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Introducción

El modelo económico mundial, basado en el consumo de carbón e hidrocarburos como 
fuentes principales de energía, nos ha llevado a una crisis climática y ambiental debido 
principalmente al calentamiento paulatino de la atmósfera por la acumulación de gases 
de efecto invernadero.

Ante esa situación, en Colombia se ha planteado la necesidad de una transición energé-
tica hacia fuentes renovables. Esto, sin embargo, no ha sido garantía de una mejoría en la 
calidad de vida, ya que se mantienen situaciones de injusticia socio ambiental y pobreza 
energética en amplios sectores de la sociedad colombiana, en donde se presentan conflic-
tos sociales, falta de acceso al servicio de energía y altas tarifas. Las relaciones inequita-
tivas de poder entre ciudadanos, empresas y Estado han impedido que las comunidades 
puedan incidir de manera efectiva sobre esta situación, especialmente, en las definiciones 
de políticas, programas y proyectos que afectan sus territorios y su buen vivir.

El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego ha planteado que la transición energéti-
ca debe ser justa, de forma tal que al tiempo que promueve y fortalece la implementación 
de energías renovables con una transformación tecnológica, propicia la transformación 
productiva del país a partir de la agricultura, el turismo, la industria, la bioecononomía y 
la generación de ingresos a partir de las fuentes de energías renovables. En su conjunto, 
la transición energética justa redunda en un mejoramiento de las condiciones de vida de 
los colombianos, así como aportes a la mitigación y adaptación al cambio climático, y la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. 

Esta Transición Energética Justa está basada en cuatro principios:

1) Equidad.

2) Gradualidad, soberanía y confiabilidad.

3) Participación social vinculante.

4) Intensiva en conocimiento.
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En este contexto, escuchar la voz de los diferentes sectores, especialmente de aquellos 
que han sido más afectados por la estructura del modelo económico y energético actual, 
se convierte en una necesidad. Como parte de la estrategia para concretar el principio 
de la Participación Vinculante, se realizaron entre septiembre del 2022 y abril del 2023, 
veintisiete diálogos a lo largo y ancho de país, con la participación de más de dos mil 
personas de los diferentes sectores de la sociedad colombiana (Figura 1).

Mujeres

Empresarios

Organizaciones
de la sociedad

civil
Grupos étnicos

Jóvenes

Academia

Sindicatos

Campesinos

DIÁLOGOS
SOCIALES

Transición Energética
Justa

Figura 1. Sectores participantes en los diálogos sociales. 
Fuente: elaboración propia.
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Síntesis de los Diálogos Nacionales

En los diálogos sociales se recogieron las percepciones, saberes y vivencias de los dife-
rentes sectores en relación con la Transición Energética Justa, elementos que aportarán 
en los diferentes momentos de la hoja de ruta, incluyendo el diagnóstico, definición de 
escenarios y definición de los aspectos propositivos como visión, objetivos y metas. En 
este documento se presentan los resultados de diálogos sociales haciendo énfasis en 
los desafíos sociales y ambientales que se deben superar para viabilizar una Transición 
Energética Justa.

27 DIÁLOGOS2.000 PARTICIPANTES+

Diálogo Territorial Pacífico
Tumaco

Diálogo Jóvenes
Cali

Diálogo con Sindicatos
Armenia

Diálogos Sector Empresarial
Bogotá

Diálogos con Sindicatos
Barranquilla

Diálogo Mujer, Genero y Diversidad
Santa Marta

Diálogo con Sindicatos
La Jagua de Ibirico

Diálogo territorial
Corredor de Vida del Cesar

La Jagua de Ibirico

Diálogo con Sindicatos - Academia
Floridablanca

Diálogo Étnico wayúu
Uribia - Cabo de la vela

Diálogo territorial Guajira
Riohacha

Convención Nacional Campesina
Bogotá

Diálogo Nacional
Bogotá

Diálogos con Sindicatos
Bogotá

Diálogo con Sociedad Civil
Bogotá

Diálogo Jóvenes
Villavicencio

Diálogo con Sindicatos
Valledupar

Figura 2. Diálogos territoriales y empresariales. 
Fuente: elaboración propia
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Impactos: afectaciones concretas que se dan en el marco del desa-
rrollo de un proyecto, obra o actividad humana, sobre el sistema 
socio ambiental o los territorios de las comunidades.

Barrera: situaciones que limitarían la implementación y el 
logro de objetivos de la TEJ.

Oportunidades/propuestas: acciones que favore-
cerían / habilitarían la implementación y el logro de 
los objetivos de la TEJ.

Reflexiones/comentarios: enunciaciones relacionadas 
con la temática abordada, que incluyen principios y 
valores, así como otros aspectos que deberían tenerse 
en cuenta como elementos rectores para la TEJ.

Proyecto: acciones concretas que están desarrollando los dife-
rentes actores alrededor de la TEJ.

Ti
po

lo
gí

a

Figura 3. Tipología para la clasificación de los aportes recibidos en los diálogos sociales.. 
Fuente: elaboración propia

La participación vinculante permite avanzar hacia una justicia social y ambiental. En la fi-
gura dos se muestra dónde se realizaron los diálogos con los diferentes sectores sociales.
Los aportes de los diálogos, correspondientes en su mayoría a las percepciones de los 
participantes alrededor de la situación del sector minero energético, fueron recogidos en 
relatorías y organizadas en una base de datos en Excel, donde se clasificaron todos los 
aportes de acuerdo con una tipología con cinco categorías (Figura 3). 
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Paralelamente, partiendo del enfoque territorial se incluyeron cuatro ejes temáticos que 
reflejan la multidimensionalidad del territorio: 

1. Ambiental
2. Sociocultural
3. Económico
4. Político-institucional

En el eje ambiental, se incorporaron los aportes vinculados con los elementos de la na-
turaleza y sus interacciones, en particular sus relaciones con el ser humano, incluyendo 
los usos e impactos que estas relaciones implican. El eje sociocultural se refiere a los 
procesos y fenómenos alrededor de las relaciones entre los diferentes agentes sociales 
que permiten el desarrollo integral de las personas. También se tienen en cuenta las prác-
ticas, los conocimientos y las tradiciones que dan identidad a una comunidad teniendo en 
cuenta la significativa diversidad que en este sentido se presenta en el país.

El eje económico incorpora las actividades productivas que están relacionadas, de alguna 
forma, con el uso de energéticos que pueden ser impactadas por la TEJ. Incluye también 
los sistemas económicos comunitarios y empresariales. Por último, el eje político-institu-
cional tiene en cuenta las relaciones entre el Gobierno y los demás agentes sociales per-
tinentes para la estructuración e implementación de la TEJ. Como se muestra en la figura 
4 cada eje temático tiene, a su vez, varias líneas temáticas que permitieron organizar la 
información de manera que se facilitara su análisis. 

· Ecosistemas
· Servicios Ecosistémicos
· Biodiversidad
· Agua
· Aire
· Suelo
· Paisaje
· Conocimiento Ecológico
  Tradicional
· Clima

· Sector Minero energético
· Industria
· Comercio
· Transporte
· Agricultura
· Producción pecuaria
· Forestal
· Turismo
· Vocación productiva
· Oferta/Demanda
· Pesca

· Seguridad y soberanía
  Alimentaria
· DD.HH.
· Conocimiento
· Salud
· Vivienda
· Movilidad
· Trabajo/Laboral
· Étnico/Comunitario
· Género
· Edad

· Estructura y
  Funcionamiento
  del Estado
· Gobernanza
· Regulación

Socio CulturalAmbiental Económico Político /
institucional

Lí
ne

as
 T

em
át

ic
as

EjesTemáticos

Figura 4. Ejes temáticos y líneas de análisis de los diálogos sociales. 
Fuente: elaboración propia
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AMBIENTALES ECONÓMICAS
POLÍTICO

INSTITUCIONALESSOCIOCULTURALES

56%

25% 14% 5%

Figura 5. Resultados diálogos - Impactos. 
Fuente: elaboración propia.

AMBIENTALES ECONÓMICAS
POLÍTICO

INSTITUCIONALESSOCIOCULTURALES

24%
1%

34%
41%

Figura 6. Resultados diálogos - Barreras. 
Fuente: elaboración propia. 

Los impactos planteados por los participantes en los diálogos han sido incorporados 
en el diagnóstico. La mayor proporción de tales impactos se encuentra en la dimensión 
sociocultural (56 %), seguida por los impactos ambientales (25 %), económicos (14 %) y 
político-institucionales (5 %), tal como se aprecia en la figura 5. 

Como se muestra en la figura 6, a diferencia de los impactos, la mayor proporción de 
barreras se dio en la dimensión político-institucional (41 %), seguida por las barreras 
económicas (34 %), las socioculturales (24 %) y finalmente, en proporción muy reducida, 
las ambientales (1 %).
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En cuanto a los proyectos desarrollados por las diferentes organizaciones participantes 
en los eventos, la gran mayoría se clasifican en la dimensión económica (87 %), especial-
mente adelantados por empresas, seguida de proyectos socioculturales (9 %), ambienta-
les (3 %) y político-institucionales (1 %); ver figura 7.

AMBIENTALES ECONÓMICAS
POLÍTICO

INSTITUCIONALESSOCIOCULTURALES

9% 3%

87%

1%

Figura 7. Resultados diálogos - proyectos. 
Fuente: elaboración propia.
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AMBIENTALES ECONÓMICAS
POLÍTICO

INSTITUCIONALESSOCIOCULTURALES

33%

3%

38%
26%

Figura 8. Resultados diálogos - propuestas para la TEJ. 
Fuente: elaboración propia

En la figura 8 se puede observar que, en relación con las propuestas, la mayoría se pre-
senta en la dimensión económica (38 %), seguida de la sociocultural (33 %), la políti-
co-institucional (26 %) y, finalmente, la ambiental (3 %).

Los datos obtenidos en los diálogos se tendrán en cuenta en la construcción de todos 
los productos de la Hoja de Ruta de la Transición Energética Justa, incluidos diagnóstico, 
análisis integral, análisis de riesgos, así como todo el componente propositivo. 

Para el análisis de la información se tuvo en cuenta el marco teórico y el enfoque desa-
rrollado para la hoja de ruta. 



Mailen Aurora Quiñónez Mosquera
Partera y Poeta 
Consejo comunitario de Bajo Mira y Frontera
Nariño, Colombia

“La Ruta”

También a los dinamizadores, 
dispuestos para aclarar,
así lograr beneficio 
del pueblo y comunidad.

Ya me despido diciendo: 
derechos de rescatar, 
consolidando lo nuestro
y vivir con dignidad.

Si siempre hacemos consenso
gobierno y comunidad, 
sin temor a equivocarme
lograremos la paz total.

Cuando hablamos de energía,
es el camino a entender,
los problemas que aquejan 
y poderlos componer.

La energía renovable 
es poderse empoderar,
solucionar los problemas  y 
así poder avanzar.

El entorno donde vives
lo debemos visionar,
tú mismo capacitarte
y buen servicio brindar.

Ya todos estamos  cansados
de que nos estén manejando, 
pero ya nos definimos, 
no sigan atropellando.

Ya decidimos la ruta
para encontrar solución,
trabajando de la mano,
territorio y nación.

A la señora ministra,
las gracias queremos dar, 
por venir aquí a Tumaco 
y así poder escuchar.



Diálogos
Resumen
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Ciudad: 
Bogotá,

Cundinamarca

Sitio
Universidad 
Nacional de 
Colombia

Objetivo: 
Abrir un espacio de diálogo y acuerdos entre el Gobierno y las organizaciones campe-
sinas sobre las problemáticas que aquejan a la población rural.

Participantes:  
Delegados y delegadas de organizaciones campesinas de todo el país. En la Mesa de 
Transición Energética Justa para el Campesina participaron veinte personas

Número de participantes: 14 participantes en la mesa de Transición Energética Justa.

Metodología:  
Los delegados y las delegadas se distribuyeron en 54 comisiones para abordar las 
cuatro temáticas acordadas previamente:

1. Política agraria estructural. 

2. Derechos campesinos y reconocimiento del campesinado. 

3. Políticas Públicas y Plan Nacional de Desarrollo.

4. Acceso, redistribución, clarificación, titulación y ordenamiento social del territorio 
(Reforma Rural Integral).

En el marco del eje 3  (“Políticas públicas y Plan Nacional de Desarrollo) se desarrolló 
la submesa Transición Energética Justa para el Campesinado. Además en otras mesas 
se presentaron aportes en relación con esta temática, los cuales se retoman en este 
documento.

Diálogo 1
Convención Nacional 

Campesina

Consulta informe web

03
 diciembre 2022

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Categoría

100%

Político Institucional

Sociocultura

Económico

Ambiental 1(100%)

10%

10

8 (80 %)

7 (70 %)

Diálogo 1
Convención Nacional 

Campesina

Tipo de aporte 

9Oportunidades / Propuestas

Barreras

Reflexión/comentario

Impacto

8

8

50

1



Convención Nacional  Campesina
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Aportes recibidos

 Electrificación mediante energías re-
novables y alternativas.

 Apoyar a los sectores campesinos en 
sus propuestas socioproductivas brin-
dando capacitación, asistencia técnica y 
tecnología no invasiva.

 Proyectos productivos unidos a pro-
yectos propios de generación de ener-

gía. La comercialización de energía debe 
ser bidireccional; es decir, que se pueda 
vender cuando haya exceso y comprar 
cuando haya déficit.

 Articulación de los diferentes minis-
terios y las instituciones en general para 
hacer realidad estas propuestas.

Propuestas

Diálogo 1
Convención Nacional 

Campesina

Se parte del reconocimiento de que el 
acceso a fuentes de energías industria-
lizables es el motor que puede dinami-
zar la productividad del campesino pues 
además de dignificar la vida del produc-
tor rural mejora su competitividad en el 
mercado.

De acuerdo con los aportes de los par-
ticipantes, las problemáticas más recu-
rrentes en los territorios son:

 El uso de combustibles fósiles como 
fuente de energía causa un impacto le-
sivo en la biosfera y los ecosistemas de 
los territorios.

  Las empresas de energía monopolizan 
las explotaciones, las redes de distribu-
ción de los territorios y el suministro de 
la energía, sin tener en cuenta el punto 
de vista de las comunidades raizales.

 Procesos irregulares en el otorga-
miento de licencias de explotación mi-
nero-energética, atentando contra los 
recursos naturales en los territorios.

 Presencia de grupos armados al mar-
gen de la ley.

 Inapropiada dinámica de despojo y 
apropiación de la tierra para imposición 
de modelos productivos.

 No hay suficientes políticas públicas 
para la promoción de un modelo de pro-
ducción agroecológico.

 Destinación y uso inequitativo de la 
tierra titulada en el país.

 Privatización de la energía.

 Sobrecostos en energía pública cobra-
dos a los productores rurales en los te-
rritorios.
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 Negación de licencias para estudios 
petroleros. No se puede dar una explo-
tación de recursos minero-energéticos a 
costa de los recursos hídricos y ambien-
tales de las comunidades.

 Se deben tener en cuenta las parti-
cularidades específicas de cada región.

 Se debe contar con las sugerencias y 
puntos de vista de las comunidades en 
los territorios, para así ejecutarlos de la 
mejor manera al vincular a todos los sec-
tores de las comunidades implicadas en 
el desarrollo e impacto de cada proyecto.

  Impulsar las iniciativas de energía 
alternativa popular.

 Modificación del marco jurídico y ad-
ministrativo del licenciamiento ambien-
tal, de tal modo que permita derogar y 
modificar las licencias ambientales otor-
gadas a proyectos minero-energéticos 
en función de la defensa de territorio y 
la vida.

 Establecer mecanismos de coordina-
ción y concurrencia entre el Estado, las 
entidades territoriales y organizaciones 
sociales y comunitarias para la proyec-
ción minero-energética.

  Seguimiento a las acciones adelan-
tadas mediante las licencias ambientales 
otorgadas.

 Derogación de títulos minero-ener-
géticos otorgados en ecosistemas estra-

tégicos que garantizan la vida (Macizo 
Colombiano). 

 Incidencia de las comunidades afec-
tadas por megaproyectos minero-ener-
géticos en las sanciones asignadas por 
los daños infligidos a los territorios.

 Priorizar el aprovechamiento comuni-
tario de la minería artesanal y ancestral.

 Caracterización de las diferentes for-
mas de extracción minera.

 Proyectos de pesca artesanal con 
energías alternativas.

Diálogo 1
Convención Nacional 

Campesina

Propuestas
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Ciudad: 
Riohacha,

Guajira

Sitio
COMFAGUAJIRA

Objetivo: 
Plantear las principales necesidades de energía de las comunidades en sus territorios 
y las oportunidades que tendrían para solucionarlas en el marco de la TEJ

Participantes:  
En este diálogo participaron múltiples sectores del departamento de La Guajira:
• Comunidades indígenas.
• Comunidades afrocolombianas.
• Organizaciones comunitarias.
• Sindicatos. 
• Entes territoriales. 
• Instituciones educativas.
• Empresas del sector.
• ONG.
• 74% hombres; 26% mujeres.

Número de participantes: 123

Metodología:  
Se plantearon cuatro momentos de trabajo:
1. Caracterización del contexto. 
2. Identificación de proyectos energéticos.
3. Evaluación del nivel de justicia.
4. Proposición de acciones para abordar la TEJ.

