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Presentación UPB

Las soluciones basadas en la naturaleza representan un enfoque crucial para la planifica-
ción, el ordenamiento territorial y la arquitectura sostenible en el mundo contemporáneo. 
Integrar elementos naturales en el diseño urbano no solo promueve la conservación del 
medio ambiente y la biodiversidad, sino que también ofrece una serie de beneficios tangi-
bles para las comunidades como la mitigación de desastres naturales, la mejora del bien-
estar humano y la creación de espacios más resilientes y estéticamente agradables. Desde 
la implementación de techos verdes y áreas de infiltración de agua hasta la integración de 
corredores verdes y hábitats naturales en el tejido urbano, estas soluciones no solo son 
cruciales para abordar los desafíos ambientales actuales, sino que también contribuyen a 
construir ciudades más habitables y equitativas para las generaciones futuras.
Para la Facultad de Arquitectura de la UPB es de interés fundamental desarrollar alianzas 
estratégicas para la apropiación social del conocimiento y el trabajo con comunidades. 
Prueba de ello son los contenidos de esta cartilla, producto de la colaboración con ICLEI, 
cuyos registros son testimonios del valor de implementar acciones pequeñas, fundamenta-
les para abordar la crisis climática, pues cada pequeño cambio en nuestros hábitos diarios 
puede tener un impacto acumulativo significativo a largo plazo. Estas acciones individuales 
se suman para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y preservar los re-
cursos naturales. Además, al adoptar comportamientos más conscientes y responsables, 
inspiramos a otros a seguir nuestro ejemplo y fomentamos un cambio colectivo hacia un 
futuro más sostenible. 

Lina Maria Escobar Ocampo
Directora de la Facultad de Arquitectura
Universidad Pontificia Bolivariana UPB – Medellín, Colombia.
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Presentación ICLEI

La cartilla de “Echoes” es una forma de materializar los valiosos aprendizajes adquiridos 
durante la Fase II del proyecto “Construyendo resiliencia con las personas y la naturaleza 
desde un enfoque de adaptación basada en ecosistemas, con enfoque en igualdad de gé-
nero e inclusión social”, el cual fue desarrollado mediante la implementación de proyectos 
pilotos, en instituciones educativas del municipio de La Estrella, Antioquia, y para el cual 
se recibió el apoyo del International Institute for Environment and Development (IIED) y el 
Adaptation Research Alliance (ARA). Este ejercicio representa un esfuerzo conjunto entre 
ICLEI – Colombia y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) para evidenciar cómo se 
pueden transversalizar las Soluciones basadas en la Naturaleza para hacer frente al cam-
bio climático, mediante la divulgación de experiencias exitosas a nivel local. Es un punto 
de partida para que nuevas comunidades locales del país sigan apropiándose de este tipo 
de soluciones, reconozcan la importancia de conservar la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos como una forma de incrementar su resiliencia, e integren de manera efectiva 
el enfoque de género e igualdad social dentro de sus iniciativas, entendiendo que es fun-
damental identificar los roles de género y las brechas sociales para genera soluciones que 
generen beneficios para toda la comunidad.

Alejandro González Valencia
Director Ejecutivo
ICLEI Colombia
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INTRODUCCIÓN
En diciembre de 2023 recibimos con beneplácito el apoyo adicional de International Institu-
te for Environment and Development (IIED), para fortalecer el enfoque GESI (gender equa-
lity and social inclusion) en el marco del proyecto “Construyendo resiliencia con las perso-
nas y la naturaleza desde un enfoque de adaptación basada en ecosistemas, con enfoque 
Igualdad de género e inclusión social”, en alianza con ICLEI-Colombia. Dentro del marco 
de dicha ayuda, esta cartilla registra experiencias de construcción de pilotos de huertas, 
siembras de especies nativas y sistemas de riego en instituciones educativas del Municipio 
de La Estrella (Colombia), actividades que impactan en sus estudiantes y sus comunidades, 
gracias a la apropiación social del conocimiento, pero queremos difundir un poco más. 

Nuestro mensaje
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Los pilares del enfoque GESI (gender equality and social inclusion) 
propuestos por Amartya Sen buscaban, a través de su teoría de las 
capacidades, evaluan el bienestar, en la búsqueda de una sociedad 
libre (Urquijo, 2014). Este gran aporte de las ciencias sociales aboga 
por las capacidades para “llegar a hacer o ser” y no por mínimos, 
y ha permeado el pensamiento reciente y las instituciones de la 
sociedad.  

En consecuencia, en el enfoque GESI, género e inclusión social, es 
condición necesaria para el logro de muchas metas de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible pues, ante la situación de emergencia 
ecológica a la que ha llevado las acciones humanas, confiamos 
que el tránsito este echoe, desde el mensaje hasta sus destinata-
rios, desmitifique la aparente frágil relación entre los conceptos del 
cambio climático y la experiencia vital de las comunidades, bus-
cando una participación más justa y por lo menos, brinde un es-
pacio de reflexión para una voz que inicia la transformación de los 
entornos habitados desde las pequeñas acciones. 
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¿Cómo leer nuestra cartilla?

10 INTRODUCCIÓN

La producción de documentos orientati-
vos sobre adaptación basada en ecosiste-
ma, soluciones basadas en la naturaleza y 
el enfoque GESI es abundante y de gran 
valor. 
Para el objetivo de esta cartilla se defi-
nieron como criterios de construcción del 
contenido algunas experiencias exitosas 
y documentos rigurosas vinculados a los 
tres tipos de pilotos elegidos para las insti-
tuciones educativas: riego, huerta y siem-
bra de especies nativas. Para ello, el docu-
mento también está estructurado a partir 
de la siguiente jerarquía: Echoe y Ondas.

Introducción a la onda

Matrices explicativas

Número de sección (ECHOE)

Nombre de la Onda

Convenciones: ¿cómo leer 
las tablas y matrices?
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ECHOES
La repetición de la voz (echoes) tiene un 
alto valor en la apropiación social del cono-
cimiento, objetivo de esta cartilla.Echoes, del 
latín echo, y del griego (Êkho) tiene como 
objetivo replicar adecuadamente conteni-
dos vinculados al cambio climático y algu-
nas experiencias encaminadas al fomento 
de la inclusión social y género. En ese sen-
tido, confiamos en el valor de las acciones 
hacia una sociedad más justa y sensible a 
la emergencia ecológica y a los efectos del 
cambio climático en las ciudades y los terri-
torios, sin importar la escala de actuación.

Esta cartilla tiene como propósito transmi-
tir conceptos clave de adaptación basada 
en ecosistemas (AbE), con énfasis en inter-
venciones desde soluciones basadas en la 
naturaleza (SbN) y enfoque de género e in-
clusión social (enfoque GESI), pero en on-
das que transitan desde las múltiples vo-
ces y conceptos, pasando por mensajes de 
experiencias válidas que demuestran una 
manera de apropiarlos. De este modo, las 
comunidades incluyentes acogen, replican 
y son portadoras de conocimiento.  Estos 
echoes pueden ser repetidos en otras fre-
cuencias, contextos e intensidades; y por 
lo tanto contribuyen a ciudades más equili-
bradas en perspectiva ecológica. 
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¿Por qué ECHOES? 

Êkho, Ninfa de la montaña que amaba su propia voz, y fue 
condenada por Hera a repetir las últimas palabras de todo 
cuando se dijera. 

