artículos  
 
Los manuscritos formato comentarios de artículos NO deben exceder las 500 palabras de texto 
(no incluye título ni literatura citada). 
El manuscrito debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas en el texto 
final) 
 

• Título (máximo 15 palabras). 

• Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertene-
cen como nota al pie). 

• Docente asesor 

• Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores. 

• Presentación del artículo que se va a comentar, indicando el título, el autor, año de publi-
cación y tema tratado. 

• Comentarios del artículo. 

• Referencias bibliográficas en formato APA última edición  
 
El manuscrito debe presentarse en formato Word a doble espacio (2,0), letra Times New Ro-
man, tamaño fuente 12 puntos, justificado. 
Manuscritos que no cumplan estas normas no serán aceptados. 
 
6- Comentarios de eventos 
 
Los manuscritos formato comentarios de eventos NO deben exceder las 500 palabras de texto 
(no incluye título ni literatura citada). 
El manuscrito debe contener las siguientes secciones (que no serán diferenciadas en el texto 
final)  

• Título (máximo 15 palabras). 

• Autores y correo electrónico de contacto de cada uno (proyecto curricular al que pertene-
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cen como nota al pie). 

• Docente asesor 

• Semillero de investigación al cual se encuentran vinculados los autores  

• Introducción (contextualización acerca del evento al que se asistió, indicando la fecha y el 
lugar en la que se llevó a cabo, tema tratado y la entidad o dependencia que la dirigió). 

• Comentarios del evento. 

• Referencias bibliográficas en formato APA última edición. 
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Nombres científicos: Los nombres científicos deben estar en cursivas, nombre completo en 
latín (género, especie y autor) la primera vez que se mencionan. 
 
Unidades de medida: Las unidades de medida deben corresponder al sistema métrico decimal. 
Se debe usar súper índice (m2, mm2) excepto cuando la unidad es un objeto (e.g. por árbol, por 
localidad, por persona, NO: árbol1, localidad1 o persona1). 
 
Tablas: Las tablas se deben presentar en hojas aparte (una tabla por hoja). Estas se deben pre-
sentar en fuente Times New Roman, tamaño 10, a doble espacio. Los encabezados de las co-
lumnas deben ser breves. La leyenda de la tabla va al inicio de la misma. 
 
Figuras (incluye gráficas, fotos, diagramas): Se deben presentar en hojas aparte, una figura 
por hoja. Tamaño máximo 13 cm x 21 cm. Las gráficas deben estar en blanco y negro, sin lí-
neas, fondo blanco y con tramas para resaltar variables y convenciones. Cada figura debe tener 
su respectiva leyenda en la parte inferior. 
 
Referencias bibliográficas: La literatura citada debe estar citada según las normas APA últi-
ma edición. 
 
Nota: Debe estar ordenada alfabéticamente según el apellido del primer autor y cronológica-
mente para cada uno, o cada combinación de autores. Se escriben los nombres de todos los au-
tores, sin usar et al. Los nombres de las publicaciones seriadas deben escribirse completos, no 
abreviados. 
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Oficina: Edificio Natura - 2do pis 

Teléfonos PBX: 3239300. Ext 4015  

E-mail:   facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co   
 

DIRECCIÓN WEB 
 
https: / /revistas.udistrital.edu.co/

ojs / index.php/bsa  
 

REVISTAS EN LAS QUE PUEDES 

PUBLICAR  

 

Colombia forestal: Revista Indexada 
categoría C de Colciencias adscrita a la 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 
 

Contacto:  
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor  

 

 

 

 

 

 

 

UD y la Geomática: Revista Indexada 
categoría C de Colciencias, adscrita a la 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales y la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad. 

 
Contacto:  

https://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/UDGeo  

 
Tecnogestión: Revista del proyecto curricular 
de Tecnología en Gestión Ambiental y 
Servicios Públicos de la Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 

 
Contacto:  

tecnogestion@udistrital.edu.co 

 
Azimut: Revista de los proyectos curriculares 
de Ingeniería Topográfica  y Tecnología en 
Levantamientos Topográficos de la Facultad 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

Contacto:  
revazimut-cidc@correo.udistrital.edu.co  

 
 

Para mayor información sobre la creación de 
un semillero de investigación se puede dirigir 
directamente a la oficina de la Unidad de 
Investigaciones de la Facultad del Medio 
Ambiente, Sede Vivero Edificio Natura 2º 
piso, o escribir al correo:  
facmedioamb-uinv@udistrital.edu.co 
 
 
El formulario para la creación y registro de un 
semillero de investigación ante el Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Científico –
CIDC, lo puede descargar en http://
planeacion.udistrital.edu.co:8080/sigud/pm/gi  
 
 
Mayor información sobre los semilleros de 
investigación de la Facultad registrados ante el 
Centro de Investigaciones y Desarrollo 
Científico –CIDC puede conseguirla en http://
cidc.udistrital.edu.co/web/    

Coordinador: Yolanda Teresa Hernández 

Peña 

Secretaria: Valentina Camargo Orjuela 

Asistente: Yaqueline Medina Parra   

Monitora: Natalia Triviño Cubides 
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