Los participantes se dividieron en mesas de trabajo, en las cuales se procuró la mez-
cla de representantes de los diferentes sectores. Hubo una mesa específica para las 
comunidades wayúu. En cada una se escogió un delegado o una delegada que luego 
se unió con los/las de las demás mesas para organizar las conclusiones que se presen-
tarían en la plenaria. 

Diálogo 2
Territorial Guajira

Consulta informe web

10
 diciembre 2022

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Diálogo 2
Territorial Guajira

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico

Sociocultural

Político Institucional 

Ambiental 28(25.5%)

25.5%

110

106 (96.4%)

71 (64.5%)

131Oportunidades / Propuestas

Reflexión/comentario

Impacto

Barreras

90

76

500

1Proyecto

100

17



Diálogo territorial Guajira
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Los participantes plantearon los prin-
cipales impactos de los proyectos del 
sector minero-energético en el departa-
mento.

A partir de la relación de los impactos 
negativos y positivos del sector, las co-
munidades calificaron la situación como 
muy injusta ya que los beneficios son 
principalmente para las empresas y 
otras regiones, pero no para La Guajira, 
siendo las más afectadas las comunida-
des en zonas rurales.

Plantearon que, dada la situación del 
departamento del Cesar tras el cierre 
de las minas de Prodeco y Glencore, el 
Gobierno debe anticiparse y no permitir 
que se dé una situación similar en Ce-
rrejón.  

Impactos negativos del sector 
minero-energético

 Contaminación ambiental.

 Uso inadecuado del agua para la ex-
plotación minera, no priorizando a las 
comunidades.

 Desvío de ríos.

 Pérdida de acuíferos.

 Pérdida de especies de flora y fauna 
por deforestación masiva, ruido y explo-
siones.

 Pérdida de servicios ecosistémicos.

 Cambio climático.

 Afectación paisajística.

 Destrucción de suelos.

 Pérdida de la economía propia (afecta-
ciones a la agricultura, ganadería, pesca 
y  turismo).

 Encarecimiento de los productos.

 Especulación.

  Pobreza.

 Hambre.

 Desempleo.

 División de las comunidades.

 Ruptura social y familiar.

 Prostitución.

 Alto índice de criminalidad en el de-
partamento.

 Aculturación de las comunidades indí-
genas.

 Fragmentación del territorio.

 Desplazamiento y despojo.

 Trastornos  del sueño.

 Enfermedades.

 Accidentes. 

Por todas estas razones las personas en 
el evento consideraron que el sector mi-
nero-energético es muy Injusto porque 
las comunidades cargan con la mayoría 
de los impactos negativos, mientras que 
las empresas y otras regiones reciben 
los beneficios.

Diálogo 2
Territorial Guajira

Aportes recibidos
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Diálogo 2
Territorial Guajira

Propuestas que se plantearon

 Transición integral que involucre as-
pectos energéticos, económicos y am-
bientales.

 Cobertura energética para el depar-
tamento.

 Justicia tarifaria.

 Atención de los impactos negativos 
de los proyectos minero-energéticos.

 Procesos de adaptación al cambio 
climático.

 Mayor participación de las comuni-
dades en los empleos generados por los 
proyectos.

 Participación de la comunidad como 
socia en los proyectos de transmisión y 
venta de energía.

 Prestar asistencia técnica a las comu-
nidades para la aceleración de proyectos 
de autogeneración de energía.

 Que el Estado junto con la comunida-
des sean quienes organicen los proyec-
tos energéticos.

 Los proyectos de TEJ deben ser una 
oportunidad para impulsar procesos de 
desarrollo y encadenamiento productivo 
con miras a la reactivación económica 
de las comunidades donde se instalen.

 Se necesitan lineamientos para el cie-
rre de minas.

  Creación de una empresa eléctrica 
guajira apoyada por el Gobierno.

 Se deben cambiar las fuentes ener-
géticas tradicionales sucias por energías 
limpias.

 Diversificación productiva.

 Economía circular.

 Fomentar cadenas productivas alre-
dedor de los proyectos energéticos.

 Transformación de los productos.

 Agilizar los procesos de subastas de 
energía.

 Mejoramiento de la infraestructura 
para fortalecer la actividad local. Desa-
rrollo local.

 Reconversión laboral.

 Declarar La Guajira como zona franca 
con un valor diferencial de la energía.

 La banca debe dar financiamiento a 
los proyectos.

 Crear organizaciones comunitarias 
legalmente constituidas para la gestión 
e implementación de los proyectos ener-
géticos.



Diálogo territorial Guajira
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 Tener un marco jurídico claro para lo 
relacionado con la copropiedad.

 Facilitar la información y los trámites 
para que los ciudadanos y las comunida-
des impulsen sus proyectos de autoge-
neración de energía.

 Organizar un centro de información 
con indicadores y proyectos nacionales e 
internacionales como guía para la toma 
de decisiones.

 Consulta previa integral liderada por 
el Estado.

 Nombrar una comisión especial de 
evaluación de las consultas y protoco-
lizaciones en curso para proyectos de 
energía renovable y no renovable en te-
rritorios étnicos.

 Que se respete la identidad cultural 
y el autorreconocimiento de las comuni-
dades.

 Dar atención especial a los problemas 
de violencia, conflictos y rupturas entre 
comunidades como resultado de acción 
con daño de empresas y entidades pú-
blicas. Prevención y control de situacio-
nes de violencia armada en la región.

 Visibilización y mayor participación 
de las mujeres en los procesos de transi-
ción energética.

 Fortalecer la educación.

 Revisar los planes de inversión con 
transferencias y regalías para que for-
talezcan los planes de vida con criterios 
de equidad, no discriminación ni raciali-
zación, pertinencia, transparencia y pre-
vención de la corrupción. 

Diálogo 2
Territorial Guajira

Propuestas que se plantearon
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Ciudad: 
Bogotá,

Cundinamarca

Sitio
Universidad Nacional 

de Colombia

Objetivo: 
Identificar estrategias de cooperación y aportes de los sectores en la construcción de 
la Hoja de Ruta para la TEJ

Participantes:  
Academia y empresas del sector minero-energético.

Número de participantes: 101

Metodología:  
El evento tuvo dos momentos de participación importantes: 

Panel “Desafíos sociales, políticos y económicos para impulsar la Transición Energética 
Justa”. Los panelistas fueron: 

Panelista Institución

José David Name Senador de la República

Juan Ricardo Ortega Presidente Grupo de Energía de Bogotá

Felipe Bayón Presidente Ecopetrol

Juan Benavides Investigador de Fedesarrollo y profesor univer-
sitario.

Ana Catalina Herrera Coordinadora nacional de cooperación CNV In-
ternationaal

Diálogo 3
Nacional

Consulta informe web

12
 diciembre 2022

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Taller 
“Capacidades actuales para el despliegue de las 

energías renovables en Colombia”. 

Teniendo en cuenta las diferentes fases de construcción 
de la Hoja de Ruta para la TEJ, desde su sector/organiza-
ción, ¿qué información o elementos considera pertinen-
tes para articular esta hoja de ruta a las necesidades de 
Colombia y lograr una transición energética gradual, con 
soberanía y confiabilidad energética?

En línea con la respuesta anterior, ¿a qué se podría com-
prometer su sector/organización en el proceso de cons-
trucción de la Hoja de Ruta para la TEJ?

En mesas de trabajo los 
participantes discutieron 
alrededor de dos preguntas:

1

2

Diálogo 3
Nacional
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Diálogo 3
Nacional

Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico

Político Institucional

Sociocultural

Ambiental 4 (3.9%)

3.9%

103

62 (60.2%)

54 (52.4%)

120Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Barreras

Proyecto

80

14

500

2Impacto

100

7



Diálogo nacional
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 José David Name

Las leyes del sector se redactaron pen-
sando en mejorar la confiabilidad del 
sistema energético, más que en el cam-
bio climático, debido a que el país no es 
una gran aportante de GEI.

Si se quiere tener una transición justa 
para el país tenemos que seguir explo-
rando y descubriendo nuevos yacimien-
tos, especialmente de gas. El combus-
tible que realmente le puede permitir 
al país tener una transición energética 
justa es el gas.

 Felipe Bayón

Hay muchos puntos de coincidencia en-
tre la TEJ y lo que viene trabajando Eco-
petrol desde hace un tiempo.

• Hay una estrategia llamada Energía 
que Transforma, a través de la cual se 
busca que en 2040 el 50 % del valor de 
Ecopetrol provenga de energías de ba-
jas emisiones.

• Hay importantes inversiones en redes 
de transmisión de energía y exploración 
y explotación de gas.

• Acceso a la energía para cerrar las 
brechas sociales y económicas.

• En renovables también se tienen pro-
yectos en energía solar e hidrógeno 
(azul y gris, con proyecciones de ver-
de; para ello se deben tener fuentes de 

energía eólica, solar y probablemente 
geotérmica).

• En relación con el financiamiento, se 
tienen recursos para ayudar a dos co-
munidades energéticas en el país.

 Juan Ricardo Ortega

La TEJ no busca electrificar por electrifi-
car, busca acabar con las emisiones de 
GEI. Por ello se debe medir el aporte en 
carbono equivalente de las diferentes 
fuentes, especialmente la deforestación, 
la ganadería, los rellenos sanitarios, las 
plantas de tratamiento de aguas servi-
das y las minas de carbón.

En Colombia va a ser más costoso y re-
levante el proceso de adaptación porque 
el crecimiento de los eventos extremos 
está siendo de tres o cuatro veces lo es-
perado. Los derrumbes y deslizamientos 
que están afectando la infraestructura 
de gas se han multiplicado por cinco. 
Debemos garantizar confiabilidades su-
periores al 99 % y el gas hoy en día tiene 
una gran vulnerabilidad. Debemos, en-
tonces, hablar de almacenamiento para 
avanzar.

 Juan Benavides

1. La energía debe maximizar el creci-
miento y el bienestar.

2. La energía es un portafolio, se requie-
re una combinación adecuada y propor-
cional.

Diálogo 3
Nacional

Aportes recibidos
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 3. Tenemos que hacer inversiones pro-
porcionales a lo que es rentable fiscal-
mente y lo que es legítimo y acompa-
sado con la velocidad de adopción de la 
demanda y los costos de adopción.

 Ana Catalina Herrera

Hay tres premisas fundamentales sobre 
el corredor minero en Cesar, Guajira y 
Magdalena;

1. Son territorios llevados al extractivis-
mo; eran territorios cuya economía se 
basaba en la agricultura, especialmente 
del algodón.

2. En este momento son territorios que 
dependen del extractivismo.

3. Son claves los conceptos de remedio 
y reparación fundados en los principios 
rectores de Naciones Unidas sobre de-
rechos humanos y empresa.

Uno de los mayores desafíos de la TEJ 
va a ser el desempleo, fruto de las deci-
siones de los planes de cierre de minas. 
Por eso la importancia de tener planes 
de cierre concertados y construidos en 
el marco del diálogo social.

Planteamos cuatro propuestas específi-
cas de cómo, desde la perspectiva labo-
ral, se deberían tener en cuenta los pro-
cesos de la TEJ: 1) diálogo social para 
llegar a acuerdos; 2) protección social; 
3) reconversión laboral y 4) diversifica-
ción económica. 

Diálogo 3
Nacional

Barreras económicas

 Altos costos de las tecnologías.

 Poco apoyo para la investigación y la 
innovación.

 Pocas posibilidades para impulsar 
proyectos piloto en H2 por la falta de 
conexión a mercados pequeños.

 Falta infraestructura para que el gas 
pueda ser considerado como un energé-
tico de transición.

 Falta enfoque para la pequeña y me-
diana industria en la transición.

Barreras político-institucionales

 Para generación de energía solar se 
requiere una serie de certificaciones que 
comprometen la rentabilidad de los pro-
yectos.

 Falta articulación entre actores, espe-
cialmente del Gobierno.

Barreras socio culturales
 Hay una cultura de consumo de deter-

minados energéticos.

Resultados de las mesas de Trabajo

Planteamientos en el panel
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Diálogo 3
Nacional

Propuestas planteadas
 La universalización del servicio en las 

zonas no interconectadas.

 Aprovechar en la TEJ los recursos 
existentes, especialmente el gas.

 Consolidar un programa para com-
bustible para el trasporte aéreo.

 Fortalecer el desarrollo de prosumi-
dores, con un enfoque que promueva 
darles para valor agregado, y dar seña-
les progresivas sobre la asignación de 
subsidios.

 Fortalecer la infraestructura de los 
diferentes energéticos para la TEJ.

 Definir la reglamentación necesaria 
para la implementación de los diferentes 
energéticos en la TEJ.

 Fortalecer la ciencia y la tecnología 
para el proceso de desarrollo de alterna-
tivas energéticas.

 Tener un Sistema de Gestión de In-
formación sobre los diferentes energé-
ticos.

 Información/estrategias para el fo-
mento a la innovación con enfoque te-
rritorial y no centralizado.

 Tener los estudios de las demandas a 
futuro de los diferentes energéticos y las 
problemáticas del sector.

 Establecer métricas (indicadores) 
para definir lo que es justo.

 Campaña de sensibilización en torno 
a una “cultura energética”.

  Incluir los temas de transición ener-
gética en el sistema educativo.

 La TEJ deberá considerar encadena-
mientos productivos: sectores refinería, 
industrial por regiones.

 Desarrollo de pilotos de comunida-
des energéticas en zonas de influencia 
de las empresas de O&G (petróleo y gas, 
por sus siglas en inglés ).

 Evaluación del sector extractivo de 
minerales estratégicos.

 Transición laboral para los trabajado-
res del sector. 

Resultados de las mesas de Trabajo
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Ciudad: 
La Jagua de 

Ibirico, Cesar

Sitio
Institución Educativa 

José Guillermo 
Castro Castro

Objetivo: 
Identificar posibles condiciones que permitan la implementación de la transición ener-
gética justa desde el contexto específico del territorio Jagua de Ibirico- Corredor de 
Vida.

Participantes:  
Organizaciones sociales del corredor de Vida del Cesar.

Número de participantes: 520

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en cinco mesas de trabajo coordinadas cada una por 
una institución diferente y con su propia metodología:

• Mesa Trabajo. Coordinada por el Ministerio del Trabajo.
• Mesa Desarrollo Agropecuario. Coordinada por la ADR (Agencia de Desarrollo Rural).
• Mesa Realidad Social Territorial. Coordinada por DNP (Departamento Nacional de 
Planeación).
• Mesa Ambiental. Coordinada por el Ministerio de ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Mesa de Transición energética Justa. Coordinada por el Ministerio de Minas y Energía.

En la mesa de TEJ la metodología se concentró en tres momentos: 1) problematización 
en contexto. 2) construcción de propuestas / alternativas. 3) definiciones y compro-
misos. 

Diálogo 4
Corredor de Vida 

del Cesar

Consulta informe web

21
 diciembre 2022

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico

Político Institucional

Sociocultural

Ambiental 24 (35.3%)

35.3%

68

53 (77.9%)

52 (76.5%)

86Oportunidades / Propuestas

Reflexión/comentario

Barreras 

Impacto

67

25

500

1Proyecto

100

10

9

Diálogo 4
Corredor de Vida 

del Cesar



Corredor de vida del Cesar
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Los participantes plantearon los si-
guientes impactos de los proyectos mi-
neros en la región: 

 Deforestación.

 Contaminación del agua.

 Desviación de cauces.

 Afectación de las fuentes para el agua 
potable.

 Inundaciones.

 Pérdida de cultivos.

 Mayor vulnerabilidad al cambio climá-
tico debido a la destrucción de los eco-
sistemas.

 Afectación de la calidad del aire.

 Contaminación auditiva por explosio-
nes.

 Erosión costera en las zonas donde 
están los puertos.

 Afectación de la infraestructura comu-
nitaria, especialmente las viviendas.

 Disminución de la pesca.

Barreras
 Presencia de grupos armados ilegales.

 Conflictividad por la tierra.

 Las empresas mineras son dueñas de 
tierras que, a pesar de que no se usan 
en el aprovechamiento minero, tampo-
co pueden ser usadas por las comuni-
dades en otras actividades económicas.

 Las reservas forestales son un limitan-
te para la titulación de tierras.

 Los requisitos para la concesión de 
agua para proyectos piscícolas son muy 
exigentes.

 Plan de retiro fue impuesto por Prode-
co. No hubo liquidaciones justas.

 Las empresas tienen estándares de 
calidad muy altos que no pueden ser 
cumplidos por los emprendimientos co-
munitarios.

 Las empresas buscan quitar las pen-
siones a las personas que han perdido 
su capacidad laboral.

 No se respeta el derecho a la salud de 
los trabajadores de las minas.

 Bajo porcentaje de contratación de 
personas de la región.

Diálogo 4
Corredor de Vida 

del Cesar

Aportes recibidos



Corredor de vida del Cesar
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 Restauración ecológica del territo-
rio.

 Recuperación de las cuencas hidro-
gráficas, especialmente nacimientos y 
humedales.

 Usar los pit mineros como fuentes 
de agua.

 Exploración de aguas subterráneas 
y pozos profundos en zonas dispersas.

 Diseño e implementación de siste-
mas de descontaminación.

 Consolidar un parque industrial y 
tecnológico.

 Fortalecer el turismo, especialmente 
el de naturaleza.