13ECHOES 



PRIMER 
ECHOE

Múltiples voces
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Primer Echoe corresponde a la revisión 
conceptual de múltiples voces en ondas 
con contenidos sobre efectos sobre la 
crisis ecológica, técnicas de adaptación 
y conceptos sociales en el cambio cli-
mático.

01
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intensas

Pérdida de 
especies

Riesgos 
para la salud

Escasez de 
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desplazamiento

/ Contaminación /
de acuíferos

Enlace

Divisiones

Tema principalA

Ramificaciones

Causantes 
relacionadas

Grupos

Tema relevante

Consecutivo
15

La crisis ecológica afecta la vida en el pla-
neta por la degradación de ecosistemas. 
Una de las primeras causas de la degrada-
ción es la transformación del territorio, sin 
embargo, nos vemos en una paradoja de-
bido a que la transformación de territorios 
hace posible la vida del ser humano. 

El hábitat más complejo para el ser huma-
no son las ciudades y centros poblados, en 
los cuales se concentra la mayor parte de 
la población mundial.  

Las ciudades ocupan cerca del 3% de 
la superficie total del planeta, sin embar-
go, alojan el 55% de la población global y 
se espera que esta cifra aumente al 70% 
para el año 2050  (ONU, 2023) . En Colom-
bia ya se alcanzó esta cifra, el 76% de la 
población vive en cabeceras municipales  
(DANE, 2023) . 

El sostenimiento de las ciudades implica 
la transformación de grandes extensiones 
de terreno no solo las que ocupan las ciu-
dades sino las que se encuentran tanto a 
nivel local por ubicación geográfica, como 
las que se extienden a diversos y lejanos 
lugares del planeta cuando pensamos en 
el abastecimiento de diferentes servicios. 

Una de las principales consecuencias de la 
crisis ecológica es el cambio en los patro-
nes del clima a nivel global por el aumento 
en la concentración de dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero GEI, 
causado por múltiples actividades siendo 
la quema de combustibles fósiles (carbón, 
gas y petróleo) una de las más perjudicia-
les ya que representa al menos el 75% de 
las emisiones GEI a nivel mundial y casi el 
90% de las de dióxido de carbono. 

Entre las consecuencias del cambio climá-
tico se encuentra el aumento de tempe-
raturas, el aumento del nivel del mar y el 
calentamiento del agua, ocasionando otro 
tipo de problemáticas de eventos climáti-
cos extremos como sequías y precipitacio-
nes más intensas. 

Debido a esto, la problemática conlleva a 
la extinción de especies, la escasez de ali-
mentos, pobreza y desplazamiento al igual 
que riesgos para la salud  (ONU, Acción por 
el clima , 2023) .
En Latinoamérica estos efectos se ven re-
flejados entre otros, en el derretimiento de 
los glaciares andinos, la acidificación de los 
océanos Atlántico y Pacífico por el aumen-
to de temperaturas del agua, que también 
incide en la contaminación de acuíferos y 
en el aumento del nivel del mar que cau-
sa la erosión costera  (WWF, 2023) , esto ya 
afecta y seguirá afectando aún más a toda 
la población, generando impactos diferen-
ciales por género y grupos sociales.

Efectos de la crisis ecológica
Onda 1: Cambio climático

ECHOE 1 
Onda 1 

01 Ruta para leer 
el mapa
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Protección de
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Importancia por tonalidad
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Enlace
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Debido a los eventos extremos del clima 
agravados por la crisis ecológica, es nece-
sario tomar acción en la preservación de 
hábitats en las áreas de protección am-
biental y de ecosistemas estratégicos.   

Teniendo en cuenta que el equilibrio de los 
ecosistemas es el soporte de la vida en el 
planeta, el ser humano hace parte de esta 
simbiosis. En el caso de ciudades y centros 
poblados donde se concentra la vida hu-
mana hay una dependencia directa con el 
medio natural.  

Las ciudades son sistemas ecológicos 
complejos dominados por humanos, por lo 
que se diferencian de otros ecosistemas en 
aspectos como el clima, la hidrología, las 
especies, dinámicas poblacionales y flujos 
de la energía y la materia.  

El ser humano influye en los patrones y 
procesos ecológicos de forma distintiva y 
con efectos sutiles en las ciudades por lo 
que es necesaria la definición de planes de 
resiliencia.

La gestión de estos ecosistemas requiere 
la comprensión de los mecanismos que 
vinculan los procesos humanos y ecológi-
cos que controlan su dinámica y evolución. 
La capacidad de respuesta de los ecosis-
temas urbanos para responder y adaptarse 
a los cambios es un factor importante para 
hacer que las ciudades sean sostenibles a 
largo plazo  (Alberti, 2008) .   

El confort percibido como estado de bien-
estar y comodidad, puede abordarse como 
un conjunto de acciones que procuren el 
mejoramiento de la calidad de vida. Desde 
el aspecto climático se podrían agrupar en:  

La valoración de servicios ecosistémicos 
entendidos como los beneficios que nos 
ofrece la naturaleza, entre los cuales se 
encuentra, el aprovisionamiento: comida, 
agua, materiales, medicina; la regulación: 
del clima, la purificación del agua, poliniza-
ción, control de la erosión; cultural: turismo, 
recreación, belleza, espiritualidad; soporte 
y hábitat: de especies y el mantenimiento 
de la diversidad genética  (Gómez-Bagge-
thun, Gren, & Berton, 2013) .  

Aplicación de soluciones basadas en la 
naturaleza SbN y soluciones de adap-
tación basadas en ecosistemas AbE, las 
cuales son el conjunto de estrategias que 
aprovechan el poder y la sofisticación de la 
naturaleza para convertir los desafíos am-
bientales, sociales y económicos en opor-
tunidades de innovación  (Eisenberg, B. & 
Polcher, 2019) .  

Efectos de la crisis ecológica
Onda 1: Confort climático

ECHOE 1 
Onda 1 

01 Ruta para leer 
el mapa
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PROMOVER 
BIENESTAR HUMANO 

Objetivo 1

APLICACIÓN 
DE SbN
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Ramificaciones

Herramientas

Primer influyente

DIMENSIÓN
SOCIAL

Unifica

DIMENSIÓN
ECONÓMICA

BENEFICIOS PARA 
LA BIODIVERSIDAD

Objetivos

Dimensiones

Impacto indirecto

Relación/enlace

01

02
02

03

05

04

06

07
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Las Soluciones basadas en la Naturaleza 
(SbN) son un conjunto de estrategias y ac-
ciones para proteger, gestionar y restaurar 
ecosistemas naturales o modificados para 
abordar problemas sociales y ambientales 
de forma adaptativa y eficiente; estas solu-
ciones tienen como objetivo promover si-
multáneamente el bienestar humano y los 
beneficios de la biodiversidad aprovechan-
do y mejorando los servicios y funciones 
que brindan los ecosistemas naturales. 

Las SbN pueden incluir una variedad de 
medidas como, la restauración del paisaje, 
la gestión sostenible de los recursos na-
turales, la creación de áreas protegidas, la 
gestión integrada de los recursos hídricos y 
la promoción de actividades agrícolas y un 
urbanismo más sostenible.  

Por otra parte, la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza sugirió 
el término “sombrilla” sugiere que las So-
luciones basadas en la Naturaleza son un 
enfoque integral que abarca una amplia 
gama de acciones y prácticas, todas des-
tinadas a lograr un objetivo común. (UICN, 
2016, como se citó en, Ayazo-Toscano & 
Hernández-Palma, 2021).

Por lo tanto, las soluciones basadas en 
la naturaleza representan un enfoque 
integral y multifacético para resolver 
problemas ambientales y sociales, re-
conociendo la conexión entre la salud 
humana y la salud de los ecosistemas 
naturales. 

De igual importancia, el enfoque de las 
SbN se basa en el reconocimiento de la 
conexión entre el bienestar humano y la 
salud de los ecosistemas. 

Este enfoque integral reconoce que 
los ecosistemas saludables son funda-
mentales para el bienestar humano, ya 
que brindan servicios esenciales como 
alimentos, agua, aire limpio, regulación 
del clima y oportunidades de recreación 
y culturales, por consiguiente, genera 
unos tipos de beneficios. (UICN, 2016, 
como se citó en, Ayazo-Toscano & Her-
nández-Palma, 2021). 

 

El impacto ambiental positivo de las so-
luciones basadas en la naturaleza son la 
protección de la biodiversidad, la mejora 
de la calidad del aire y el agua, la preven-
ción de la erosión del suelo, la mitigación 
del cambio climático y la restauración de 
ecosistemas degradados. El impacto social 
de las soluciones basadas en la naturaleza 
en la sociedad humana son la mejora de 
la salud y el bienestar, la promoción de la 
cohesión social, la creación de espacios re-
creativos y la participación de los ciudada-
nos en la toma de decisiones ambientales. 
El impacto económico incluye la creación 
de empleo, la reducción de los costos de 
infraestructura, el aumento del valor de las 
propiedades, la promoción del turismo y la 
mejora de la resiliencia económica ante los 
desastres naturales. 

“Las SbN son las acciones para proteger, 
gestionar de manera sostenible y restaurar 
los ecosistemas naturales o modificados, 
para abordar los desafíos de la sociedad 
eficientemente y de manera adaptativa, 
promoviendo simultáneamente el bienes-
tar humano y beneficios para la biodiver-
sidad” (UICN, 2016, como se citó en, Aya-
zo-Toscano & Hernández-Palma, 2021). 

 

Soluciones basadas en la naturaleza
Onda 2: Técnicas de adaptación

ECHOE 1 
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SISTEMAS
 URBANOS

 DE DRENAJE

01

02

03

AM
BI
EN

TE
AM

BI
EN

TE
SO

C
IE
D
AD

IMPACTO EN
EL BIENESTAR

HUMANO

INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN BASADA
EN ECOSISTEMAS

RESTAURACIÓN
DE

ECOSISTEMAS

PROTECCIÓN DE 
ECOSISTEMAS

04

EC
O
N
O
M
ÍA

Infraestructura azul - verde

Infraestructura híbrida

Mejora de calidad de vida

Protección contra eventos 
climáticos extremos

Recuperación de la funcionalidad 
ecológica en regiones afectadas

Gestión de ecosistemas 
costeros 

Transformar ecosistemas 
agrícolas para apoyar 
el desarrollo

Prácticas  agrícolas y forestales

Control de inundación

Planificación de espacio marino

Gestión de recursos

Asegurar la función y los 
servicios ecosistémicos 
de las áreas naturales o 
seminaturales a largo plazo

Considera todas las interacciones 
en un ecosistema, incluidos los 
humanos, en lugar de abordar las 
cuestiones de forma aislada

DEFINICIÓN

ENFOQUE
Se centra en la protección de la 
biodiversidad, el uso sostenible de 
los recursos y la promoción de la 
participación pública.

Enlace

Divisiones

Tema principalA

Temas relacionados

Temas amb ientales

Tema unificador

Ramificaciones

El diseño de ecosistemas es un enfoque 
integral que considera todas las interaccio-
nes en los sistemas naturales, incluidas las 
actividades humanas y tiene como objetivo 
abordar las cuestiones ambientales y so-
ciales de una manera integrada y sosteni-
ble. Este enfoque se centra en la protección 
de la biodiversidad, el uso sostenible de los 
recursos y la promoción de la participación 
pública para lograr un equilibrio entre las 
necesidades humanas y la protección de 
los ecosistemas. 

 La gestión basada en ecosistemas inclu-
ye toda la gama de interacciones en un 
ecosistema que priorizan la protección de 
la biodiversidad y la provisión de servicios 
ecosistémicos. (Christensen et al., 1996, 
como se citó en, Ayazo-Toscano & Hernán-
dez-Palma, 2021). 

También analiza el control de los picos 
de inundaciones y la planificación marina 
para garantizar la gestión sostenible de los 
recursos naturales.

 

La restauración de ecosistemas tiene 
como objetivo restaurar funciones ecoló-
gicas en áreas degradadas o deforestadas. 
(SER, 2004, como se citó en, Ayazo-Tosca-
no & Hernández-Palma, 2021). Esto incluye 
restaurar y gestionar ecosistemas costeros 
como corales, manglares y lagunas, así 
como, transformar los sistemas agrícolas 
para apoyar eficazmente el desarrollo sos-
tenible. 

La protección de los ecosistemas es esen-
cial para garantizar la funcionalidad y los 
servicios ecosistémicos a largo plazo de 
las áreas naturales o seminaturales. Esto 
incluye la gestión de áreas protegidas y 
la conservación de la biodiversidad como 
estrategias para garantizar la salud de los 
ecosistemas y la resiliencia a las presiones 
ambientales y humanas. IUCN (2014, p. vii, 
como se citó en, Ayazo-Toscano & Hernán-
dez-Palma, 2021).   

La Infraestructura con la cual cuenta es 
la infraestructura azul - verde y la híbrida, 
que son componentes clave del diseño de 
ecosistemas. Estos tipos de infraestructura 
tienen como objetivo aumentar la resilien-
cia de los ecosistemas urbanos, gestionar 
los recursos hídricos de manera eficiente y 
promover la biodiversidad en los entornos 
urbanos. 

 La infraestructura azul o BI (por sus siglas 
en inglés, Blue Infrastructure) es un con-
cepto relativamente nuevo y pretende des-
tacar los elementos basados en el agua en 
el paisaje  (Nesshöver et al., 2017, como se 
citó en, Ayazo-Toscano & Hernández-Pal-
ma, 2021). 

 El impacto en el bienestar humano se pro-
duce promoviendo ecosistemas que sean 
saludables los cuales brinden servicios 
esenciales como aire limpio, agua limpia y 
protección contra desastres naturales. La 
infraestructura verde en las zonas urbanas, 
como parques y tejados verdes, no sólo 
mejora la gestión del agua y la calidad del 
aire, sino que también proporciona espacio 
para la recreación y la salud mental. 

Efectos de la crisis ecológica
Onda 2: Diseño de ecosistemas

ECHOE 1 
Onda 2 
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Tipos
Convencionales
Infraestructuras tradicionales di-
señadas para controlar el flujo de 
aguas pluviales en áreas urbanas.
No convencionales

1.

Definición
Sistemas urbanos de drenaje:
Métodos alternativos para la gestión 
de aguas pluviales en entornos urba-
nos, diseñados para replicar el ciclo 
hidrológico natural y minimizar los 
impactos negativos del desarrollo de 
áreas urbanas en la calidad del agua 
y la gestión de caudales.

2.

Beneficios
Solución de riesgo de inundaciones

Creación de habitats para la vida silvestre
Reducción del efecto de la isla de calor

3.