 Desarrollo de proyectos de energías 
renovables según los potenciales de la 
región.

 La transición energética debe estar 
acompañada de una transición pro-
ductiva.

 Retomar la vocación productiva de 
los territorios.

 Fortalecer el sector agropecuario 
con infraestructura para la transforma-
ción de productos y darles valor agre-
gado. 

 Convocatoria cerrada con Fondo 
Emprender para los municipios del co-
rredor minero

 Proyecto de Repoblamiento Por-
cino y Bovino para aprovechar planta 
de Beneficio construida en la Jagua de 
Ibirico.

 Democratizar la matriz energética.

 Crear un fondo para financiar la 
transición energética.

 Reapertura de las minas con las co-
munidades como socias.

 Fortalecimiento de la infraestructu-
ra, especialmente las vías terciarias.

 Titulación de tierras para los cam-
pesinos.

 Protección para los líderes sindica-
les.

 Reconversión laboral.

 Articular los procesos educativos en 
todos los niveles para que se den las 
transformaciones culturales y tecnoló-
gicas necesarias.

 Programas de seguridad alimenta-
ria que incluyan provisión de agua po-
table.

Propuestas

Diálogo 4
Corredor de Vida 

del Cesar
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Ciudad: 
Uribia, 

La Guajira

Sitio
Hotel Saui Pa, el 
Cabo de La Vela

Objetivo: 
Abrir un espacio de diálogo entre las autoridades del pueblo wayúu y el Ministerio 
de Minas y Energía para identificar la situación del sector minero-energético en sus 
territorios y construir propuestas para la TEJ.

Participantes:  
Autoridades del pueblo wayúu de todas las zonas de La Guajira.

Número de participantes: 175

Metodología:  
Espacio organizado completamente por las autoridades wayúu en su territorio. La 
metodología consistió en charlas sobre diferentes temáticas que impulsaron las au-
toridades ante la ministra Irene Vélez, quien posteriormente se expresó sobre las 
solicitudes de las autoridades wayúu y firmó compromisos que se recogen en este 
resumen.

Diálogo 5
Autoridades wayúu

Consulta informe web

28
 diciembre 2022

Autoridades wayúu

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Político Institucional

Sociocultural

Económico 8 (19.5%)

19.5%

41

30 (73.2%)

40Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Barreras 

Impacto

29

200 40

7

3

10 30

Diálogo 5
Autoridades wayúu



Autoridades wayúu



Autoridades wayúu
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 Se está perdiendo la cultura wayúu 
debido a que los proyectos afectan la 
realización de actividades tradicionales.

 Afectación de la movilidad por el te-
rritorio ya que hombres fuertemente 
armados impiden el paso y amedrentan 
a la población.

 Desplazamiento.

 Conflictos entre comunidades.

 Pérdida de la autonomía.

 Todos los proyectos en vez de bene-
ficios han traído violencia y dividido el 
pueblo wayúu.

Barreras

 Se dilata el tiempo que pasa entre la 
entrega de una licencia y la construcción 
del proyecto, lo que genera problemas.

 Los estudios de impacto ambiental 
son viciados, amañados, ya que los pa-
gan las empresas propietarias de los 
proyectos.

 Las empresas que hacen estos estu-
dios entran a sus territorios sin pedir 
permiso, desconociendo que las autori-
dades wayúu son también autoridades 
ambientales.

 Hay muchas soluciones tecnológicas 
para el tema del agua en La Guajira, 
pero aún no se han implementado.

 No hay energía para muchos de los 
territorios.

 Faltan Garantías para las consultas 
previas.

 No se ha concertado con los dueños 
legítimos de los territorios.

 Hay incumplimiento de lo acordado en 
las consultas previas.

 Nunca se les habló del consentimiento 
libre, previo e informado, solo de la con-
sulta previa.

 Dificultades de acceso a la informa-
ción.

Diálogo 5
Autoridades wayúu

Aportes recibidos



Autoridades wayúu
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 No se oponen a los proyectos, si no 
a la forma en que se han implementado.

 Trato con dignidad y con respeto 
como dueños del territorio.

 Equidad en la distribución de los be-
neficios.

 Diálogo serio y responsable con las 
empresas y el Estado. No usar las nece-
sidades del pueblo wayúu como estra-
tegia de negociación.

 Información sobre cómo funcionan 
los proyectos energéticos.

 Procesos de consulta previa bien de-
sarrollados.

 Cabal cumplimiento de lo acordado 
en las consultas previas.

 Censo del pueblo wayúu.

 Que se reconozca a las autoridades 
wayúu como autoridades ambientales, 
tal como lo establece la constitución.

  El ANLA las corporaciones no debe-
rían dar licencias en sus territorios, sin 
consultar a las autoridades wayúu.

 Para la sostenibilidad de todos estos 
proyectos se debe garantizar el agua, 
con independencia de las empresas pri-
vadas.

 No aceptan la instalación de nuevos 
batallones del Ejército para el cuidado 
de los proyectos energéticos. 

Propuestas

Diálogo 5
Autoridades wayúu

Compromisos de parte de la Ministra de Minas y Energía
• El Ministerio puede apoyar, a través 
del FENOGE y el IPSE, las soluciones 
energéticas que requieran los pozos de 
agua y microacueductos.

• Revisar con la UPME el estado de los 
diferentes proyectos planteados para 
La Guajira y velar por que todo se haga 
con la participación de las autoridades 
ancestrales del pueblo wayúu.

• Solicitar la revisión de lo que se ha 
adelantado en los diferentes procesos.

• Velar por que en el Plan Nacional de 
Desarrollo haya un artículo especial 
para La Guajira, de manera que se pue-
da garantizar un accionar interinstitu-
cional integral para el territorio. 

• Desarrollo de comunidades energéti-
cas con participación del pueblo wayúu.



47
Sistematización  Diálogos Nacionales

Ciudad: 
Bogotá, 

Cundinamarca

Sitio
Agencia Nacional de 

Hidrocarburos

Objetivos: 
Recopilar información sobre los proyectos de transición energética de las empresas 
e identificar metas de descarbonización, aportes para el cumplimiento de las contri-
buciones determinadas a nivel nacional (NDC) e inversión privada para obtener estas 
metas. Identificar barreras para la TEJ y oportunidades de solución. Identificar pro-
puestas para la creación de comunidades energéticas.

Participantes:  
Empresas y gremios del sector hidrocarburos.

Número de participantes: 65

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo en las cuales abordaron tres 
momentos: inicialmente, las empresas socializaron los proyectos de TEJ que están de-
sarrollando; posteriormente, los participantes identificaron barreras y oportunidades 
para la TEJ; finalmente, se plantearon propuestas para promover la creación de comu-
nidades energéticas.

Consulta informe web

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

13
enero 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

8 (4.8%)

4.8%

165

116 (70.3%)

70 (42.4%)

Ambiental

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

Sector Hidrocarburos
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Tipo de aporte 

40Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Barreras 

Proyecto

152

1000 200

37

2

50 150

Impacto

103

65

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

Sector Hidrocarburos
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Ambientales

 Dificultad en la compra de predios 
para reforestación (disponibilidad, falta 
banco de tierras), lo que también limita 
el acceso a mercados de carbono.

  Altos costos de la captura de carbono.

Económicas

  Es crítica la infraestructura del siste-
ma de transporte para gas y energía.

  El transporte del gas natural es un 
monopolio entre Promigas y TGI, los 
costos son muy altos y frenan el nego-
cio en Colombia. 

  Faltan incentivos para movilidad sos-
tenible a gas natural.

  Alto costo para lograr la sustitución 
de combustible líquido o carbón por gas 
natural.

 En ocasiones, los productores no 
tienen acceso al sistema nacional de 
transporte de energéticos (gas y petró-
leo).

 Falta de conectividad eléctrica hacia 
las zonas sur, suroriente y occidente de 
Colombia.

 El país tiene potencial de generación, 
pero este no está cerca de los sitios de 
uso por parte de los proyectos.

 Colombia tiene potencial de genera-
ción con renovables, pero hay proble-
mas específicos de infraestructura que 
impiden su pleno desarrollo.

 Se podrían hacer transformaciones en 
las operaciones, pero los proveedores, 
que son de la comunidad, no quieren 
hacerlas porque requieren cierta inver-
sión.

  Mercados incipientes del hidrógeno y 
otros energéticos.

  La tecnologías de renovables aún 
están en desarrollo, lo que suscita in-
certidumbre alrededor de los costos y 
beneficios de los proyectos.

 Limitada cobertura y necesidad de 
fortalecer el sistema interconectado na-
cional.

  Insuficiencia de transmisión eléctrica 
para importar/exportar  electricidad en-
tre zonas del país.

  La insuficiencia de redes para cubrir la 
demanda de luz de una comunidad, ba-
rrio o sector hace que muchos usuarios 
se conecten de un mismo poste de luz, 
ya sea de manera legal o ilegal.

 Los proyectos de generación no cie-
rran financieramente por lo que su via-
bilidad se ve comprometida. Es un poco 
más claro para energía solar y eólica; 
para las demás fuentes son mayores 
los riesgos.

Barreras Identificadas

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

Aportes recibidos
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Barreras Identificadas

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

  Deficiente e inequitativa estructura 
de riesgo en la cadena de valor del ne-
gocio, en la que las velocidades de eje-
cución de proyectos son asincrónicas y 
se presentan desarticulaciones que no 
permiten cerrar ciclos completos (gene-
ración- transmisión- comercialización).

  Altos costos de adquisición de tecno-
logías para implementar la TEJ y actua-
lizar la infraestructura de generación y 
transporte de energía.

  A pesar de que se quiere fomentar 
una industria alrededor de la TEJ, no 
tenemos cómo abordar la minería de 
transición.

  Están instalando muchas térmicas a 
carbón, luego será muy difícil sacarlas.

  Un problema adicional es el manejo de 
la inversión económica: sus condiciones 
legales y los beneficios para las empre-
sas que participen en su fomento.

Político-institucionales

  No existe un beneficio tributario para 
el hidrógeno como materia prima in-
dustrial, solo en el sector energético. La 
UPME restringe la interpretación. 

  Existen incentivos para la importa-
ción de insumos y materiales para la 
TEJ (no los hay para la industria local). 
Por ejemplo, los insumos y la produc-
ción local de energéticos en Colombia 
no tienen beneficios (compite con la 
producción china).

 Ausencia de marco normativo para 
CCUS (captura, uso y almacenamiento 
de carbono).

 La regulación en materia de trans-
porte de gas natural pone en peligro 
el desarrollo de proyectos y fomenta la 
inequidad en el acceso a aquel. La me-
todología promueve mayores precios 
para las comunidades más apartadas 
de los campos de producción.

 Falta de claridad en la regulación so-
bre regasificación y operación de co-
mercializador de gas importado.

  Demora en la regulación de la ANLA.

  Deficiente capacidad institucional 
para viabilizar proyectos (permisos, tra-
mites, consultas).

 Desactualización de códigos de la 
CREG.

  La corrupción incrementa los costos.

 Los tiempos para aprobación de licen-
cias son muy largos, aproximadamente 
dos años. Es fundamental reducirlos de 
modo significativo para promover los 
proyectos de nuevas energías.

 Los ciclos de comercialización son li-
mitantes porque hay periodos en los 
que las empresas  se quedan con gas 
sin poder comercializar.
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Barreras Identificadas

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

 La minuta de contratos actual, que 
exige el 100 % de la garantía, obliga a 
dejar congelados recursos que son ne-
cesarios para viabilizar los proyectos.

  El Gobierno no tiene presencia efecti-
va en muchas de las zonas de produc-
ción. Entonces las comunidades ponen 
muchas de sus expectativas en las pe-
troleras y quieren que estas asuman las 
responsabilidades del Estado.

  No hay claridad en transferencias de 
ley para comunidades y grupos étnicos.

  No hay un marco jurídico claro en te-
mas relacionados con el cumplimiento 
de los acuerdos ambientales, y esto a 
su vez propicia procesos jurídicos dis-
pendiosos.

  No hay proceso estandarizado con 
tiempos para las consultas previas.

 Demora en respuesta de puntos de 
conexión al SIN (Sistema Interconecta-
do Nacional).

  Los casos en los que se rechazan pro-
yectos permiten identificar que posible-
mente quien presenta un proyecto no 
tiene claro el criterio con el que la UPME 
evalúa. En este proceso se puede per-
der un año entero.

 La mayoría de contadores comunita-
rios no tiene un manejo adecuado en 
cuanto a la distribución de la tarifa que 
corresponde a cada usuario. 

  Poca claridad en la puesta en funcio-
namiento de los mecanismos de parti-
cipación social, desde la consulta previa 
hasta la inversión social en las comuni-
dades.

 Desconocimiento de la instituciona-
lidad ambiental que regula los térmi-
nos de referencia para licenciamiento 
y deficiente marco normativo para las 
diferentes formas de generación de 
energía.

  Obstáculos para el biogás porque 
requiere de una altísima coordinación 
institucional.

Socioculturales

  Diferentes concepciones de desa-
rrollo entre la empresa, el Estado y los 
territorios.

  No hay financiación en Colombia para 
proyectos de investigación efectivos de 
innovación ni para trabajos de grado en 
estos temas. La investigación es clave; 
la empresa privada debe disponer más 
presupuesto para ello.

  Los proyectos de transición ener-
gética no se ejecutan en los tiempos 
planeados debido a temas sociales, la 
inconformidad de las comunidades y 
los problemas de gestión social. El ciclo 
de los proyectos tanto en producción 
como en infraestructura es suprema-
mente largo, siendo los cuellos de bote-
lla la consulta previa y el licenciamiento 
ambiental.
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 En los Llanos sienten que es lo que la 
urbe citadina quiera hacer con su terri-
torio: ya ocurrió con el petróleo, luego 
con el carbón y ahora con lo que llaman 
“minerías menores” para las energías 
limpias.

 Falta mayor investigación y tecnología 
para proyectos (e. g., CCUS, manejo de 
baterías solares, aspas eólicas). 

 Pocos estudios sobre las particulari-
dades de cada región para determinar 
el mejor modelo de generación de ener-
gías limpias y los desarrollos económi-
cos de cada proyecto de generación.

 Bajo conocimiento local y nacional 
para solucionar problemas asociados a 
la implementación de la TEJ. 

 Hay conflictos en los territorios.

 Deficiente investigación en las univer-
sidades para integrarlas como un juga-
dor importante en la solución de pro-
blemas y el avance tecnológico acorde 
a las dinámicas que va a requerir la TEJ.

 La cultura de las comunidades gene-
ralmente no incorpora fundamentos 
empresariales.

 No hay espacio para el desarrollo de 
la juventud en los temas laborales re-
lativos a la innovación y promoción en 
ciencia y tecnología; no se le da a este 
tema el valor que merece.

 Poca participación de las comunida-
des en el desarrollo y los beneficios de 
los proyectos. 

 Sigue existiendo un entorno de des-
confianza en torno a los nuevos proyec-
tos. 

Barreras Identificadas

Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

Propuestas

Debe haber un acompañamiento del 
Estado a los diferentes proyectos, espe-
cialmente en los procesos de consulta 
previa y licenciamiento ambiental. Para 
que este acompañamiento sea efectivo 
es necesaria una articulación interins-
titucional que garantice coherencia en 
diferentes niveles:

 Articulación entre discursos y accio-
nes en las diferentes instituciones, a di-
ferentes sectores y escalas.

  Alineación de todas las instituciones 
con la TEJ.

 Alineación de los instrumentos con 
que cuenta el Gobierno y los objetivos 
de la política pública.
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Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

El Estado debe llegar con una propues-
ta de desarrollo integral a las regiones 
en las que se van a implementar los 
proyectos. De lo contrario, las comu-
nidades esperarán que las empresas 
privadas cumplan el rol de aquel en la 
satisfacción de sus necesidades; pero 
esta últimas no tienen la responsabili-
dad ni están preparadas para ello. En 
esa situación se presentan conflictos 
entre empresa y comunidad que pue-
den llegar hasta el bloqueo de las ac-
tividades.

Las regalías que reciben los municipios 
no se usan adecuadamente. Es necesa-
ria una lucha frontal del Estado contra 
la corrupción para que esos recursos 
lleguen a las comunidades y sean in-
vertidos en el mejoramiento de su ca-
lidad de vida.

Hay múltiples necesidades de regula-
ción para que el sector sea dinámico y 
sostenible. Algunos de los temas que 
requieren regulación son:

 Consulta previa y licenciamiento am-
biental.

 Periodos de comercialización.

 Captura de carbono.

 Gas (aspectos contractuales, técni-
cos y de transporte).

El gas es un energético clave en la TEJ 
por motivos de certidumbre, compe-
titividad y precios. Para aprovechar al 
máximo esos motivos se debe dar lo 
siguiente:

 Tránsito hacia un nuevo modelo de 
transporte mediante oleoductos para el 
gas.

 Revisión de los límites de la integra-
ción vertical de la cadena. Permitir a 
las empresas adelantar producción de 
gas y generación y comercialización de 
energía.

 Exploración de nuevos bloques para 
explotación y producción.

 La infraestructura para el gas o para 
la generación de energía a partir de este 
es deficiente. Es necesario ampliarla 
para garantizar el acceso al servicio, 
especialmente para las comunidades 
aisladas.