Tecnologías 
Humedales artificiales

Zanjas de infiltración
Cubiertas verdes

4.

CONVENCIONALES SISTEMAS 
DE 

DRENAJE 
URBANO

Inmediata:

NO
CONVENCIONALES

Mejora de calidad:

Enfoques alternativos

Tipologías

Planificación Urbana

Infraestructuras

Sistemas urbanos de drenaje soste-
nible (SUDS)

Mejora de la calidad del agua

Aumentol de valor estético

Tanques de almacenamiento de aguas lluvias

Relación indirecta

Tema principalA

Ramificaciones

Tipos

Relación directa

01

02 03

Los sistemas urbanos de drenaje juegan 
un papel importante en la gestión de aguas 
pluviales en entornos urbanizados y se di-
viden en sistemas convencionales y los 
sistemas no convencionales, cada uno con 
sus propias características y aplicaciones.  

“Los sistemas convencionales de drenaje 
urbano se refieren a las infraestructuras 
tradicionales diseñadas para controlar el 
flujo de aguas pluviales en áreas urbanas, 
como son los sistemas de alcantarilla-
do pluvial o los sistemas de alcantarillado 
combinado. Estas alteran el ciclo hidro-
lógico natural, haciendo que el suelo sea 
menos permeable, produciendo más esco-
rrentía. A su vez, esto puede causar pro-
blemas de inundaciones y contaminación 
del agua por acumulación de sedimentos, 
materia orgánica, nutrientes, hidrocarburos 
y otros contaminantes.” (Secretaria distrital 
de ambiente, 2011).

Por otro lado, los sistemas no convencio-
nales, también conocidos como Sistemas 
Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS), 
son enfoques alternativos que buscan re-
plicar el ciclo hidrológico natural para mi-
tigar los impactos negativos del desarrollo 
urbano en la calidad del agua y la gestión 
de las escorrentías. (Secretaria distrital de 
ambiente, 2011).

Los beneficios de los SUDS son amplios 
y van más allá de la gestión del agua, in-
cluyen la reducción del riesgo de inunda-
ciones, la mejora de la calidad del agua al 
filtrar contaminantes, el aumento de la bio-
diversidad urbana y la creación de espa-
cios verdes (hábitats) para el esparcimien-
to de la comunidad. 

Además, contribuyen a la mitigación del 
efecto isla de calor urbano, gracias a la 
vegetación y la evapotranspiración activa 
que caracteriza a varias de sus tecnologías, 
aportando un valor estético a los ecosis-
temas.

De igual importancia, la Integración de los 
SUDS en la planificación urbana, debe con-
siderarse una parte integral de esta, para 
garantizar la gestión sostenible del agua en 
las zonas urbanas. Esto significa que debe 
incorporarse al diseño de infraestructura 
vial, espacios públicos y espacios verdes, 
es decir, se deben realizar estudios hidro-
lógicos y topográficos para determinar las 
áreas más adecuadas para la implementa-
ción de los SUDS y desarrollar un sistema 
de acuerdo a las condiciones locales y ne-
cesidades específicas. (Secretaria distrital 
de ambiente, 2011).

Si se tienen las consideraciones específicas 
para la implementación de SUDS en áreas 
urbanas, se pueden aplicar las tecnologías 
con ejemplos que incluyen tanques de al-
macenamiento de aguas lluvias, techos 
verdes, pavimentos permeables, zanjas de 
infiltración y humedales artificiales. Estas 
tecnologías se diseñan para capturar, rete-
ner, tratar y reutilizar las aguas pluviales de 
manera eficiente. 

“Los sistemas urbanos de drenaje sosteni-
ble (SUDS)  ofrecen diversas oportunida-
des para contrarrestar los efectos adversos 
y, al mismo tiempo,  aportar beneficios so-
ciales y ambientales a los habitantes de las 
ciudades”. (Bark et al., 2021;  Ferreira et al., 
2020, como se citó en Bermúdez, 2021).
 

 

 

Efectos de la crisis ecológica
Onda 2: Sistemas urbanos de drenaje

ECHOE 1 
Onda 2 
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Uno de los retos fundamentales de las ciudades es cómo afrontar el cambio climático, redu-
ciendo las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio de la atmósfera 
global y asegurándose de resistir el impacto del cambio climático.

Múltiples voces 
Onda 3:  Conceptos sociales en la adaptación al cambio climático 

A

ENFOQUE 
GESI

En dos 
municipios

IGUALDAD
DE GÉNERO

VULNERABILIDAD

FACILITA 

Para  que personas 
en desventaja

Poblaciones 
VULNERABLES

social y 
económicamente

INCLUSIÓN 
SOCIAL

PRINCIPIOS 
SOCIALES 

AbE

DERECHOS 
HUMANOS

JUSTICIA 
CLIMÁTICAEQUIDAD GLOBAL

TIE
NE

AC
TÚ

A

Raza

Territorio

Género

Reducir 
desigualdades 
sociales

Acelerar acción 
contra  los impatos 
del cambio 
climático

La AbE promueve 
enfoques 

multisectoriales

Opera a 
múltiples 
escalas 

geográficas.

Integra 
estructuras de 

gestión flexibles 
que permiten 
una gestión 
adaptativa

Minimiza las 
compensaciones 
y maximiza los 
beneficios en 
el desarrollo y 
conservación

Utiliza la ciencia 
disponible y el 
conocimiento 

local fomentando 
la generación 
y difusión del 
conocimiento

Promueve 
ecosistemas 
resilientes y 

utiliza las SbN 
para beneficio de 

las personas

 La AbE deben 
ser participativa, 
transparentes, 
responsable y 
culturalmente 

apropiada 

Habitabilidad

Oportunidad

Dignidad

PUEDAN

PARTICIPAR 
EN  LA 

SOCIEDAD

01

0203

04

0506

07

08
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El cambio climático no solo representa una 
amenaza global para nuestro planeta, sino 
que también tiene ramificaciones significa-
tivas en términos de igualdad de género. 
Las comunidades más vulnerables, donde 
las desigualdades de género ya son pre-
valentes, enfrentan un impacto despropor-
cionado. Las mujeres, especialmente en 
países en desarrollo, a menudo enfrentan 
mayores dificultades para adaptarse a los 
cambios climáticos, ya sea debido a roles 
de género tradicionales que limitan su mo-
vilidad y acceso a recursos, o a su respon-
sabilidad desproporcionada en la gestión 
de recursos naturales. Abordar el cambio 
climático de manera efectiva requiere un 
enfoque que reconozca y aborde estas 
desigualdades de género, garantizando la 
participación equitativa de mujeres y hom-
bres en la toma de decisiones y la imple-
mentación de políticas climáticas.

El Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) señala que la justicia cli-
mática no solo implica atender a las pobla-
ciones más pobres y a las minorías, sino 
que también abarca aspectos de raza, terri-
torio y género. Es necesario destacar la di-
mensión de género del cambio climático y, 
a su vez, la justicia climática. Los impactos 
del cambio climático son diferentes para 
mujeres y hombres, y es probable que las 
mujeres soporten la mayor carga en situa-
ciones de pobreza (Robinson, M. 2023).

La integración del concepto de justicia cli-
mática en todos los programas y proyec-
tos de Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE) sirve como un medio para mitigar 
las desigualdades sociales y promover una 
respuesta más rápida y efectiva contra los 
impactos adversos del cambio climático. 
Esta inclusión en los principales acuerdos 
globales y estudios internacionales fortale-
ce aún más su relevancia y alcance.

La inclusión social es un proceso que fa-
cilita mejorar la habilidad, la oportunidad y 
dignidad de las personas que se encuen-
tran en desventaja debido a su identidad 
para que puedan participar en la sociedad. 
Este proceso contribuye en la materiali-
zación de los derechos humanos los cua-
les dirigen a las sociedades hacia valores 
acordados internacionalmente en torno a 
los cuales se puede negociar una acción 
común y luego actuar en consecuencia. 
Los criterios de derechos humanos ofre-
cen umbrales mínimos valiosos, legalmen-
te definidos, sobre los cuales existe un con-
senso generalizado. En consecuencia, la 
garantía de los derechos básicos basados 
en el respeto a la dignidad de la persona, 
que está en el centro de este enfoque, lo 
convierte en una base indispensable para 
la acción en favor de la justicia climática 
(Robinson, M. 2023). 

El cambio climático y la inclusión social 
están interconectados de manera profun-
da y compleja. Las comunidades margi-
nadas, incluidas las minorías étnicas, los 
grupos de bajos ingresos y las personas 
con discapacidades, enfrentan despropor-
cionadamente los impactos adversos del 
cambio climático. Desde la pérdida de me-
dios de subsistencia hasta la inseguridad 
alimentaria y el aumento del riesgo de de-
sastres naturales, estas comunidades son 
las más vulnerables. Por lo tanto, abordar 
el cambio climático de manera efectiva im-
plica garantizar que las políticas y acciones 
climáticas promuevan la inclusión social, 
al tiempo que empoderan a estas comu-
nidades para adaptarse y mitigar los im-
pactos climáticos. La inclusión social en la 
agenda climática no solo es un imperativo 
ético, sino también una estrategia crucial 
para construir sociedades más resilientes 
y equitativas en el futuro.

En Colombia, según el DANE, lo que se 
conoce como la Economía del Cuidado, 
en 2018 generó 185.7 billones de pesos; es 
decir, alrededor del 20% del PIB nacional 
para ese año. Además, el Ministerio de Am-
biente y Desarrollo Sostenible asegura que 
en el país el 81,2% de las mujeres lideran 
el suministro de alimento en sus hogares 
y en muchas poblaciones rurales de Amé-
rica Latina, las mujeres y las niñas son las 
encargadas de garantizar la provisión de 
agua y leña en sus familias. Esta situación, 
permite evidenciar el rol desempeñado por 
las mujeres en la sociedad, que la ubica en 
las labores de cuidado tanto de niños, ni-
ñas y adultos mayores, así como personas 
con limitaciones o con enfermedades diag-
nósticadas.

La integración de la perspectiva de géne-
ro en la acción climática, conocida como 
GESI (Género y Cambio Climático), es fun-
damental para abordar de manera efec-
tiva la crisis climática. Reconociendo que 
el cambio climático afecta de manera di-
ferenciada a mujeres, hombres y personas 
de diversas identidades de género, la in-
clusión de enfoques sensibles al género no 
solo es una cuestión de justicia social, sino 
también una estrategia crucial para mejo-
rar la resiliencia y la efectividad de las res-
puestas climáticas. Al considerar los roles, 
necesidades y conocimientos específicos 
de género en la formulación de políticas y 
proyectos climáticos, se pueden desarro-
llar soluciones más inclusivas y equitativas 
que promuevan el empoderamiento de las 
mujeres, la igualdad de género y la adapta-
ción efectiva al cambio climático.

Igualdad de género Inclusión social Enfoque GESI
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SEGUNDO 
ECHOE
Mensajes

“Soluciones para el desarrollo urbano sos-
tenible, como el diseño urbano sensible al 
agua, pueden ayudar a mitigar el potencial 
de degradación ambiental, especialmente 
en términos de pérdida de biodiversidad.”

“Sanar los vínculos urbanos rurales es fun-
damental para avanzar en agendas globa-
les como la Nueva Agenda Urbana, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco 
Global de Biodiversidad.”

“Reconoce el papel de la naturaleza en la 
salud y el bienestar tanto de la ciudadanía 
y el ecosistema”

“Abordar el desafío del desarrollo sosteni-
ble y la adaptación en las ciudades requie-
re equilibrar objetivos múltiples.”

Urban Design London. Nature-based Solutions to the Ma-
nagement of Rainwater and Surface Water Runoff in Urban 
Areas. London.

Mejía, M. A., Amaya-Espinel, J. D. (eds.). BiodiverCiuda-
des al 2030: Transformando ciudades con biodiversidad. 
Bogotá. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt. 2022

M.Winograd (WENR), C.Figueroa-Arango (Humboldt Fe-
llow), M. Van Eupen (WENR), J. Hardoy (IIED-AL). Solucio-
nes basadas en la Naturaleza. 2022

Bautista Carrascosa, N. Muñoz García, F. Soria Carreras, 
S. Manual de soluciones basadas en la naturaleza. Madrid. 
978-84-09-44946-0. 2023

El objetivo de esta matriz es exponer la frecuencia con la que se trata un tema específico en 
cada una de las cuatro cartillas, entendiendo como temas principales el paisaje, el ambiente 
y la sociedad. Cada cartilla será analizada desde el punto de vista de cada temática, para lograr 
establecer la frecuencia con la que se habla de cada tema y darle una cualidad en esta matriz. 

Segundo Echoe ilustra con mensajes, 
un panorama de documentos y expe-
riencias. 
La cuarta onda presenta a través de 
un análisis gráfico, algunos ejemplos 
de manuales de índole instrumental, 
elegidos como representativos por 
la afinidad temática de esos conteni-
dos de los pilotos de las instituciones 
educativas. Y una onda más para pre-
sentar algunas experiencias, también 
similares, en otros contextos.

Onda 4:  Instrumental

Mensaje del manual

26

CONVENCIONES:

MAYOR FRECUENCIA

FRECUENCIA 
MODERADA

BAJO FRECUENCIA

- Manual de soluciones basadas en la naturaleza

- Biodivercities

- Nature-Based solutions to the managment 
of rainwater

- Soluciones Basadas en la naturaleza (guía 
metodológica)
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LOGO SBN DESCRIPCIÓN VENTAJA REQUERIMIENTOS

Conversión de áreas estanciales como parques, plazas 
o patios, en espacios más naturales mediante la 
incorporación de elementos como plantas nativas.

1. Naturalización de 
zonas estanciales

Incrementa la resiliencia 
del paisaje urbano al 
aumentar capacidad.

Requiere un cuidadoso 
manejo para evitar la 
invasión de especies.

Ecosistemas pequeños dentro del entorno urbano, como 
jardines de mariposas, hábitats de aves o estanques, 
fomentando la biodiversidad.

2. Creación de 
microecosistemas

Promueve la biodiversidad 
al proporcionar hábitats 
específicos.

Requiere la adquisición de 
terrenos y la planificación 
cuidadosa.

Implica la conexión de los alcorques de árboles dentro de las 
ciudades mediante la creación de pasillos verdes o corredores 
para facilitar el movimiento de la fauna 

3. Conexión de
 alcorques

Facilita el desplazamiento 
de la fauna urbana.

Puede requerir la 
modificación de la 
infraestructura urbana. 

Diseño y establecimiento de áreas verdes o naturales 
dentro del entorno urbano que imiten hábitats 
naturales específicos como praderas, bosques, entre los 
principales.