 En relación con la energía eléctrica 
también hay una deficiencia en la in-
fraestructura. Se necesita facilitar la 
conexión al sistema interconectado na-
cional y la repotenciación de los corre-
dores existentes.

 Las tecnologías renovables aún se 
encuentran en desarrollo y no dan a las 
empresas una garantía de carga básica.

Propuestas
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Diálogo 6
Sector Hidrocarburos

Comunidades energéticas

Las empresas del sector de la energía 
eléctrica plantearon que es necesaria 
una conceptualización clara de las CE 
(¿quiénes participan, cuáles son las 
comunidades y cuáles son las priori-
dades?) como requisito indispensable 
para pensar en la regulación.

Manifestaron que, aunque tienen el co-
nocimiento técnico para poner en mar-
cha este tipo de proyectos, requerirían 
apoyo para lograr que estas propuestas 
sean sostenibles. En este sentido, plan-
tean que se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos para lograr la viabi-
lidad de las CE:

 Fuentes de financiación de las CE.

 La cultura de las comunidades ge-
neralmente no incorpora fundamentos 
empresariales.

 Formación técnica en instalación, 
operación y mantenimiento de las tec-
nologías renovables.

 Regulación clara que les permita ver 
las posibilidades de inversión.

 Mayor claridad en cuanto a los propó-
sitos de las comunidades energéticas.

 Definir las necesidades energéticas 
del entorno.

Se debe trabajar también en la deman-
da, especialmente en dos aspectos:

 Procesos educativos para impulsar 
cambios en hábitos y patrones de con-
sumo.

 Incentivos para la adopción de tec-
nologías con uso de energías renova-
bles.

Falta gestión de conocimiento en apoyo 
a la TEJ:

 Faltan profesionales, tecnólogos y 
técnicos en áreas relacionadas con la 
TEJ.

 Hay una dependencia tecnológica de 
otros países para la consecución de los 
equipos.  

 Las comunidades carecen de los 
conocimientos para la implementación 
y el mantenimiento de las tecnologías 
relacionadas con la TEJ.

Propuestas



59
Sistematización  Diálogos Nacionales

Ciudad: 
Bogotá

Sitio
Agencia Nacional
de Hidrocarburos

Objetivo: 
Recopilar información sobre los proyectos de transición energética de las empresas 
e identificar metas de descarbonización, aportes para el cumplimiento de las contri-
buciones determinadas a nivel nacional (NDC) e inversión privada para obtener estas 
metas. Identificar barreras para la TEJ y oportunidades de solución. Identificar pro-
puestas para la creación de comunidades energéticas.

Participantes:  
Empresas y gremios del sector de energía eléctrica

Número de participantes: 42

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo en las cuales abordaron tres 
momentos: inicialmente, las empresas socializaron los proyectos de TEJ que están 
desarrollando; posteriormente, los participantes identificaron barreras y oportunida-
des para la TEJ; finalmente, se plantearon propuestas para promover la creación de 
comunidades energéticas.

Diálogo 7
Sector Energía

Eléctrica

Consulta informe web

18
 enero 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

2 (1.6%)

1.6%

127

108 (85.0%)

26 (20.5%)

Ambiental

Barreras

Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Proyecto

500 100

17

1Impacto

95

52

98

Diálogo 7
Sector Energía

Eléctrica



Sector Energía
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Barreras Económicas

 Alto impacto de factores macroeconó-
micos como la tasa de cambio del dólar.

 Los tiempos de gestión de los proyec-
tos son excesivos.

 Falta de planificación a nivel nacional, 
departamental y municipal para incor-
porar la TEJ en sus territorios.

 Infraestructura deficiente (redes, pun-
tos de carga, medición inteligente).

 La regulación no se ajusta a las ne-
cesidades de la TEJ y de las empresas 
del sector, que manejan un alto nivel de 
riesgo en sus inversiones.

  Alto costo de materias primas y equi-
pos.

 Rezago tecnológico, especialmente 
en cuanto a las nuevas tecnologías.

 Falta de incentivos para abordar nue-
vos proyectos de desarrollo e innova-
ción tecnológica.

Político-institucionales

 Falta claridad en los objetivos y alcan-
ces de la TEJ.

 Falta coherencia entre las políticas y la 
regulación.

 La regulación es insuficiente o no se 
ha actualizado de manera oportuna.

  Hay cambios regulatorios por parte 
de la CREG que causan incertidumbre 
en el sector.

 Falta de articulación interinstitucional.

  Faltan incentivos tributarios para la 
modernización.

 Armonización de tiempos y coordina-
ción de procedimientos socioambienta-
les.

 Falta ajustar el mecanismo de consul-
ta previa y armonización entre la ANLA 
y Mininterior (partiendo del reconoci-
miento de las comunidades en áreas de 
influencia), de modo que incluya a las 
diferentes comunidades involucradas 
con reglas claras y asesores de comu-
nidades étnicas.

 Falta acompañamiento institucional a 
las consultas previas.

 Demoras en los trámites, especial-
mente los ambientales.

 Inconvenientes con la Agencia Nacio-
nal de Tierras en relación con los ava-
lúos de predios.

 Baja presencia del Estado (donde lle-
gan primero las empresas).

 Vacíos en manejo de servidumbres.

 Debilidad en la estructuración de pro-
yectos (FAZNI y PRONE). 

Aportes recibidos

Diálogo 7
Sector Energía

Eléctrica
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Diálogo 7
Sector Energía

Eléctrica

Barreras socioculturales

 Poca formación en los temas de mo-
vilidad eléctrica y transición energética.

 Amenazas a la seguridad en los terri-
torios donde se ejecutan los proyectos.

 Hay déficit en los servicios públicos.

 Hay poca participación de la mujer en 
el sector.

 Altas expectativas de las comunidades 
en relación con las empresas y la satis-
facción de sus necesidades básicas.

  Falta de personal técnico y las nuevas 
tecnologías no dan el cierre financiero.

 Falta de participación de los centros 
educativos especializados.

 Los grupos establecidos desconfían 
de las empresas y las consultorías. 

Propuestas

 Tener en cuenta el impacto de los 
aspectos macroeconómicos en el sector 
a nivel nacional.

 Planeación estratégica del sector 
teniendo en cuenta la realidad de la 
implementación de los proyectos en el 
país.

  Crear una hoja de ruta para la digi-
talización del sector eléctrico y moder-
nizar la política de acceso a datos.

 Agilidad en los procesos de subas-
tas y convocatorias.

 Mantener canales permanentes de 
diálogo, pero que este se vea reflejado 
en los documentos.

 Estabilidad en las reglas de juego a 
largo plazo para favorecer las inversio-
nes.

 Fortalecer las infraestructuras viales 
y de transmisión para la entrada de los 
nuevos proyectos energéticos.

 Agilización de la regulación para la 
implementación de los proyectos.

 Regulación y agilización de los pro-
cesos de consulta previa, que deben ser 
justos para todos.

 Coordinación interinstitucional, es-
pecialmente alrededor de las licencias 
ambientales y consultas previas.
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Diálogo 7
Sector Energía

Eléctrica

Propuestas

  Acompañamiento del Estado en los 
territorios con planes de desarrollo para 
las regiones.

 Fortalecimiento de las instituciones 
del Estado para el adecuado acompa-
ñamiento de los procesos en el sector. 

  Fortalecer los procesos de forma-
ción de talento humano

Comunidades energéticas

Que Minenergía, vía Plan de Desarrollo, 
tenga la facultad de reglamentar los 
temas operativos de la implementación 
de las CE.

Hay que considerar cómo va a ser la 
regulación de las comunidades energé-
ticas:

  Que haya claridad para todos y que 
las empresas puedan acompañar.

  ¿En qué mercados van a participar?

  Conectar muy claro el qué con el para 
qué, de modo que se garantice la soste-
nibilidad en el tiempo.

Fortalecimiento de las capacidades lo-
cales (autoridades y comunidades) para 
la implementación de las CE.

Hay necesidad de explorar cómo se 
va a lograr la sostenibilidad de estas 
iniciativas. El sector tiene los recursos 
y el conocimiento, pero no sabe cómo 
hacerlas sostenibles y escalables.
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Ciudad: 
Bogotá, 

Cundinamarca

Sitio
Agencia Nacional de 

Hidrocarburos

Objetivos: 
Recopilar información sobre los proyectos de transición energética de las empresas 
e identificar metas de descarbonización, aportes para el cumplimiento de las contri-
buciones determinadas a nivel nacional (NDC) e inversión privada para obtener estas 
metas. Identificar barreras para la TEJ y oportunidades de solución. Identificar pro-
puestas para la creación de comunidades energéticas.

Participantes:  
Empresas y gremios del sector FNCER

Número de participantes: 52

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo en las cuales abordaron tres 
momentos: inicialmente, las empresas socializaron los proyectos de TEJ que están 
desarrollando; posteriormente, los participantes identificaron barreras y oportunida-
des para la TEJ; finalmente, se plantearon propuestas para promover la creación de 
comunidades energéticas.

Consulta informe web

Diálogo 8
Sector Fuentes No 
Convencionales de 

Energías Renovables (FNCER)+ H2

23
enero 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural 20 (14.2%)

14.2%

141

98 (69.5%)

Barreras

Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Proyecto

500 100

50

2Impacto

61

58

9888

Diálogo 8
Sector Fuentes No 
Convencionales de 

Energías Renovables (FNCER)+ H2



Sector Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (FNCER)+ H2
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Diálogo 8
Sector Fuentes No 
Convencionales de 

Energías Renovables (FNCER)+ H2

Barreras identificadas

Económicas

  Las tasas de interés actuales hacen 
inviables los proyectos de FNCER en 
Colombia porque no hay apalanca-
miento.

  La devaluación afecta la rentabilidad 
de los proyectos.

 Falta infraestructura para la transmi-
sión de energía y exportación de ener-
géticos.

 Poco desarrollo local, especialmente 
en el sector de H2.

 Elevados costos de las tecnologías.

 Falta de incentivos para el desarrollo 
tecnológico.

 Los incentivos actuales no contem-
plan las particularidades de cada fuente 
de generación de energía (subsector) ni 
las de los encadenamientos producti-
vos que se generen a partir de estas.

 Los incentivos tributarios son de difícil 
acceso.

 Bajos límites de generación distribui-
da, lo que dificulta la viabilidad de los 
proyectos.

 Los costos de la implementación de 
la energía renovable son mayores a los 
costos de la energía convencional.

 No hay mesas de trabajo sobre regu-
lación en relación con los combustibles 
de aviación.

 Los proyectos de generación no cie-
rran financieramente, por lo que su via-
bilidad se ve comprometida.

Político-institucionales

  Los procesos para acceder a los be-
neficios tributarios son muy lentos.

  La CREG regula para que los grandes 
continúen con el monopolio.

  Se pone a competir los proyectos pe-
queños con los grandes.

  Falta de coherencia entre distintas 
autoridades (autoridades locales vs. 
disposiciones nacionales).

  Los proyectos de energías sosteni-
bles son igual de difíciles de desarrollar 
que los petroleros por cuanto tiene que 
ver con licencias ambientales, es decir, 
se miden con el mismo estándar. En 
ese sentido, no se agilizan los proyec-
tos que tienen menos impactos para las 
comunidades y el ambiente.

Aportes recibidos
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Diálogo 8
Sector Fuentes No 
Convencionales de 

Energías Renovables (FNCER)+ H2

Barreras identificadas

  Metas no indicativas. Deberían ser 
concretas, obligatorias y cumplibles.

 Desarticulación institucional.   Inesta-
bilidad regulatoria y normativa.

  Exceso de regulación y procedimien-
tos para entrar en operación comercial. 
Paralelamente, hay ineficiencia en los 
trámites operativos.

  Falta de regulación y estrategia na-
cional para la implementación del hi-
drógeno y sus derivados en los sectores 
agrícola, de transporte y energético.

 En la reforma tributaria hay temas 
como el acceso a los bonos de carbono 
y el impuesto mínimo del 15 %, que tie-
ne un efecto sobre algunos proyectos 
ya existentes y puede conducir a una 
alza de la tarifa en el futuro. 

Socioculturales

 Los cultivos energéticos son percibi-
dos como no deseables.

 Carencia de información actualizada 
sobre la demanda a mediano y largo 
plazo, lo que impide una adecuada pla-
neación.

 Poca información acerca de la imple-
mentación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías.

 Poco conocimiento de las particula-
ridades de cada región, lo que dificulta 
determinar el mejor modelo de gene-
ración de energías limpias y los desa-
rrollos económicos de los proyectos de 
generación.

 Deficiente investigación en las univer-
sidades, de modo que no pueden ser 
integradas como un jugador importante 
en la solución de problemas y la produc-
ción de avances tecnológicos acordes a 
las dinámicas que va a requerir la TEJ. 
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Propuestas

Diálogo 8
Sector Fuentes No 
Convencionales de 

Energías Renovables (FNCER)+ H2

 Ventanilla única para presentar soli-
citudes.

 Actualización del MEM (mercado 
eléctrico mayorista) para que entren las 
pequeñas centrales y plantas menores.

 Articulación interinstitucional.

 Actualización de regulación.

 Facilitar diferentes mecanismos de fi-
nanciación para los proyectos, con bajas 
tasas de interés. 

 Habilitar empresas para que hagan 
subastas privadas.

 Hacer subastas por tecnología e in-
versa para que el proceso pueda ser lo 
más optimizado posible y así permitir el 
acceso a tecnologías en el mercado. 

 Estandarización de procesos y trámi-
tes para el licenciamiento.

 Planificar y construir una infraestruc-
tura de transporte de energía que arti-
cule de manera eficiente los diferentes 
actores de la cadena de valor.

 Creación de una mesa de trabajo con 
la DIAN y la UPME para tratar el tema 
del IVA excluido y el IVA exento, que 

aparecen en la Ley 1715 de 2014, lo 
cual es fundamental para la estabilidad 
del negocio.

 Promover el rol del Gobierno como 
garante objetivo de las relaciones comu-
nidad-empresa.

  Incentivos a la demanda, al uso de 
las energías renovables y a la cadena de 
valor para garantizar un mercado esta-
ble a las generadoras.

 Permitir la radicación del estudio am-
biental sin tener el 100 % de la protoco-
lización de las consultas previas (proce-
sos paralelos).

 Crear un centro de investigación de 
energías renovables con participación 
de la academia y presencia en territorio.

 Crear un sistema de información uni-
ficada sobre FNCER, de carácter públi-
co.

 Creación de la Agencia Nacional de 
Energía (con gestión de subastas).

 Involucrar a la SSPD (Superintenden-
cia de Servicios Públicos Domiciliarios). 
Fortalecer el ejercicio de control y vigi-
lancia.
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Comunidades energéticas

Diálogo 8
Sector Fuentes No 
Convencionales de 

Energías Renovables (FNCER)+ H2

 Se requiere un agregador de demanda 
como elemento clave para lograr que las 
comunidades energéticas participen en 
el mercado. 

 Realizar un diagnóstico de los benefi-
cios para las comunidades teniendo en 
cuenta las obligaciones y los riesgos.

 Empezar pilotos a pequeña 
escala antes de expedir una 
ley al respecto. Que tenga en 
cuenta un plazo de aproxi-
madamente diez años para 
retroalimentación.

 Regular el financiamiento 
de las comunidades.

 Apoyo institucional en as-
pectos técnicos.

 El enfoque de los biopar-
ques son las producciones 
concentradas alrededor de 
una planta de cogenera-
ción. Sin embargo, el biogás 
permite construir una red 
domiciliaria de comunida-
des.

 Crear un marco norma-
tivo que permita la partici-
pación de generadores en 
la implementación de las 
comunidades energéticas, 

principalmente en producción de ener-
gía mediante biomasa y geotérmica.

 Socializar ante las comunidades los 
proyectos promoviendo el empodera-
miento de estas para que asuman su 
desarrollo y administración.



73
Sistematización  Diálogos Nacionales

Ciudad: 
Bogotá

Sitio
Agencia Nacional
de Hidrocarburos

Objetivo: 
Recopilar información sobre los proyectos de transición energética de las empresas 
e identificar metas de descarbonización, aportes para el cumplimiento de las contri-
buciones determinadas a nivel nacional (NDC) e inversión privada para obtener estas 
metas. Identificar barreras para la TEJ y oportunidades de solución. Identificar pro-
puestas para la creación de comunidades energéticas.

Participantes:  
Empresas y gremios del sector de minería 

Número de participantes: 65

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo en las cuales abordaron tres 
momentos: Inicialmente, las empresas socializaron los proyectos de TEJ que están 
desarrollando; posteriormente, los participantes identificaron barreras y oportunida-
des para la TEJ; finalmente, se plantearon propuestas para promover la agregación de 
valor.

Diálogo 9
Sector Minería

Consulta informe web

25
 enero 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural 24 (20.0%)

6.7%

120

63 (52.5%)

8 (6.7%)Ambiental

20
60

Barreras

Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Proyecto

400 80

25

7Impacto

56

54

9873

Diálogo 9
Sector Minería
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Ambientales

  Falta de delimitación real del polígo-
no del área de parques.

  Dificultades en el acceso a la infor-
mación de áreas protegidas.

  Dependencia del clima.

 Los resultados de estudios de impac-
to ambiental, cuando son presentados 
a las comunidades, terminan siendo in-
validados por estas.

Económicas

  Falta infraestructura vial y energética.