4. Creación de islas de 
naturaleza

Mejora la calidad del aire 
y del agua al absorber 
contaminantes.

Necesita mantenimiento 
regular.

Adaptación y reutilización de áreas urbanas y 
estructuras construidas como techos, paredes, y solares 
abandonados, para promover la biodiversidad.

5. Aprovechamiento de 
espacios y estructuras 

existentes

Optimiza el uso del 
espacio urbano disponible.

Puede requerir inversiones 
significativas en la adaptación.

LOGO SBN DESCRIPCIÓN VENTAJA REQUERIMIENTOS

Esta solución se enfoca en establecer conexiones efectivas 
entre áreas urbanas y regiones circundantes para promover un 
desarrollo equilibrado.

1. Vínculos urbanos-
regionales

Mejora la calidad de vida 
al proporcionar espacios 
naturales.

Puede haber conflictos de 
intereses entre diferentes 
entidades.

Promoción y conservación de la diversidad biológica 
dentro de los entornos urbanos, incluyendo la protección 
de hábitats naturales.

2. Biodiversidad en el 
entorno construido

Reducción del efecto isla 
de calor y mejora de la 
calidad del aire.

Necesita mantenimiento 
regular para prevenir la 
degradación.

Modelo económico que busca maximizar el bienestar 
humano y la equidad social, al tiempo que reduce el 
impacto ambiental.

3. Economía 
sostenible

Mejora la resiliencia de las 
comunidades frente a crisis 
ambientales.

Puede requerir inversiones 
iniciales más altas en 
tecnologías.

Procesos y estructuras mediante los cuales se toman 
decisiones y se gestionan los recursos naturales en la 
sociedad.

4. Gobernanza
Fomenta la eficiencia 
y la eficacia en la 
implementación de 
políticas.

Requiere una cultura de 
transparencia y rendición 
de cuentas.

Cambio en la percepción y los comportamientos de las 
personas hacia el medio ambiente.

5. Nuevos valores y 
mentalidades

Puede inspirar 
comportamientos y 
decisiones más sostenibles.

Requiere una educación y 
sensibilización ambiental 
continua. 

Proceso de diseño y ordenamiento del territorio para 
alcanzar objetivos específicos.6. Planificación 

(Facilitador)

Permite una distribución 
eficiente de los recursos.

Puede ser susceptible a 
la influencia de intereses 
particulares.

Recursos financieros necesarios para llevar a cabo 
acciones y proyectos relacionados con la conservación y 
restauración del medio ambiente.

7. Financiamiento 
(Facilitador)

Facilita la implementación 
de proyectos y acciones 
ambientales.

La financiación puede ser 
insuficiente o inestable a 
largo plazo.
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LOGO SBN DESCRIPCIÓN VENTAJA REQUERIMIENTOS

Captación y almacenamiento de agua de lluvia para su uso 
posterior en actividades domésticas, agrícolas o industriales.1. Cosecha de agua

Aumento de la resiliencia 
frente a sequías y cambios 
climáticos.

Requiere inversión inicial 
en infraestructura.

Corredores verdes y espacios naturales conectados dentro 
de las áreas urbanas para promover la movilidad de la 
biodiversidad.

2. Conectividad paisajes 
urbanos

Reducción del efecto isla 
de calor y mejora de la 
calidad del aire.

Requiere la adquisición de 
terrenos y la planificación 
cuidadosa.

Producción de alimentos dentro de las ciudades en parcelas de 
tierra, azoteas, balcones u otros espacios urbanos disponibles.3. Huertos urbanos

Promoción de la 
seguridad alimentaria y la 
autosuficiencia.

Limitaciones en el espacio 
disponible y la calidad del 
suelo.

Son canales poco profundos llenos de vegetación diseñados 
para capturar y filtrar el agua de lluvia, permitiendo su infiltración 
en el suelo y recarga de acuíferos.

4. Zanjas de infiltración
Aumento de la recarga 
de acuíferos y la 
disponibilidad de agua.

Requieren un diseño y 
mantenimiento cuidadoso.

Rehabilitación de ríos y cuerpos de agua dentro de 
las ciudades para mejorar su calidad ecológica y 
proporcionar servicios ecosistémicos.

5. Restauración de ríos 
urbanos y de servicios 

ecosistémicos

Mejora de la calidad del 
agua y el hábitat acuático.

Requiere la remoción de 
infraestructuras existentes. 

Utilización de humedales construidos con vegetación y sustratos 
especiales para el tratamiento de aguas residuales, eliminando 
contaminantes.

6. Saneamiento de 
aguas residuales con 
humedales artificiales

Bajo costo de construcción 
y operación en 
comparación a otros.

Posible liberación de olores 
desagradables si no se 
gestiona bien.

Cultivo integrado de árboles, cultivos agrícolas y pastos 
en sistemas agroforestales, promoviendo la producción 
sostenible de alimentos.

7. Producción 
agrosilvopastoril

Mejora de la fertilidad 
del suelo y la captura de 
carbono. 

/

LOGO SBN DESCRIPCIÓN VENTAJA REQUERIMIENTOS

Implementación de áreas verdes dentro de las ciudades, como 
parques, jardines y corredores biológicos, que ayudan a mitigar 
los efectos del cambio climático

1. Infraestructura verde

Mejora la calidad 
del aire al absorber 
dióxido de carbono y 
otros contaminantes 
atmosféricos.

Requiere espacio 
disponible, lo que puede 
ser limitado en áreas 
urbanas densamente 
pobladas.

Rehabilitación de ecosistemas degradados, como humedales, 
manglares y bosques urbanos, para mejorar la biodiversidad 
y la calidad del agua, así como para reducir el riesgo de 
inundaciones.

2. Restauración de 
ecosistemas

Aumenta la biodiversidad y 
promueve la conservación 
de hábitats naturales.

Puede enfrentar resistencia 
de las comunidades 
locales y otros intereses 
que pueden preferir otros 
usos. 

Promoción de técnicas de captación de agua de lluvia, 
infiltración natural y gestión de aguas pluviales para recargar 
acuíferos, prevenir inundaciones y garantizar el acceso al agua 
potable.

3. Gestión sostenible del 
agua

Mitiga el riesgo de 
inundaciones y sequías 
al gestionar de manera 
eficiente el ciclo del agua.

Requiere cambios en el 
comportamiento y las 
prácticas de gestión del 
agua a nivel individual y 
comunitario.
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Cada tabla describe las soluciones naturales en las cartillas. Son guías que expli-
can detalladamente cada solución y su contexto en la cartilla correspondiente. Los 
“logos” que representan cada solución serán utilizados para entender gráficamente 
cada tema.

ECHOE 2 
Mensajes
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ECHOE 2 
Mensajes

La imagen actual muestra las soluciones basadas en la naturaleza 
presentadas en cada una de las cartillas. Esto ayuda a obtener una 
visión de las distintas propuestas y enfoques en cada texto. Los 
íconos serán explicados en la siguiente ilustración.