  Dificultades de financiamiento y se-
guridad.

  No hay lineamientos claros por parte 
del Estado para una transición energé-
tica.

  Baja competitividad del sector y re-
emplazo por mineral importado.

  Ningún proyecto de gran minería de 
los insumos fundamentales para la TEJ 
está en etapa de explotación.

  Competencia geopolítica mundial por 
los insumos para la TE.

  Dificultades en infraestructura y edu-
cación.

  Falta de reconocimiento de la minería 
para la TE.

  Escasez mundial de minerales para 
la TE.

  Desaprovechamiento del potencial 
minero del país. Desconocimiento de 
las inversiones empresariales.

  La titulación minera está al vaivén del 
político de turno (Antioquia). No hay 
criterios técnicos para la asignación.

Político-institucionales

  Los pequeños mineros se han visto 
afectados por las normas. Existen obs-
táculos en la formalización minera.

  Ausencia de incentivos para desarro-
llar iniciativas privadas de reducción de 
emisiones de GEI.

  Se percibe un alto riesgo financiero 
debido a la falta de incentivos económi-
cos que permitan desarrollar proyectos 
verdes en el país.

 Participación de actores externos en 
la organización de mineros con el fin de 
desestabilizar las regiones.

  Poca coordinación y articulación en-
tre instituciones.

  El ordenamiento territorial impide el 
acceso a la cadena productiva de los 
minerales, así como a los diferentes 
instrumentos de planificación, de la 
cual se excluye la minería.  

Barreras identificadas

Diálogo 9
Sector Minería

Aportes recibidos
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  Riesgo en la reglamentación de trata-
dos internacionales. 

  No hay políticas claras de reconver-
sión productiva o laboral ni alternativas 
de compensación.

 Régimen de regalías e impuestos 
hace inviables los proyectos debido a 
la no deducibilidad de las regalías. Esto 
redunda en una doble tributación.

  Desarticulación interinstitucional.

  Falta de presencia del Estado en los 
territorios.

Socioculturales

  Presencia de grupos al margen de la 
ley dentro de los territorios.

  Narcotráfico en la explotación minera.

  Existencia de oficinas de lavado de 
activos.

  Estigmatización de la industria del 
sector por no tener información real de 
los proyectos.

  Desconocimiento de la actividad mi-
nera por parte de comunidades y gru-
pos ambientalistas.

  No hay suficiente tecnología ni cono-
cimiento académico y científico actua-
lizado.

  Rechazo de la comunidad debido a 
que sus necesidades más sentidas no 
se reflejan en los proyectos.

  Falta de pedagogía sobre el papel de 
los minerales en la TEJ.

  No hay políticas claras de reconver-
sión productiva o laboral ni alternativas 
de compensación.

 Régimen de regalías e impuestos 
hace inviables los proyectos debido a 
la no deducibilidad de las regalías. Esto 
redunda en una doble tributación.

  Desarticulación interinstitucional.

  Falta de presencia del Estado en los 
territorios.

  Riesgo en la reglamentación de trata-
dos internacionales.

Barreras identificadas

Diálogo 9
Sector Minería
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Propuestas

 Incentivar la exploración de minera-
les estratégicos.

 Incentivar el mercado de minerales 
verdes.

 Promover el proceso de extracción 
estableciendo incentivos tributarios.

 Mantener y aumentar la producción 
de combustibles que se demandan in-
ternacionalmente, como carbón, coque 
y gas.

 Transformación industrial para ob-
tener productos de valor agregado a 
partir de diferentes minerales.

 Fortalecer los procesos de reciclaje y 
la economía circular.

 Incrementar los incentivos (tributa-
rios) para la implementación de proyec-
tos de energía renovable.

  Promover e incentivar la reforesta-
ción a través de “cargas tributarias”.

 Promover la reconversión tecnológi-
ca en el proceso industrial.

 Formalización diferencial incluyente 
especialmente en la pequeña minería.

  Inversión en infraestructura de vías 
terciarias.

 Ampliación de beneficios tributarios 
y opciones de financiación.

  Articulación interinstitucional.

 Agilizar los licenciamientos ambien-
tales para los minerales de la TEJ.

 Simplificar la regulación aplicable 
a proyectos encaminados a reducir la 
emisión de GEI.

 Desarrollar un SARLAFT minero 
(sistema de administración del riesgo 
de lavado de activos y financiación al 
terrorismo).

 Creación de centros de investiga-
ción para el fomento de industrias al-
rededor de los minerales que tenemos 
en Colombia.

Diálogo 9
Sector Minería



Algunos rostros de los diálogos
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Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Ciudad: 
Floridablanca

Santander

Sitio
Universidad 

Industrial de Santander

Objetivo: 
Determinar las perspectivas de la academia y de los sindicatos del sector minero-ener-
gético en relación con la TEJ. Identificar barreras o limitantes para la TEJ. Identificar 
oportunidades de mejora para superar las barreras en el marco de la TEJ. Explorar el 
concepto y la implementación de las comunidades energéticas en Colombia. Fortale-
cer la gobernanza de los actores involucrados en la TEJ.

Participantes:  
Organizaciones sindicales, universidades y centros de investigación que estén traba-
jando el tema minero-energético.

Número de participantes: 77

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo en las que desarrollaron varias 
discusiones:

1) Perspectivas para la implementación de la TEJ.
2) Barreras o limitantes de la TEJ.
3) Oportunidades de mejora para superar las barreras de la TEJ.
4) Propuestas para promover comunidades energéticas.

Posteriormente, se socializaron los resultados en plenaria.

31
 enero 2023

Consulta informe web

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

61 (45.9%)

6%

133

89 (66.9%)

8 (6.0%)Ambiental

50

Barreras

Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Impacto

1000

7

3Proyecto

87

38

98
122

99

60



Academia y Sindicatos
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Impactos

Aportes recibidos

Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Los participantes plantearon los si-
guientes aspectos:

  Se deben tener en cuenta los impactos 
ambientales por extracción de materia-
les a lo largo del ciclo de vida de las tec-
nologías alternativas. Hay preocupación 
por la disposición final de los residuos 
producto de los proyectos renovables.

  Violencia por presencia de grupos ile-
gales.

  Limitación de la movilidad y el acce-
so a ciertos espacios, lo que cambia las 
dinámicas sociales de las comunidades.

  Inseguridad por brechas originadas 
por las desigualdades sociales.

  Conflictos entre comunidades.

Barreras identificadas

Aspectos tecnológicos

  Altos costos de la tecnología para 
fuentes renovables.

  No existe producción local de tecnolo-
gías e insumos para la transición.

  Falta de conocimiento y mano de obra 
calificada local que abarquen las nuevas 
tecnologías.

Infraestructura

  Deficiencia de vías de acceso, lo que 
incrementa los costos operativos de 
transporte.

  Deficiente infraestructura para la 
transmisión y distribución de energéti-
cos.

Marco regulatorio

  En unos casos la regulación es incom-
pleta y en otros, excesiva.

  Falta de incentivos tributarios.

  Mecanismos de financiamiento insu-
ficientes.

  Inexistencia de seguridad jurídica para 
inversionistas.

Educación-comunicación

  Falta de una política educativa para la 
TEJ, con asignación de recursos.

  El Gobierno tiene graves dificultades 
para comunicar un mensaje claro sobre 
la transición energética; una voz unifica-
da sobre el plan o la ruta.
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Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Barreras identificadas

  No hay educación ambiental respon-
sable.

Investigación-innovación

  Falta de inversión en proyectos de 
investigación.

  Poca articulación con la academia.

Justicia del sector

  Falta redistribución de los beneficios 
de los proyectos en los territorios.

  No hay indicadores de sostenibilidad 
para mejorar aspectos operativos y ad-
ministrativos.

Aspectos institucionales

  Inexistencia de políticas guberna-
mentales que integren aspectos eco-
nómicos, sociales y ambientales.

  No existen políticas públicas sosteni-
bles y planificadas para el sector ener-
gético.

Academia y Sindicatos
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Barreras identificadas

  Corrupción.

  Falta de articulación entre instituciones 
y sectores en todos los niveles.

  Exceso de tramitología para la importa-
ciones y exportaciones. Lentos procesos 
de trámite de permisos y gobernanzas.

  No todos los municipios tienen la ca-
pacidad fiscal para acceder a las energías 
renovables.

Aspectos comunitarios

  Malas prácticas en relación con el uso y 
manejo de la energía.

  Tensiones sociales debido a la violencia 
armada.

  Las comunidades carecen de informa-
ción sobre las ventajas y desventajas de 
los proyectos en sus territorios.

Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Academia y SindicatosAcademia y Sindicatos
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Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Propuestas

  No existen colectivos ciudadanos que 
cuiden el bien común.

  Resistencia al cambio en muchas co-
munidades o miedo a implementar una 
tecnología que no conocen. Se crean 
barreras culturales.

Interacción con las 
comunidades

 Generar un diálogo directo con las 
comunidades.

 Involucrar desde el principio a las 
comunidades, incorporarlas en la cade-
na de valor.

Aspectos ambientales

 Crear un plan para la disposición 
final y óptima de los residuos tecnoló-
gicos.

 Evaluar los impactos económicos, 
ambientales y sociales de la implemen-
tación de las energías alternativas.

Producción sostenible

 Apoyar a las comunidades en el 
proceso de reconversión productiva 
con capacitación y acompañamiento 
técnico.

 Fortalecer la agroindustria en los te-
rritorios, articulada a proyectos energé-
ticos con uso de recursos locales.

 Plan maestro de infraestructura re-
gional que impulse la tecnificación del 
campo, la comercialización de produc-
tos y las energías renovables.

Desarrollo y fomento 
tecnológico

 Materializar la producción masiva de 
hidrógeno para impulsar una economía 
productiva que se fundamente en ener-
gía de bajas emisiones.

 Esquema de tarifas de acuerdo con 
la realidad del sector y la entrada de 
nuevas tecnologías (costo energía FN-
CER).

 Fomentar empresas de base tecno-
lógica que quieran implementar tecno-
logías alternativas.

 Creación de comités técnicos de 
energías renovables con el fin de ela-
borar planes piloto para la implementa-
ción de estas tecnologías.

Infraestructura

 Mejorar las redes de media y alta 
tensión para aumentar la eficiencia y 
reducir las pérdidas.

Acceso a la energía

 Generación descentralizada de la 
energía usando el potencial de cada te-
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Propuestas

rritorio para garantizar el acceso en las 
zonas más remotas.

 Distritos térmicos. Este concepto 
puede ser aplicado a los modelos de 
comunidades energéticas.

Aspectos institucionales y de 
política energética

 Fortalecer la articulación entre los 
ministerios.

 Fortalecimiento de la Superinten-
dencia de Servicios Públicos.

 Establecer la metrología en Colom-
bia con presencia del instituto Nacional 
de Metrología en las regiones apalan-
cando los parques tecnológicos.

 Incrementar los esfuerzos de forma-
lización de la minería ilegal.

 Creación de una agencia nacional 
para la transición energética.

 Fortalecimiento de entidades del 
sector como la UPME y la CREG.

 Descentralizar el Ministerio de Mi-
nas y Energía; mayor presencia de sus 
funcionarios en las regiones.

 Mejorar la formación de los funcio-
narios y contratistas que están involu-
crados en la TEJ.

 Concordancia con los ODS para me-
jorar la seguridad alimentaria, la calidad 
del agua, la salud de la población, entre 
otros aspectos.

Academia y Sindicatos
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Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Propuestas

Regulación

 Aumentar los incentivos con el pro-
pósito de que sean más asequibles 
las tecnologías asociadas a energías 
renovables.

 Incluir al gas en la definición de 
comunidades energéticas.

 Creación de un fondo con recursos 
estatales (regalías), de la empresa 
privada (tributación) y de la comunidad 
internacional para la inversión social y 
ambiental enfocada en la TEJ.

 Involucrar a las empresas de energía 
en la financiación de proyectos de 
comunidades energéticas.

 Crear un mecanismo de seguimiento 
a la regulación de la transición.

Educación y comunicación

 Educación enfocada en crear hábi-
tos sostenibles de consumo.

 Creación de un observatorio de 
transición energética.

 Los programas de responsabilidad 
social de las empresas deben apoyar al 
Gobierno nacional en los procesos de 
fortalecimiento y capacitación de acto-

res en temas energéticos y ambienta-
les.

 Crear proyectos educativos de alto 
nivel para el desarrollo tecnológico del 
sector energético.

Investigación e innovación

 Fortalecer la Ley de Ciencia y Tec-
nología e Innovación en investigacio-
nes aplicadas.

 Articulación con los procesos de in-
vestigación que desarrollan universida-
des y centros de investigación.

 Creación o fortalecimiento de cen-
tros de innovación que construyan 
nuevas tecnologías, pero que también 
trasmitan el conocimiento a las comu-
nidades locales y contribuyan a la inte-
gración de actores.

 Las universidades y los centros de 
desarrollo tecnológico deberían tener 
laboratorios para la creación de prototi-
pos de tecnología y modelos a pequeña 
escala con miras a desarrollar tecnolo-
gía propia.

 Regulación que impida la consolida-
ción de un proyecto corporativista, que 
ejecuten las grandes empresas. Debe 
dársele prioridad a los proyectos loca-
les, rurales, de la comunidad, y no a lo 
macro.
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Aspectos laborales

 Diálogo social y libertad sindical.

 Creación de un fondo para aten-
ciones sociales. Los trabajadores que 
dejen la minería deben contar con un 
programa de beneficios pensionales.

 Una planeación incluyente que in-
corpore empleo de calidad, formal y con 
equidad de género, elevando los están-
dares de protección social del trabajo.

 Dentro de los planes de desarrollo a 
nivel local se deben incluir programas 

integrales de reconversión laboral para 
la transición.

 Salarios justos y equidad en las di-
ferentes actividades de la cadena ener-
gética.

Gobernanza

 Un sitio web que permita compartir 
información relevante.

 Facilitación en procesos de negocia-
ción entre partes interesadas (comuni-
dad, empresariado e instituciones).

Diálogo 10
con Academia y Sindicatos

Propuestas

Academia y Sindicatos
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Ciudad: 
Cali, Valle del Cauca
Villavicencio, Meta

Objetivo: 
Conocer las percepciones y propuestas del sector sindical alrededor de la TEJ.

Participantes:  
Organizaciones de jóvenes de diferentes regiones del país, incluyendo consejos muni-
cipales y departamentales de juventud, delegados de diferentes sectores y procesos 
sociales, étnicos, académicos, institucionales, estudiantiles, ambientalistas, de diversi-
dades, mujeres, populares y gremiales.

Número de participantes: 92 - Cali   / 158 - Villavicencio

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en mesas de trabajo y abordaron varias temáticas: 

1) Visiones para la TEJ: ¿Cuál debería ser su propósito, quiénes son sus beneficiarios 
y cómo se debe lograr?

2) Iniciativas juveniles para la TEJ: en este punto se presentaron las iniciativas que 
estaban desarrollando y que se podrían desarrollar en relación con la TEJ. Finalmente, 
se propusieron acciones de cambio/principio/valor que debe realizar toda comunidad 
en la construcción de una cultura para la transición energética justa.

 Diálogos 11 y 12
con Jóvenes

Consulta informe web

04  febrero 2023
23  marzo 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

36 (39.6%)

18.7%

91

54 (59.3%)

17 (18.7%)Ambiental

 Diálogos 11 y 12
con Jóvenes

100%

Económico 

Ambiental

Sociocultural

16 (21.1%)

14.5%

76

68(89.5%)

11 (14.5%)Político Institucional 

Aportes

Jóvenes 1

Jóvenes 2

100

Reflexión/comentario 

Proyecto

Oportunidades / Propuestas

Barreras 

500

11

2Impacto

45

12

98101

Jóvenes 12



Con jovenes 1 - Cali
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Aportes recibidos

En relación con la visión se identificaron 
los siguientes aspectos:

¿Hacia dónde debe ir la TEJ?

 Debe implicar un cambio en el modelo 
de desarrollo actual.

 Debe ser integral, no solo tecnológica 
o económica.

 Ha de crear sentido de pertenencia 
para transformar y generar tejido social.

 Armonizar con la naturaleza, disminu-
yendo los daños a los ecosistemas y a 
nuestra sociedad.

 Cambio progresivo hacia nuevas ener-
gías alternativas que cubran todas las 
necesidades energéticas del país.

 Consumo justo y consciente, con una 
transformación cultural.

  Justicia tarifaria.

 Democratización de las tecnologías 
que permita el acceso al servicio ener-
gético.

 Soberanía energética porque, aparte 
de conseguir una energía limpia, no de-
bemos depender de otros países.

 Disminuir la brecha de la desigualdad y 
garantizar la justica social.

 Industrialización responsable del cam-
po.

 Acceso a un servicio continuo y de ca-
lidad.

 Mejorar la soberanía y seguridad ali-
mentaria disminuyendo la desnutrición.

 Debe permitir el cambio de los hidro-
carburos y combustibles fósiles por las 
energías limpias.

  Cambio de modelo económico pen-
sando en el potencial de recursos natu-
rales como el agua.

  Dignificación de la vida.

  Reconciliación con el medio ambiente.

 Impulsar mejores sistemas de trans-
porte, agricultura, económicos, de turis-
mo y de educación.

  Pasar de lo individual a lo colectivo.

  Luchar contra el cambio climático.