1. Naturalización de 
zonas estanciales

2. Creación de 
microecosistemas

3. Conexión de
 alcorques

4. Creación de 
islas de naturaleza

5. Aprovechamiento 
de espacios y estruc-

turas existentes

1. Vínculos urba-
nos-regionales

2. Biodiversidad 
en el entorno 
construido

3. Economía 
sostenible

4. Gobernanza 5. Nuevos valores y 
mentalidades

6. Planificación 
(Facilitador)

7. Financiamiento 
(Facilitador)

1. Cosecha de 
agua

2. Conectividad 
paisajes urbanos

3. Huertos 
urbanos

5. Restauración de ríos 
urbanos y de servicios 

ecosistémicos

6. Saneamiento de 
aguas residuales con 
humedales artificiales

7. Producción 
agrosilvopas-

toril

1. Infraestructura 
verde

2. Restauración 
de ecosistemas

3. Gestión soste-
nible del agua

4. Zanjas de 
infiltración
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TERCER ECHOE
Experiencial

Figura 1: Tomada por Conservation Internacional
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in
o?

 Corredor de Conservación de los Páramos
Bogotá, Colombia - Quebrada urbana

La Plata, 
Huila

Bogotá, Colombia 

Rosario, Argentina 

Buenos Aires,
Argentina 

El Corredor de Conservación de los Páramos, liderada 
por Conservation International desde 2008, se ha centrado 
en la implementación de SbN, como la AbE (EbA), en Bogotá 
y sus alrededores. Esto ha incluido la restauración de 
arroyos y riachuelos, la erradicación de especies invasoras 
y la promoción del ecoturismo en áreas previamente 
degradadas. Además, se ha priorizado la participación de 
las comunidades locales en el proceso y se han brindado 
oportunidades económicas a través de empleos temporales y 
actividades turísticas.

Al restaurar los páramos y los sistemas hídricos 
asociados, se ha contribuido a la mitigación de los efectos 
del cambio climático al filtrar y retener agua, reduciendo así 
la vulnerabilidad de Bogotá a eventos climáticos extremos 
como inundaciones y sequías. Además, la creación de áreas 
verdes y la restauración de la biodiversidad en estas zonas 
contribuyen a la captura de carbono y a la adaptación de la 
ciudad a las variaciones climáticas.

Ha tenido un impacto significativo. Al trabajar en 
estrecha colaboración con las comunidades locales, se han 
proporcionado oportunidades económicas y se ha 
fortalecido la participación comunitaria, especialmente entre 
las mujeres. La restauración de arroyos y la promoción del 
ecoturismo han generado empleo y han empoderado a las 
mujeres, contribuyendo así a la equidad de género y al 
desarrollo socioeconómico de la región.

Figura 2: Tomada por La voz de la región -
Noticias del Huila

 Sistemas de riego por goteo en huertas caseras del 
programa FAMI (Familia, Mujer e Infancia) para el 

desarrollo de la agricultura urbana ecológica
La Plata, Huila - Usuarias programa FAMI

La iniciativa de implementación para huertas 
caseras en La Plata, Huila, se ha llevado a cabo mediante 
la colaboración entre el ICBF, la UNAD y las líderes madres 
comunitarias del programa FAMI. Su objetivo principal es 
crear huertas orgánicas dentro de los hogares de las usuarias 
para mejorar la seguridad alimentaria, optimizar los recursos 
económicos y promover la agricultura urbana ecológica. 
Además, se ha introducido la tecnología de sistemas de riego 
por goteo para ahorrar agua y prevenir el desperdicio.

Proporciona oportunidades económicas y de 
empoderamiento a las mujeres líderes comunitarias del 
programa FAMI, así como a otras mujeres participantes en el 
proyecto. Al involucrar activamente a las madres comunitarias 
en la creación y mantenimiento de las huertas caseras, 
se promueve su participación en la toma de decisiones 
y se fortalece su rol como agentes de cambio en sus 
comunidades.

Contribuyen a la mitigación de este fenómeno mediante 
la reducción de la huella de carbono asociada al transporte 
de alimentos. Al producir alimentos localmente, se reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el 
transporte y la distribución de productos agrícolas. Además, el 
uso de técnicas de agricultura orgánica ayuda a preservar 
la salud del suelo y la biodiversidad, contribuyendo así a la 
resiliencia de los ecosistemas frente al cambio climático.A

po
rt
es

 a
l c

am
bi
o 

cl
im

át
ic
o

El
em

en
to
s 
di
st
in
tiv

os
 

de
 G
ES

I
B
en

ef
ic
io
s 
de

 la
 

in
ic
ia
tiv

aEl Tercer Echoe  presenta las experiencias 
elegidas como ejemplos de comunida-
des incluyentes. La onda registra por un 
lado la guía de ejecución y por otro, las 
evidencias del proceso.

Suministro 
de agua

Conservación de 
ecosistemas

Desarrollo
económico

 Inclusión social

Empoderamiento 
comunitario

Conservación 
de recursos 
hídricos
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Figura 3: Tomada por el World Resources Institute

 Cultivando Rosario. La agricultura Urbana y 
 Periurbana como forma de adaptarse al 

 cambio climático y generar beneficios sociales
Rosario, Argentina - Provincia de Santa Fe

Se llevó a cabo mediante la transformación de 
terrenos baldíos en huertas productivas y parques 
huerta, respondiendo a la emergencia social y promoviendo 
la seguridad alimentaria. Posteriormente, se exploraron y 
demostraron los beneficios ambientales de estas iniciativas 
en la mitigación del cambio climático, mientras se promovía 
la inclusión social y la equidad de género al proporcionar 
oportunidades económicas y fortalecer la participación 
comunitaria.

Ha demostrado contribuir significativamente a la 
mitigación del cambio climático al reducir el efecto isla de 
calor, disminuir las temperaturas ambientales y mejorar 
la gestión del agua de lluvia. A través de la implementación 
de huertas urbanas y parques huerta, se ha fomentado 
la cobertura verde, generando efectos positivos en la 
adaptación y resiliencia de la ciudad frente a los impactos del 
cambio climático.

Ha sido fundamental para promover la inclusión social 
y la igualdad de género. Al proporcionar oportunidades de 
empleo y autonomía económica, especialmente para 
mujeres de bajos ingresos, ha fortalecido la participación 
comunitaria y la del agricultor urbano como agentes 
de cambio. Además, ha creado espacios de aprendizaje, 
comunicación y colaboración, enriqueciendo el tejido 
social y fomentando la equidad en el acceso a recursos y 
oportunidades para todos los miembros de la comunidad.

Figura 4: Tomada de la página Parque de la memoria

 Aumento de las superficies verdes
y disminución de las Inundaciones

Buenos Aires, Argentina

Se ha llevado a cabo de manera integral y proactiva, 
mediante la implementación de medidas estructurales y 
no estructurales para abordar las amenazas derivadas de 
fenómenos climáticos extremos, como las inundaciones. 
Se han desarrollado planes de acción específicos, como el 
Plan de Acción Frente al Cambio Climático y el Programa 
Buenos Aires Ciudad Verde, que han permitido planificar y 
transversalizar esta problemática en la planificación urbana y 
la gestión ambiental.

Las acciones implementadas han contribuido 
significativamente a la mitigación de sus impactos. Se 
han diseñado estrategias de infraestructura verde, la 
implementación de terrazas verdes, que funcionan como 
retardadores del exceso de agua de lluvia y contribuyen a la 
reducción de inundaciones. Además, estas medidas tienen un 
efecto positivo en la disminución del efecto de isla de calor y 
en la absorción de dióxido de carbono.