  Minimizar los impactos externos.

  Mejorar las infraestructuras.

 Democratizar el conocimiento

 Diálogos 11 y 12
con Jóvenes
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¿Para quién?

 Para todos los colombianos, especial-
mente aquellos que se encuentran en 
condición de vulnerabilidad y margina-
lidad, así como los que han sufrido en 
mayor medida el impacto de la violencia.

 Para las generaciones futuras.

 Para todas las formas de vida del pla-
neta.

 Para las personas cuya subsistencia 
depende de la explotación de minería y 
combustibles fósiles.

 Para los jóvenes, considerando el im-
pacto laboral que estas nuevas tecnolo-
gías causarán. 

 Para todas las formas de vida del pla-
neta.

 Para los ecosistemas y los recursos 
naturales.

¿Cómo?

 Diálogo permanente.

 Enfoque diferencial.

 Distribución equitativa de los benefi-
cios.

 Impulsar y potenciar actividades eco-
nómicas populares.

 Buscar la economía circular. 

 Promover el apoyo de las industrias.

 Que los proyectos de nuevas energías 
tengan en cuenta a la comunidad para 
su implementación y no impacten nega-
tivamente su territorio.

 Diversidad de generación de energía, 
de acuerdo con el territorio y sus forta-
lezas.

 Desestimular la obsolescencia progra-
mada.

 Pedagogía para la conservación de la 
naturaleza.

 Apoyo a las iniciativas juveniles.

 Estimular el aporte de la academia.

 Impulsar una sociedad de conocimien-
to.

 Llevar el país a la vanguardia del cam-
bio tecnológico.

 Diversificación de la oferta laboral en 
función de la sociedad y no de los gran-
des intereses económicos.

 Implementación y seguimiento de polí-
ticas ambientales y energéticas.

 Participación ciudadana para definir 
políticas públicas considerando diferen-
cias en los contextos de aplicación de 
estas. 

 Respeto hacia las culturas.

Aportes recibidos

 Diálogos 11 y 12
con Jóvenes



Con jovenes 1 - Cali
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 Diálogos 11 y 12
con Jóvenes

 Fortalecimiento de la educación am-
biental. Esta debería implementarse en 
las instituciones desde los primeros ni-
veles de escolaridad para así impulsar 
cambios positivos en la cultura. Más es-
pacios para capacitación, desarrollo de 
foros y talleres que permitan compren-
der los nuevos modelos de generación 
de energía.

 Articulación con instituciones públicas 
y privadas.

 Fortalecimiento de los diferentes sec-
tores económicos.

 Sensibilización de la comunidad: iden-
tificar los problemas y desastres ocasio-
nados por el mal uso de los recursos.

 Impulsando el uso de biocombustibles.

 Establecer alianzas corporativas.

 Trabajar en conjunto por un planeta 
sostenible.

 Promover una agricultura sostenible.

 Cambiar el tipo de energía que se usa 
en el transporte.

Iniciativas que se puedan 
desarrollar

Procesos organizativos de carácter 
popular.

Acciones de veeduría liderada por jó-
venes.

 Formación y empoderamiento de li-
derazgos juveniles que creen conciencia 
de las necesidades ambientales. 

 Sensibilización en transición energé-
tica.

 Sensibilización de la sociedad sobre 
los impactos ambientales y climáticos 
que nos afectan para concientizar sobre 
la necesidad de aprovechar los recursos 
en la generación de energía.

 Programas de educación superior re-
lacionados con las tecnologías no con-
vencionales de producción energética.

 Incluir en los PRAE la TEJ para que 
desde el colegio se tenga conciencia del 
funcionamiento y la distribución de la 
energía y se conozcan los recursos del 
entorno propio.

 Programa de recicladores comunita-
rios.

 Programa de movilidad sostenible.

 Estudio técnico que permita conocer 
el potencial energético del país.

Aportes recibidos



Con jovenes 2 - Villavicencio
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 Diálogos 11 y 12
con Jóvenes

 Implementación de proyectos de tec-
nologías limpias en las zonas rurales del 
país.

 Invernaderos con paneles solares y 
riego automatizado para producir hor-
talizas y a futuro asegurar la soberanía 
alimentaria.

 Cuidado y preservación de espacios 
de vida como ríos, lagunas, páramos, 
bosques y selvas. 

 Crear una compañía que lidere el 
abastecimiento energético nacional me-
diante la diversificación.

 Diversificación de las fuentes de 
energía. Proyectos de energías reno-
vables, uso de combustibles sintéticos, 
energías renovables de bajo carbono y 
combustibles más eficientes.

 Ser críticos y pensar con y para la 
gente.

 Pensar en comunidades energéticas 
para el autoconsumo con venta de ex-
cedentes.

 Búsqueda de oferta y programas en 
Ecopetrol para estudiantes de colegio.

 Cooperación entre Ecopetrol y la 
Universidad Nacional para creación de 
laboratorios, cursos y programas.

 Promoción de un pensamiento crítico 
y de habilidades para la innovación.

 Capacitación para las veedurías ciu-
dadanas.

 Reconocer a los jóvenes como vícti-
mas climáticas.

 Articulación entre instituciones, es-
pecialmente el Ministerio de Educación 
y el Ministerio de Minas y Energía.

 Transformación cultural para un con-
sumo responsable.

 Programas académicos que fomen-
ten la empleabilidad de los jóvenes.

 Ofrecer programas de educación su-
perior para la transición.

 Hacer un debate técnico presentan-
do alternativas claras y precisas que 
reduzcan tanto el impacto ambiental 
como la pérdida de empleos y recursos 
en las entidades territoriales.

 Dar a los líderes sociales y ambien-
tales garantías de seguridad y otras ga-
rantías.

 Producción agropecuaria limpia y 
consciente.
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Ciudad: 
Santa Marta,
Magdalena

Sitio
Universidad del 

Magdalena

Objetivos: 
1) Socializar la apuesta de TEJ y su relación con mujeres y personas diversas en el 
sector minero-energético.

2) Diagnosticar la percepción sobre la participación de mujeres y personas diversas en 
el sector minero-energético.

3) Establecer perspectivas para la TEJ en su relación con mujeres y personas diversas.

4) Identificar mecanismos para lograr una participación efectiva de mujeres y perso-
nas diversas en el marco de la TEJ.

Participantes:  
Organizaciones de mujeres o que trabajan la situación de las mujeres y la diversidad 
de género

Número de participantes: 112

Metodología:  
Las participantes se distribuyeron en mesas en donde se abordaron los temas plan-
teados en los objetivos. En relación con el primer objetivo, se hizo una charla en 
plenaria, en la cual se explicó qué es la TEJ y cuáles son sus principios.
En relación con el diagnóstico, se hizo énfasis en la participación de las mujeres y las 
personas diversas en el sector minero-energético y las VGB (violencias basadas en 
género) que allí se presentan.
En relación con las perspectivas, se averiguó sobre las posibilidades de que la TEJ 
aporte a la calidad de vida en cuanto a labores de cuidado, ejercicio profesional equi-
tativo y prevención de VBG. En cuanto a los mecanismos de participación, se ave-
riguó sobre las acciones concretas para mejorar las condiciones de participación de 
mujeres y personas diversas en el sector minero-energético. 
Al final se realizó una plenaria en donde se socializaron los resultados.

Consulta informe web

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad

11
marzo 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

11 (10.0%)

9.1%

110

30 (27.3%)

10 (9.1%)

Ambiental

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad

Mujer, genero y diversidad
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Ambientales

  Se han afectado la flora y la fauna.

  Desechos socioambientales, contami-
nación atmosférica, hídrica y marina.

  Afectación al territorio (tren).

  Desvío de ríos (ej.: río Ranchería).

  Privatización de fuentes de agua.

  Las comunidades no pueden satisfa-
cer las necesidades básicas de disposi-
ción de agua para consumo y seguridad 
alimentaria.

  Las partículas de carbón que disper-
sa el tren en su trayectoria no permiten 
que la agricultura tradicional tenga éxi-
to ya que contaminan los cultivos.

  Debilitamiento de los ecosistemas 
para extraer un mineral que debe que-
darse bajo tierra.

  Género

  Violencia estructural de todo tipo (fí-
sica, psicológica, sexual, patrimonial y 
económica) contra la mujer.

  Las mujeres no han tenido la posibi-
lidad de acceder a empleos dignos y de 
calidad.

  Falta formación en carreras de cien-
cias e ingenierías.

  Riesgo de empobrecimiento y falta de 
oportunidades para las mujeres.

  Incremento de la prostitución de mu-
jeres, niñas y adolescentes.

  Embarazos no deseados, enfermeda-
des de transmisión sexual y violencia de 
género.

  Violencia y amenazas en el sector 
contra mujeres y personas diversas.

  Salarios bajos en comparación con los 
de los hombres.

  Trato indigno por parte de compañe-
ros o jefes.

  Afectaciones espirituales al romper o 
limitar el vínculo que la mujer tiene con 
su territorio.

  Problemas de salud mental a causa 
de las amenazas contra lideresas socia-
les y ambientales.

  Las mujeres se sientes tristes y en-
gañadas por las empresas mineras en 
los lugares en donde estas hacen pre-
sencia.

  En muchas de las jornadas de salud 
adelantadas por empresas como Drum-
mond a las mujeres  no se les entrega-
ban sus historias clínicas, imposibili-
tando la oportunidad velar por su salud 
mediante pruebas sólidas. 

Aportes recibidos

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad

Impactos
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Económicas

 Cambios en la vocación productiva del 
territorio. El trabajo se ha trasladado a 
las empresas mineras creando depen-
dencia económica.

  Afectación negativa en los niveles 
de producción de las actividades eco-
nómicas tradicionales como la pesca 
artesanal.

 Las empresas mineras han desplaza-
do a las comunidades y modificado las 
dinámicas económicas de los territo-
rios, y ponen en peligro las tradiciones 
ancestrales. 

Socioculturales

 Inseguridad por falta de alumbrado 
público.

 Daño de electrodomésticos por mal 
servicio de energía.

 Problemas de salud (respiratorios y 
cardiovasculares) entre las comunida-
des que viven cerca de la línea férrea 
por donde se transporta el carbón.

 Afectación de las viviendas por la vi-
bración que produce el tren.

 Constantes accidentes en la vía férrea.

 Afectaciones al territorio Wayúu que 
ponen en peligro la permanencia de 
esta comunidad al deteriorar sus sabe-
res ancestrales, costumbres y cultura.

 Ruptura del tejido social, pérdida de 
territorio y desarticulación de redes de 
subsistencia.

 Afectación a la cultura ancestral por 
transición sin consulta previa.

 Violencia contra los líderes. Amena-
zas de muerte y asesinatos de líderes 
y lideresas que alzan su voz en contra 
de las afectaciones que sufren el medio 
ambiente y las comunidades.

 División de comunidades y ruptura 
del tejido social, lo que impacta de una 
forma más agresiva a las mujeres por 
ser las que se encargan de formar y cui-
dar a la familia dentro de las practicas 
ancestrales.

 El sector minero-energético ha causa-
do angustia y miedo en los territorios, 
principalmente porque las comuni-
dades en muchas ocasiones han sido 
desplazadas.

 Despidos de forma repentina en las 
empresas minero-energéticas.

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad

Impactos
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Impactos

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad

Barreras para la implementación de la TEJ

Económicas

 La mayoría de las comunidades aleda-
ñas a los proyectos minero-energético 
no cuenta con el servicio de energía.

 Altos costos en las tarifas del servicio 
de energía, mala calidad de este y ca-
rencia de control sobre aquellas. 

 Las prácticas de los proyectos de 
energías limpias son las mismas que las 
de las industrias extractivas (despojo, 
desinformación, ineficiencia energética).

 No hay instalaciones de redes sufi-
cientes para las diferentes comunidades 
y barrios.

Político-institucionales

 No hay recursos para implementar las 
leyes que intentan respaldar los dere-
chos de las mujeres.

 Poca o deficiente presencia del Esta-
do, en especial para atender los requeri-
mientos de las comunidades, no así los 
de las empresas.

 Corrupción en las entidades que pres-
tan los servicios y las gubernamentales.

 Inconformidad con el manejo de los 
recursos del SGR (Sistema General de 
Regalías).

Político-institucionales

 Los procesos identitarios y las luchas 
de las comunidades contra las conse-
cuencias negativas de la actividad mi-
nera en los territorios han reconfigura-
do los principios e intereses políticos al 
confrontar la perspectiva que aquellas 
tienen de la transición energética (a fa-
vor, en contra, etc.) con la de las empre-
sas mineras y de servicios.

 El Estado colombiano ha jugado un 
papel encubridor con las empresas mi-
neras, vulnerando los derechos de las 
comunidades en los territorios.

 Sufrimiento y muerte de muchas lide-
resas y lideres. 



105
Sistematización  Diálogos Nacionales

Género

 La participación de las mujeres dentro 
del sector ha sido baja.

 La participación de las personas diver-
sas es aún menor. No hay inclusión de 
esta población en el sector.

 Las garantías para que las mujeres 
puedan trabajar y cuidar a sus hijos son 
deficientes.

 Menor acceso de las mujeres a educa-
ción y tecnología.

 La mujer campesina sufre un extremo 
nivel de pobreza energética, porque his-
tóricamente ha sido excluida del acceso 
a la energía.

 Las cargas de la mujer rural incluyen la 
búsqueda de leña como fuente de ener-
gía, lo que limita sus posibilidades de 
acceso a educación y de participación 
en procesos organizativos y políticos.

Socioculturales

 El sector minero-energético no garan-
tiza condiciones laborales.

 Acceso a servicios de energía limitado 
en zonas rurales o aisladas.

 Cierre de minas sin planificación (in-
temperie laboral).

 Las actividades mineras producen en-
fermedades, pero el sistema de salud 
colombiano respalda al sector mine-
ro-energético.

Barreras para la implementación de la TEJ

Mujer, genero y diversidad

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad
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 Debe haber investigación a escala 
local sobre los impactos ambientales de 
los proyectos del sector minero-ener-
gético.

 Crear comunidades energéticas.

 Gestión local de la energía. Creación 
de sistemas agrovoltaicos.

 Descentralizar los monopolios que 
tienen las empresas de energía.

 Garantías para la participación la-
boral equitativa de mujeres en espacios 
del sector minero-energético. 

 Remuneración de las mujeres por su 
participación central en la economía del 
cuidado. 

 Crear guarderías en el trabajo para 
que las mujeres puedan garantizar el 
cuidado de sus hijos mientras trabajan, 
lo que reduciría sus niveles de ansiedad 
y estrés.

 Flexibilidad en los horarios laborales 
para las mujeres.

 Reconversión laboral de mano de 
obra femenina enfocada en las fuentes 
alternativas de energía.

 Consulta previa con las comunida-
des indígenas (wayúu) para la consoli-
dación de una TEJ con enfoque de gé-
nero.

 Crear y fortalecer veedurías para la 
TEJ.

 Mejorar la aplicación de leyes y con-
denas en casos de violencia de género.

 Crear un documento CONPES (Con-
sejo Nacional de Política Económica y 
Social) referido al género.

 Crear una política de TEJ que enfren-
te el cambio climático con un enfoque 
de género. 

 Mejorar la oferta educativa abrien-
do otros campos, como el manejo de la 
tecnología. Esto mejoraría los ingresos 
de las mujeres y aumentaría su inde-
pendencia. 

 Las universidades deberían ofrecer 
programas técnicos gratuitos para ca-
pacitación de las mujeres en la TEJ. 

 Crear campañas de educación y 
sensibilización en lo que respecta a las 
VBG.

Propuestas

Diálogo 13
Mujer, género y diversidad
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Ciudad: 
Bogotá

Sitio
Pontificia 

Universidad 
Javeriana

Objetivo: 
1) Explorar con los participantes el rol que puede jugar la TEJ en el cambio de un mo-
delo económico basado en la extracción a uno basado en la producción.

2) Determinar las barreras o habilitadores identificados para la TEJ y las estrategias 
desarrolladas o a desarrollar para implementar estos o superar aquellas.

3) Fortalecer la gobernanza de los actores involucrados en la TEJ.

4) Identificar propuestas para la creación de comunidades energéticas. 

Participantes:  
Diferentes organizaciones de la sociedad civil, como ONG ambientalistas, centros de 
pensamiento, asociaciones de profesionales, redes académicas, organizaciones cam-
pesinas, gremios y empresas del sector demanda, agencias y entidades de cooperación

Número de participantes: 69

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en tres mesas de trabajo, cada una de las cuales abor-
dó un taller: 

Taller 1: transición hacia un modelo económico productivo.

Taller 2: barreras y habilitadores, fortalecimiento de la gobernanza para la TEJ.

Taller 3: propuestas para promover comunidades energéticas.

Finalmente, se realizó una plenaria en donde los delegados de las diferentes mesas pre-
sentaron las conclusiones de su trabajo. 

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Consulta informe web

18
 marzo 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Tipo de aporte 

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

41 (28.5%)

4.2%

144

94 (65.3%)

6 (4.2%)Ambiental

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

15050

Barreras

Reflexión/comentario

Oportunidades / Propuestas

Proyecto

1000 200

6

5Impacto

87

38

98
149



Organizaciones de la sociedad civil
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Impactos

Ambientales

 Impacto ambiental de los residuos de 
paneles y baterías.