 Las acciones llevadas a cabo han promovido la 
urbanización y la inclusión social en villas y núcleos 
habitacionales, lo que ha contribuido a disminuir la 
vulnerabilidad social frente al cambio climático. Estas 
iniciativas han buscado garantizar el acceso equitativo a 
servicios básicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes 
de sectores vulnerables, promoviendo así la igualdad de 
género y la inclusión social en la ciudad.

Seguridad
alimentaria

Mejora del 
entorno urbano

Desarrollo
económico

Igualdad de 
género e
 inclusión 

Seguridad 
alimentaria

Agricultura 
urbana ecológica

Reducción 
riesgo de 

inundaciones

Promoción del 
turismo 

sostenible

Mejora de 
la salud pública

 Fomento de 
la Inclusión social
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PASO 1: PROYECCIÓN DE ELEMENTOS 
PRELIMINARES - Categoría AbE 

1. Planeación: Clarificar actividades a realizar

2. Requerimientos: Factores a considerar

3. Bitácora - plan de siembra: registro necesario

4. Preparación de terreno: 3M - importante

5. Semillas: Dejar especies hasta la floración

6. Riego de cultivos

Terreno o espacios disponibles para la siembra

Disponibilidad de agua

Disponibilidad de luz solar

Herramientas: Palas, azadón, guantes, manguera, entre otros

Materiales: tierra, arena o cascarilla de arroz

Insumos: semillas, abonos, viruta y/o hojarasca 

Fácil acceso a los participantes

Que esté protegida de acceso a animales

CUARTO ECHOE
Comunidades 
incluyentes
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Fig 1: Colegio Canadiense. 
La Estrella - Antioquia

Fig 2 : Colegio Los Robles
La Estrella - Antioquia

El cuarto y último Echoe demuestra la 
validez de las pequeñas acciones. Tres 
espacios educativos plantearon pre-
guntas por el cambio climático, la co-
rresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad sostenible y sus efectos 
en grupos usualmente excluidos.

Elaboración Equipo UPB con base a información 
compartida de la Fundación Convida.

PASO 2: CORRECTA 
APLICACIÓN DE SISTEMAS 
URBANOS- drenaje

PASO 3: DESARROLLAR LISTADO DE 
MATERIALES - PRESUPUESTO

1. Riego por goteo: Funcionamiento

Fuente  de agua: Requiere una fuente de agua, 
que puede ser un grifo exterior, una bomba o 
un tanque de almacenamiento.

Filtro: Antes de ingresar al sistema, el agua 
generalmente pasa a través de un filtro para 
eliminar cualquier sedimento.

Tuberías  principales: Desde la fuente de agua, 
se conecta una tubería principal que distribuye 
el agua a lo largo del área que se va a regar. 

Tuberías secundarias (laterales): Desde 
la tubería principal, se extienden tuberías 
secundarias o laterales que llevan el agua. 

Goteros: A lo largo de las tuberías secundarias, 
se instalan goteros en intervalos regulares. 

Reguladores de presión y caudal: En algunos 
sistemas, se utilizan reguladores de presión y 
caudal para mantener una presión constante.

Onda 6:  Experiencias y guía 
de ejecución

COLEGIO 1.
LOS ROBLES

PRESUPUESTO 
TOTAL:
$ 3.024.144

Huerta Horizontal: Este 
proyecto implica establecer una 
pequeña huerta en el colegio, 
pero en un área plana, como 
cajones de madera o macetas. 

COLEGIO 2.
CANADIENSE

PRESUPUESTO 
TOTAL:
$ 3.000.000

Huerta (simbra de frutales): En 
este proyecto, se enfocarán en 
el cultivo de árboles frutales en 
el patio escolar. 

COLEGIO 3.
WALDORF 
ISOLDA

PRESUPUESTO 
TOTAL:
$ 4.004.385

Sistema de riego: En este 
proyecto, los estudiantes 
diseñarán y construirán un 
sistema de riego automático 
para la huerta o el jardín de la 
escuela.

En el flujograma anterior, se describen los pasos para apli-
car correctamente AbE, junto con ejemplos de cómo se 
implementa en tres colegios con diferentes soluciones. 
También se incluye un presupuesto base como punto de 
referencia.
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Fig 3 : Colegio Waldorf Isolda
La Estrella - Antioquia

Fig 4 : Colegio Los Robles
La Estrella - Antioquia

Fig 5 : Colegio Canadiense
La Estrella - Antioquia



36
DESCRIPCIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PILOTOS AbE - Categoría AbE 

Elaboración de la lista de plántulas a sembrar de acuerdo con las 
necesidades del establecimiento educativo y las condiciones físicas del 
lugar donde se estableció la huerta.

Adecuaciones de las eras para la huerta, jardines verticales, semilleros y 
la instalación de un tanque para la recolección de agua lluvia. 

Preparación de sustratos para siembra.

Siembra de plántulas de hortalizas, leguminosas, aromáticas y 
medicinales.

Talleres teórico-prácticos liderados por las maestras, dirigido a los 
estudiantes del C.E los Robles. 

Seguimiento del proyecto.

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
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Siembra de semillas o plántulas.

Adecuación eras adicionales.

Instalación aspersores de agua para riego de la huerta.

Construcción pacas digestoras.

Construcción modulo para semillero.

Construcción pequeña bodega cubierta para ubicar pacas y semillero.

Revisar el filtro una vez al mes y en caso de haber taponamientos en los 
goteos, realizar un lavado de las cintas cuando lo requieran.

Tener a la mano, la ficha técnica del sistema de riego y/o consultar con el 
proveedor o con el asesor.

Revisar las instrucciones de mantenimiento de la bomba proporcionadas 
por el fabricante.

5 6 1 2 3



Onda 6:  Comunidades incluyentes

ECHOE 4 
Comunidades incluyentes
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Prototipo 1. Huerta (Colegio Canadiense. La Estrella - Antioquia) Prototipo 2. Huerta y siembra de frutales 
(Colegio Los Robles. La Estrella - Antioquia)



Prototipo 3. Sistema de riego. 
(Colegio Warldorf Isolda. La Estrella - Antioquia)
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EPÍLOGO
Lecciones 
aprendidas

Los procesos de urbanización suelen afec-
tar las condiciones ambientales de su en-
torno y entran en constante tensión con 
los recursos naturales. En ese marco, los 
sectores más desfavorecidos llevan la peor 
parte. Si bien estos fenómenos continúan 
en crecimiento en un planeta cada vez más 
urbano, también aumentan las voces que 
reclaman(amos) acciones para el control 
de los efectos.

El ordenamiento territorial desde su  pers-
pectiva ecológica, y sumado a la educación 
ambiental, pueden ser los cimientos de una 
sociedad que, mientras toma decisiones 
sobre su futuro, educa sobre la disponibi-
lidad y gestión de los recursos naturales 
desde una perspectiva integral, sensible 
con todos los sectores de la sociedad y con 
visión transdisciplinar. 

Esta cartilla demuestra el gran aporte de 
esas pequeñas acciones de las soluciones 
basadas en la naturaleza para recordarnos 
el sustrato natural que nos antecedía, con 
alto valor ecológico pero finito y frágil si no 
comenzamos por los mensajes, ondas y 
ecos de esta cartilla.

ECHOE 4 
Comunidades incluyentes

El Cuarto Echoe a través del epilógo, sin-
tetiza los aprendizajes a partir del objetivo 
propuesto: integrar a la transformación 
ambiental de los territorios, conceptos y 
acciones encaminadas a las capacidades 
de las comunidades.
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