Socioculturales

 El extractivismo ha provocado violen-
cia, miedo y otras afectaciones sociales.

 Algunas empresas del Estado, como 
Isagen, se han vuelto un “demonio” en el 
Magdalena medio, al interponerse como 
una barrera entre el beneficio que pue-

den obtener comunidades aisladas y los 
beneficios económicos de la empresa.  

  Las empresas, a pesar de “promover” 
la transición energética, no socializan a 
las comunidades dicha iniciativa, desin-
formando y de cierto modo mintiendo 
con respecto a la materialización de be-
neficios para la comunidad.

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Barreras

Económicas

 Desconfianza por parte de las comu-
nidades hacia la TEJ. No hay garantías 
para ellas a nivel económico y ambien-
tal con la implementación de estas zo-
nas energéticas .

 En este momento nuestra economía 
esta primarizada y nos enfocamos en 
explotar y exportar, mas no en modificar 
para dar valor agregado. Las variaciones 
en costos ocurren por coyunturas que 
van más allá de algún tipo de decisión 
tomada dentro del país. La pandemia 
fue un claro ejemplo de esto: el precio 
del petróleo llegó a bajar un 70 %. 

 La transición puede convertirse en un 
asunto corporativo.

 No existe una fuente de energía que 
pueda mantener los consumos de la era 
del petróleo.

 Dilema de considerar el gas como un 
combustible de transición, por el riesgo 
tan alto de superar el límite de 1,5 oC 
del IPCC.

 El gremio petrolero busca obstaculizar 
la transición, continúa con tácticas para 
impulsar el desarrollo de su sector.

 Falta de infraestructura para desarro-
llar la TEJ. 



Organizaciones de la sociedad civil
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Barreras
 Posible monopolización por parte de 

actores extranjeros.

 Posibles sobrecostos por una mala 
transición en diferentes sectores.  

 Los estudios para la transición ener-
gética son muy costosos.

  Existen riesgos en la aplicabilidad de 
proyectos de este tipo, dada la inver-
sión que requieren. 

 La transformación también depende 
de la minería de extracción de silicio 
para la producción de paneles.

 El desmonte de plantas de carbón no 
es viable a corto plazo debido a que, 
de hecho, muchas hasta ahora se en-
cuentran en proceso de construcción y 
puesta en marcha.

 Falta más formalidad en los estudios 
ambientales para poder tomar decisio-
nes reales y serias sobre el manejo de 
las tecnologías a implementar en los 
diferentes entornos.

Político-institucionales

  En Chocó y Antioquia no hay control 
de la explotación minera ilegal.

 Las empresas del sector eléctrico ha-
cen lo que quieren sin ningún tipo de 
regulación.

 Reformas y trabas para el retorno de 
inversiones: las empresas prefieren irse 
a un país donde no haya nuevos im-
puestos que afecten sus ganancias. 

 Falta de normas y regulación sobre el 
cierre de minas.

 Falta articulación entre las diferentes 
entidades.

 Corrupción.

 Las consultas previas y el licencia-
miento ambiental son procesos muy 
complicados que demoran los proyec-
tos.

 Poca capacidad industrial del país.

Socioculturales

 Se necesita educación que no sea 
para el título, sino para implementar y 
actuar.

 Falta mano de obra calificada.

 Ciertas tradiciones culturales en la 
cocción de alimentos (uso de leña).

 Acceso a la tierra.

  Poco conocimiento para producir sin 
impactar los ecosistemas.

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil
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Barreras
 Tener en cuenta factores culturales 

como la falta de métodos de comuni-
cación con las comunidades descentra-
lizadas. 

  Falta visibilidad para que los dife-
rentes actores puedan participar en la 
transición energética.

 Falta interés por parte de la comuni-
dad en general.

 No hay espacio para el desarrollo de 
la juventud en temas laborales y de in-
novación y promoción de la ciencia y la 

tecnología, no se le da el valor que se 
merece.

  Falta de confianza en las instituciones 
porque no se cumplen promesas ni ob-
jetivos de gobierno.

  No existe justicia socioeconómica 
con las comunidades que sacrifican su 
espacio y entorno para la extracción de 
minerales o el establecimiento de ter-
moeléctricas e hidroeléctricas. 

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Propuestas

Ambientales

 Construcción de escenarios relacio-
nados con monitoreo de efectos climá-
ticos.

 Mejora de la red de monitoreo de va-
riabilidad climática.

 Arreglar el daño de cada uno de los 
modelos de la economía extractivista.

 Promover estudios en restauración 
ecológica y compensación de daños ya 
generados.

Económicas

  Implementar un programa de com-
petitividad para que los ingresos por 
otros productos reemplacen los que 
generan el petróleo y el carbón.

 Seguridad energética que garanti-
ce el abastecimiento eficiente y a bajo 
costo.

  Transición económica en el campo 
financiada con los recursos destinados 
a la paz y la sustitución de cultivos a ni-
vel regional y local.



Organizaciones de la sociedad civil
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Propuestas
  Identificar las ventajas para nuevos 

sectores e impulsar negocios sosteni-
bles mediante incentivos. 

  Alianzas internacionales que ofrez-
can apoyo profesional. Proponer a 
países más avanzados que instalen su 
tecnología acá.  

 Invertir las regalías en propuestas 
económicas alternativas para cuando 
justamente no haya más regalías.

 Adelantar pilotos de comunidades 
energéticas, reconociendo las barreras 
y evaluando maneras de superarlas.

  La energía que se produce en las re-
presas no es limpia, deberíamos cam-
biar la categoría de las represas como 
fuentes de energía limpia. 

 Repotenciar el campo desde un 
punto de vista agroecológico.

  Reforma agraria.

 Apoyo tecnológico para garantizar 
eficiencia y competitividad a nivel in-
ternacional.

 Adoptar herramientas e instrumen-
tos que usen FNCER para cautivar el in-
terés de la población joven en el campo.

 Eliminar la intermediación en la ge-
neración de la cadena fotovoltaica.

 Firmar acuerdos con países vecinos 
que garanticen una estabilidad energé-
tica adecuada a las aspiraciones que se 
tengan.

  Producción nacional de tecnología.

  Reconocer la importancia del po-
tencial minero ya que se necesita de los 
minerales para seguir avanzando en la 
transición.

  Las comunidades energéticas deben 
estar ligadas a proyectos productivos.

  Involucrar verdaderamente a las co-
munidades en el desarrollo del modelo 
económico productivo para impactar de 
manera positiva a los agentes sociales 
de las diferentes comunidades.

  Diversificación de la economía me-
jorando la institucionalidad y normativi-
dad al respecto.

 Vinculación de las comunidades 
dentro del diseño, la ejecución, la pues-
ta en marcha y el mantenimiento de los 
diferentes proyectos de generación de 
energía eléctrica que se estén adelan-
tando.

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil
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Propuestas

Político-institucionales

 Fortalecimiento institucional de au-
toridades ambientales, energéticas y 
demás. Que haya presencia de autori-
dades en lugares alejados para brindar 
garantías.

  Poner límites normativos a las emi-
siones fugitivas de gas.

 Articulación institucional.

  Modificación de la actual ley para 
mejorar los trámites del proyecto de 
transición.

  Evaluar la posibilidad de una agen-
cia que se dedique exclusivamente a la 
política pública sobre los diferentes pro-
yectos de energía a nivel nacional, de-
partamental y local.

Socioculturales

 Crear espacios de participación con 
entidades de control ya que no hay voz 
de los usuarios.

  Participación de la comunidad en las 
decisiones sobre proyectos.

  Dar a conocer a la comunidad casos 
de éxito en otras partes del mundo en 
relación con la transición energética.

 Las comunidades deben recibir 
acompañamiento pedagógico para que 
aprendan a gestionar.

 Programa de transformación educa-
tiva. 

 Fortalecer habilidades de comunida-
des para tener discusiones en lenguaje 
técnico.

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil

Organizaciones de la sociedad civil
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Propuestas
Promover centros de investigación 

(ciencia, tecnología e innovación) en 
ciudades intermedias. 

  Estructurar redes de conocimiento 
para fortalecer la gobernanza.

  Favorecer acceso de las comunica-
des a la información.

  Involucrar estudiantes en el proce-
so de formalizar el conocimiento en las 
comunidades.

 Generación de empleo relacionado 
con el cambio de la matriz energética.

 Impulsar la fuerza laboral local.

 Fortalecer la creación de empleos 
verdes para fortalecer la economía cir-
cular.

  Vincular las comunidades a asocia-
ciones campesinas. Replicar buenas 
prácticas en el proceso de formación 
para afianzar conocimientos. 

 Desmilitarización de sectores en 
comunidades que se puedan ver afec-
tadas por la implementación de proyec-
tos.

 Crear un instituto que entienda cada 
uno de los temas y responda a cada 
uno de los planteamientos sociales y 
económicos.

 Pensar desde las comunidades ya 
que estas suelen ser ignoradas, pero 
pueden verdaderamente aportar. Pro-
curar una transformación propositiva 
mediante el diálogo Gobierno-comuni-
dad. 

  Innovación, conocimiento científico 
e investigación para beneficiar a las 
comunidades que pueden implementar 
este tipo de metodologías.

  Capacitar a la comunidad a nivel 
técnico sobre el uso, la supervisión y el 
mantenimiento de las tecnologías que 
involucran el concepto de comunidades 
energéticas.  

  Definir y socializar de manera con-
creta entre las diferentes comunidades 
el concepto de comunidades energéti-
cas, evidenciando sus diferentes bene-
ficios sociales, económicos y culturales.

Diálogo 14
Organizaciones de la 

Sociedad Civil
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Ciudad: 
San Andres de

Tumaco, 
Nariño

Sitio
Hotel Villas 

del Sol

Objetivo: 
1) Divulgar la visión del gobierno sobre la TEJ.
2) Conocer la visión de la comunidad en torno a la TEJ para cada uno de los ejes te-
máticos.
3) Identificar proyectos o iniciativas de la comunidad para promover la TEJ.
4) Socializar las conclusiones de cada mesa de trabajo. 
5) Desarrollo de agenda alterna (diálogo de alto nivel con actores clave del territorio,el 
gobierno regional y nacional, los empresarios, la Embajada  y la cooperación interna-
cional. 

Participantes:  
Autoridades y organizaciones de comunidades afrodescendientes e indígenas, empre-
sas del sector, gremios, sindicatos e instituciones del Estado que tienen presencia en 
el litoral Pacífico

Número de participantes: 116

Metodología:  
Los participantes se distribuyeron en tres mesas de trabajo:

1) Comunidades energéticas.
2) Gas, combustible y biogas para la TEJ.
3) Movilidad sustentable.
En cada una de estas mesas se hicieron dos conversatorios a lo largo de la jornada:
Conversatorio 1: visión de la comunidad en torno a la TEJ.
Conversatorio 2: proyectos o iniciativas de la comunidad para promover la TEJ.
Al final del evento se organizó una feria de servicios a proyectos productivos para el 
desarrollo de las economías populares. 

Diálogo 15
Litoral Pacífico

Consulta informe web

31
 marzo 2023

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Resultados

Categoría

100%

Económico 

Político Institucional

Sociocultural

24 (25.5%)

4.3%

94

36 (38.3%)

4 (4.3%)Ambiental

Diálogo 15
Litoral Pacífico

Litoral pacífico



Litoral pacífico
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Impactos

Político-institucionales

  Cedenar no tiene proceso de licencia-
miento ambiental.

Socioculturales

  Enfermedades de las personas por 
minería (mercurio).

  En lo que respecta a género, las mu-
jeres se levantan a las 4 a. m. a preparar 
sus productos en leña, y por eso y el 
carbón han quedado ciegas.

  Narcotráfico.

Diálogo 15
Litoral Pacífico

Barreras

Económicas

  Desde 2021 no ha sido posible entre-
gar el plan de expansión.

  El servicio energía es pésimo.

  Existe una cultura del no pago en el 
Pacífico y por eso muchos prestadores 
han tenido problemas de financiamien-
to.

  Hay dos cuellos de botella que im-
piden avanzar en la cadena producti-
va: por una parte, los altos costos de 
la energía y, por otra, el aislamiento. 
Ambos impiden avanzar en acuicultura 
pues las pesqueras quiebran por los al-
tos costos de la energía. Con un centro 
de desarrollo de productividad la idea 
sería hacer pilotos con el acompaña-
miento del ministerio y romper el para-
digma de que la solución es la energía 
convencional. 

  No se han identificado bien las ne-
cesidades energéticas del territorio (por 
ejemplo, IPSE señala 800 vatios pico, 
lo que no es acorde con la cultura re-
gional). En ese sentido, no se conocen 
los proyectos productivos que hay ni 
cuánto se consume. Se requiere imple-
mentar generación distribuida (fuen-
tes hídricas, solar, etc.) y evaluar otras 
fuentes de energía (interconexión con 
Ecuador, granjas solares) para mejorar 
la confiabilidad del sistema, así como 
incluir a todos los actores (comunida-
des, prestador, etc.).

  Los estudios técnicos tienen una fa-
lencia en cuanto a que solo consideran 
el consumo doméstico, cuando en reali-
dad en las casas se desarrollan peque-
ñas actividades económicas para ge-
nerar ingresos en una región con altas 
tasas de desempleo.  

  Indexación de subsidios, que han sido 
lineales en los últimos diez años.

Aportes recibidos
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Barreras

Diálogo 15
Litoral Pacífico

   Las autoridades locales promueven el 
uso de bicicletas como medio de trans-
porte, aunque no existe infraestructura 
adecuada para su uso.

Político-institucionales

  Territorios abandonados, sin presen-
cia del Estado. 

  Falta de voluntad política de las auto-
ridades locales.

Socioculturales

  Falta de espacios para denunciar fa-
llas del sistema.

  Falta de participación de los diferen-
tes sectores. 

Propuestas

Ambientales

 Los mecanismos de solución preven-
tiva no “apagan el incendio” en el mar-
co de riesgos ocasionados por cambio 
climático-minería Ilegal. Falta reforesta-
ción.

 Protección del medio ambiente: la 
transición energética debe hacerse de 
manera responsable, considerando los 
impactos ambientales y sociales de los 
proyectos y asegurando que la produc-
ción y distribución de energía renovable 
sea ambientalmente sostenible.

Económicas

 Por la importante oferta hidrológica 
de Tumaco se podría hacer lo que se 
hace en otros países del mundo: peque-
ñas hidroeléctricas.

 Tumaco produce muchas basuras: 
puede hacer energía con estos dese-
chos.

 Se puede hacer un programa de es-
tufas ecológicas.

 Las comunidades energéticas deben 
adaptarse a las condiciones de cada te-
rritorio.

 Como ZNI (zona no interconecta-
da) hay un marco regulatorio (091 de 
la CREG) que debe actualizarse para 
reflejar la realidad de las comunidades 
porque no podemos aplicar la misma re-
gulación a los que están en el SIN (Sis-
tema Interconectado Nacional). 

 Las comunidades indígenas, afro y 
campesinas y el sector urbano tienen 
muchas ideas para desarrollar la eco-
nomía circular. La transición energética 
es fundamental para esos proyectos 
agroindustriales.

 Cambiar motores de dos tiempos 
por motores de cuatro tiempos, que en 
primera instancia usen diésel pero pau-
latinamente vayan empezando a utilizar 
GLP.
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Propuestas

Diálogo 15
Litoral Pacífico

 Se busca transformar el cacao. No 
lo quieren vender como materia prima, 
sino con valor agregado.  

 Hay que buscar opciones energéti-
cas para las distintas zonas de Tumaco 
ya que sus características son muy di-
ferentes.

 Las soluciones requieren una pers-
pectiva integral: el acceso a la tecnología 
cuesta. No se debe depender del Estado 
para resolverlo todo, las comunidades 
deben garantizar su sostenibilidad.

 El acceso a la energía debe generar 
valor agregado. Los ingresos prove-
nientes de proyectos productivos deben 
contribuir al mantenimiento de los sis-
temas a lo largo del tiempo.

 Subsidios no para el pago energéti-
co, sino para la creación de proyectos.

 Banco-fondo para FNCER con alian-
za directa entre la comunidad y diferen-
tes organizaciones, no solo con paráme-
tros étnicos y de consejo comunitario.

 Promover la energía mareomotriz.

 Oportunidades de empresas regio-
nales para instalación de proyectos FN-
CER.

 El gas combustible hace parte de 
la TEJ; brinda alivio y hace parte de la 
economía popular; requiere de amplia-
ción de cobertura y disponibilidad para 

todas las comunidades. Es necesario 
que el Gobierno nacional brinde subsi-
dios acordes a los costos actuales. Adi-
cionalmente, es necesario que el país 
impulse la tecnología para combustión 
a gas.

 Crear almacenamiento de 3000 t de 
GLP en el puerto de Tumaco para distri-
bución en los mercados residenciales y 
comerciales. 

 Producción de biogás a partir de re-
siduos agrícolas.

 Apertura oficial del puente binacio-
nal Espriella-río Mataje. 

 Desligar el precio del GLP de la refe-
rencia internacional para que disminu-
yan los precios de la materia prima.

 Traer GLP en barco al puerto de Tu-
maco para distribución local y reforzar 
demanda de GLP en todo el litoral.

 Implementación de un sistema de 
transporte acuático sostenible con 
embarcaciones eléctricas o a gas. No 
obstante, falta desarrollar conocimiento 
sobre el asunto.

 Formalización de muelles de cabota-
je (Minenergía y Mintransporte).



Litoral pacífico
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Propuestas

Diálogo 15
Litoral Pacífico

Político-institucionales

 Construir nuevas empresas para 
nuevos tiempos. Pensar en función de 
energías renovables. El tema de la ener-
gía no solo debe depender de Cedenar, 
que es parte de un oligopolio muy arrai-
gado en la política nacional.  

 Crear una comisión técnica en el te-
rritorio, que haga seguimiento, reciba 
todas las inquietudes que emerjan de 
las comunidades y abra espacios pe-
dagógicos sobre todo enfocados en los 
jóvenes. 

 Las administraciones locales pue-
den crear oficinas informativas sobre la 
transición energética porque los gobier-
nos pasan, pero esto debe ser de largo 
plazo, no solamente de un gobierno.

 Transparencia, vigilancia y control 
del servicio de energía.

 Gobernanza desde las comunida-
des.

 Atender los pasivos ambientales por 
derrame de crudo en ríos del Pacifico. 
Caso especial río Mira-Ecopetrol.

Socioculturales

 Para un buen resultado a la hora 
de implementar proyectos bassados 
en energía solar se requiere tener en 
cuenta a la gente del territorio, involu-
crar a las comunidades y capacitar a las 

personas en las tecnologías. Así serán 
ellas mismas las que hagan el mante-
nimiento.

 Fortalecer la academia nacional. El 
SENA debe ofrecer carreras relaciona-
das con fuentes de energía no conven-
cionales y enfoque en la creación de 
empresas y empleos.

 Mesa de seguimiento técnico para 
revisar cada uno de los proyectos, sus 
avances y fases, de modo que se iden-
tifique si sirven o no. 

 El concepto de TEJ necesita mucha 
pedagogía en los diferentes municipios 
a través de las juntas de Acción Comu-
nal y las organizaciones étnico-territo-
riales para que se entienda y asimile lo 
que significa. 

 Brindar oportunidades a operadores 
locales dentro de la cadena energética 
para aprovechar su conocimiento del 
contexto local. 

  En Tumaco la actividad pesquera 
es importante y la movilidad sostenible 
puede tener un impacto significativo en 
la protección del medio ambiente mari-
no y la promoción de prácticas pesque-
ras sostenibles. Además, la movilidad 
sostenible puede mejorar el acceso y la 
conectividad de las comunidades cos-
teras promoviendo un desarrollo más 
equitativo y sostenible.
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Consulta informe web

Diálogos 16 -27
con sindicatos

Diálogo con Sindicatos - Colectivo CNV 
INTERNATIONAAL.

Bogotá 15/09/2022 7

Sindicatos-Colectivo CNV Internationaal Valledupar 29/09/2022 43

Diálogo con Sindicatos - Colectivo CNV 
INTERNATIONAAL.

La Jagua de 
Ibirico

24/10/2022 22

Sindicatos-Colectivo CNV Internationaal Barranquilla 28/10/22 16

Diálogo con sindicatos – SINTRAELECOL. Bogotá 10/11/2022 S/I

Diálogo con líderes sindicales y ambienta-
les.

Bogotá 30/11/2022 9

Diálogo con líderes sindicales y ambienta-
les.

Bogotá 15/12/2022 10

Diálogo con sindicatos – SINTRAELECOL. Bogotá 16/12/2022 S/I

Sindicatos-Sintraelecol Barranquilla  9/02/2023  65 
Diálogo con sindicatos de la Drummond. Bogotá 14/02/2022 S/I

Sindicatos-Sintraelecol Armenia 9/03/2023 33
Sindicatos de la Drummond Bogotá 7

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDhlYWZhOGItODllNS00MzdhLWEzNjctYWYxYTAxNzg5YTcyIiwidCI6ImQ4MjYzNmJlLTZkZDItNGU2NC1hMjg0LTdhMzQwMmYyNGUyNyJ9 
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Objetivos: 
  Conocer las percepciones y propuestas del sector sindical alrededor de la TEJ.

Metodología:  

Diálogo semi estructurado sobre TEJ en donde los participantes aportaron sobre: 
• Visión.
• Impactos.
• Barreras.
• Oportunidades/propuestas.
• Posibles aportes de las organizaciones sindicales.
• Riesgos.

Diálogos 16 -27
con sindicatos

Participantes:  
Delegados de la organización sindical y líderes ambientalistas.

Número de participantes: 212
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Diálogos 16 -27
con sindicatos

Aportes recibidos

Los participantes realizaron los siguien-
tes aportes:

Hacia dónde queremos ir?

  Tarifas económicas y justas.

  Mayor cobertura del servicio de ener-
gía.

 Acceso de las mujeres a los puestos 
de trabajo.

 Mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades.

 Participación efectiva de todos los 
sectores.

 Reducción del impacto ambiental de 
los proyectos del sector minero-ener-
gético.

 Preservar los ingresos de la nación.

 Matriz energética diversificada.

 Facilitar el acceso a las diferentes op-
ciones de energías limpias.

 Sostenibilidad financiera.

 Reconocer las particularidades de 
cada territorio.

 Apalancar la transición energética en 
las dinámicas productivas y empresa-
riales actuales realizando los cambios 
necesarios para enfrentar los factores 
externos, pero preservando la emplea-
bilidad, fomentando la competitividad y 
aprendiendo del avance de otros países.

 Habilitar mecanismos para continuar 
modernizando y fortaleciendo la in-
fraestructura eléctrica de modo que 
pueda soportar los cambios.

 Comunicación honesta con todos los 
actores para asegurar la cabal com-
prensión de la transición.

 Desarrollo tecnológico local.

Ambientales

 Deforestación.

 Sedimentación de las fuentes hídricas.

Socioculturales

 El desplazamiento de la mano de obra 
afecta la economía.

 Precarización de las condiciones la-
borales: al estar tercerizados no podrán 
pertenecer a sindicatos por miedo a ser 
silenciados, impidiendo su oportunidad 
de contratación directa.

Impactos



Colectivo CNV INTERNATIONAAL

SINDICATOS, Bogotá
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Diálogos 16 -27
con sindicatos

Económico

 En el CONPES de transición energéti-
ca los recursos que debe aportar cada 
institución del Estado, como el Ministe-
rio de Industria y Comercio, son esca-
sos. Las organizaciones internacionales 
pueden ayudar a financiar la transición.

 Falta de claridad en la financiación de 
la transición. No existe el recurso eco-
nómico para implementar la TEJ.

 No hay suficientes incentivos a la in-
versión en proyectos de energías reno-
vables.

 Si se da una transición energética 
masiva en todo el mundo, pueden es-
casear los materiales e insumos para la 
construcción de sistemas energéticos 
limpios.

 La automatización en el sector ener-
gético impactará positivamente la pres-
tación del servicio, pero negativamente 
en los trabajadores que las realizan. Por 
eso, es importante contar con los traba-
jadores para integrarlos y hacerlos par-
te activa en esta transición.

 Falta de personal calificado, con la ido-
neidad requerida para llevar a cabo las 
actividades concernientes.

 Dudas sobre las fuentes de los recur-
sos necesarios para apalancar la econo-

mía de la sociedad a la hora de incenti-
var la transición energética.

 Dudas sobre las fuentes de los recur-
sos que el Estado va a usar para remu-
nerar a las empresas por la inversión 
que van a realizar.

 Dudas sobre la estrategia para atraer 
inversión extranjera que potencie la 
transición energética.

Político-institucional

 Código sustantivo del trabajo antiguo 
y con muchos vacíos.

 Falta una ley que regule la TEJ.

 La legislación de cierre minero es muy 
laxa en términos sociales, ambientales 
y laborales.

 No existe legislación para la pensión 
anticipada por alto riesgo.

 Falta voluntad para la aplicación de 
acuerdos internacionales que respon-
sabilicen a las multinacionales por sus 
obligaciones con el medio ambiente y 
las comunidades.

 Legislación laboral del país es anticua-
da.

 Falta de cumplimiento de los acuerdos 
de la OIT.

Barreras
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Diálogos 16 -27
con sindicatos

Barreras

 No hay redistribución de los beneficios 
de los proyectos en los territorios.

 No hay indicadores de sostenibilidad 
para mejorar aspectos operativos y ad-
ministrativos.

 Poca capacidad de las entidades del 
Estado para atender la demanda de pro-
yectos o cumplir la legislación definida.

 La regulación y la política pública no 
están respondiendo a tiempo y de ma-
nera innovadora a los nuevos desafíos 
que plantea la transición energética.

 Vacíos normativos frente a la energía 
adicional que logren producir las pobla-
ciones apartadas que cuenten con un 
generador.

 La sostenibilidad económica y fiscal 
de los municipios requiere un proce-
so gradual que fortalezca la economía 
mientras la TEJ se va integrando a los 
territorios y las comunidades.

 Los impuestos y aranceles a las nue-
vas tecnologías en el país.

 Ambigüedad en las normas dictadas 
por el ente regulador para las iniciativas 
de transformación energética.

 El Estado y su política centralizada.

 Acuerdos entre los partidos políticos 
en pro de su propio interés.

sociocultural

 Falta socialización de los planes de 
cierre en minas.

 Falta transferencia de conocimientos 
para que las comunidades tomen deci-
siones correctas.

 Deficiente oferta de capacitación y 
entrenamiento para implementación y 
mantenimiento de sistemas de energías 
limpias.

 Falta empoderamiento y sentido de 
pertenencia de las comunidades con 
respecto a los proyectos cuando se aca-
ba la intervención del Estado.

 Déficit en formación en segundo idio-
ma (inglés). Si se quiere estar a la par 
de los avances en TE a nivel mundial, se 
requiere que todos los actores dominen 
un idioma universal como el inglés.



SINTRAELECOL, Barranquilla
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Oportunidades / Propuestas

Ambiental

 Constituir nuevas licencias que res-
peten la naturaleza y eviten daños.

 Fortalecer la vigilancia y el control 
sobre las operaciones mineras, así como 
establecer sanciones.

Económico

 Reactivación de la industria y la agri-
cultura.

 Capacitación de personas en ener-
gías renovables y desarrollo de progra-
mas y proyectos verdes.

 Renovación de la matriz energética 
hacia energías limpias.

 Financiación de la transición a través 
de recursos del Sistema General de Re-
galías, impuesto al carbono y elimina-
ción de incentivos tributarios, así como 
con recursos de cooperación internacio-
nal.

 Reconocimiento de la explotación 
a cielo abierto como actividad de alto 
riesgo.

 Proyectos productivos sostenibles 
pensando en el desarrollo industrial de 
las regiones para exportar con alianzas 
internacionales existentes. Estos pro-

yectos deben incluir la entrega de tie-
rras.

 Creación de subsidio económico para 
que empresas asociativas de trabajado-
res adelante proyectos productivos.

 Estudio para determinar los nuevos 
modelos productivos del territorio y, en 
ese sentido, promover la capacitación y 
formación correspondiente.

 Diversificación económica. Instaurar 
un fondo económico para la diversifica-
ción de empleos verdes que represen-
ten trabajo decente.

 Energías renovables sectorizadas en 
zonas que realmente lo permitan.

 Monopolio energético vs. autoconsu-
mo: deshacernos del consumo monopó-
lico.

 Crear una política de Estado para la 
implementación de proyectos piloto de 
energía en estratos 1, 2 y 3.

 Democratización energética fomen-
tando el autoconsumo con financia-
miento para las comunidades vulnera-
bles. 

 Los costos de la energía deben ser 
más accesibles en las zonas de produc-
ción.



SINTRAELECOL, Bogotá
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Oportunidades / Propuestas

 Tecnificación e implementación de 
tecnología de punta para mejorar la pro-
ductividad en el campo.

 Promover la educación técnica, tec-
nológica y profesional para los jóvenes 
que quieren regresar al campo.

 Dar continuidad a la minería en el Ce-
sar, ahora con los minerales de la tran-
sición como el cobre, para el cual hay 
potencial en el departamento. Sin em-
bargo, se plantea que se debe dar valor 
agregado a este mineral con la fabrica-
ción, por ejemplo, de cableado.

 Potenciar el turismo.

 Promover el suministro de bienes y 
servicios a las empresas mineras que 
aún están en la región.

Político-institucional

 Articulación entre carteras del Go-
bierno.

 Consideran que la propuesta de polí-
tica pública depende en gran medida de 
la responsabilidad social del Estado, la 
cual debe basarse en la seguridad social 
de las personas.

 Fortalecimiento del Estado colom-
biano para inversión en infraestructu-
ra social, acceso a servicios públicos, 
cumplimiento en términos de derechos 
humanos y reconocimiento de la impor-
tancia del trabajo digno para el desarro-
llo humano.

 Participación democrática que inclu-
ya sindicatos, considerando su conoci-
miento de la realidad del territorio.

 Existe preocupación por el derecho 
a la consulta previa. Por ello, sugieren 
contemplar el Convenio 169 de la OIT, 
del cual Colombia hace parte.  

 Para el caso de personas con cierta 
discapacidad (no laborantes o pensio-
nables): a) legislar una tabla pensional 
que considere las variables de porcen-
taje de pérdida de capacidad laboral y 
los años de servicio; b) proyecto de ley 
para pensión anticipada por alto riesgo 
de la actividad minera a cielo abierto de 
carbón —revisar caso de España—. 

 Cumplimiento de la norma y la ju-
risprudencia en torno a ambientes con 
contenido de sílice o en su defecto me-
jorar la regulación.

 Diálogo social y libertad sindical. Par-
tiendo de estos principios los trabajado-
res proponen la creación de una subco-
misión temática tripartita por parte de la 
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Oportunidades / Propuestas

Comisión Permanente de Concertación 
y de Políticas Salariales y Laborales.

 Acabar con la politización de los ser-
vicios públicos.

 Subsidios del Estado para la imple-
mentación de los proyectos de genera-
ción energética limpia.

 Creación de programas o políticas 
públicas que motiven la inversión priva-
da en la producción de insumos y mate-
riales para el desarrollo de proyectos de 
energías renovables.

 Incluir como inversionista al sector 
privado mediante incentivos tributarios.

 Fortalecer la supervisión sobre quie-
nes administren los recursos para evitar 
la corrupción.

 Entes de control independientes y 
nombrados a nivel nacional.

 Unificar la publicación de las normas 
de los proyectos para evitar trabas.

 Garantizar la seguridad nacional y la 
Paz Total propuesta por el Gobierno.

 Enfocar la inversión social de las 
instituciones y entes territoriales en las 
necesidades básicas de los municipios.

 Las organizaciones sindicales pue-
den hacer la veeduría de los recursos 
que se inviertan en la TEJ para el Corre-
dor de Vida del Cesar.

 Centralizar diferentes temáticas en 
cada uno de los cinco municipios del 
Corredor de Vida del Cesar.

Sociocultural

 Reivindicación de derechos funda-
mentales: a la vida digna, a un ambiente 
sano, a la participación ciudadana, al 
trabajo decente, a educación, salud, vi-
vienda y protección social; los derechos 
de las comunidades étnicas; la equidad 
de género; la seguridad alimentaria, en-
tre otros. 

 Crear un espacio bipartito o tripartito 
entre empleadores, Gobierno y emplea-
dos para garantizar una transición justa. 
Ello presupone organizaciones sindica-
les fuertes con garantías para el dere-
cho a la seguridad de líderes y lideresas. 

 Creación de un fondo para fortalecer 
estos espacios, administrado por los 
fondos de protección social, que con-
temple subsidio de desempleo de míni-
mo dos años. En el tema de desempleo, 
analizar cómo los afectados podrían 
seguir cotizando para garantizar su de-
recho a la pensión. 
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Oportunidades / Propuestas

 Acceso a un salario digno ya que se 
presenta mucha tercerización de la la-
bor. Prevalencia de la contratación local 
(la norma existente fue modificada; re-
negociar el límite con un porcentaje).

 En caso de existir futuras rondas 
mineras, incluir un capítulo de socializa-
ción del plan de cierre.

 Que el Estado tenga en cuenta nue-
vas condiciones para las rondas mine-
ras, incluidas aquellas sobre modos de 
participación de los trabajadores en las 
futuras explotaciones. Un caso ideal se-
ría que el Estado fuese dueño de títulos 
operados por los trabajadores.

 Capacitación por parte del SENA en 
actividades de vocación de las regiones.

 Impulso a la investigación científi-
ca en transformación de materias pri-
mas para energías limpias (se plantea 
la creación de un Instituto de energías 
limpias), además de impulsar carreras 
técnicas y tecnológicas en la materia 
(Mineducación y Minciencias).

 En el caso de personas con cierta 
discapacidad (no laborantes o pensio-
nables): a) pensión anticipada por inva-
lidez; b) facilidades para el acceso a la 
educación.

 Capacitación en administración de 
proyectos productivos y empresariales 
para dar sostenibilidad a las iniciativas 
al respecto.

 Legislación especial en materia de 
horas trabajadas y pensión para ciertas 
labores en la actividad minera. Con ello 
se hace referencia a los turnos de los 
operadores de trenes o portuarios, que 
suelen presentan patologías temprana-
mente por sus horarios desgastantes.

 Creación de un fondo de protección 
social para los trabajadores que depen-
den del sector minero-energético, sobre 
la base de reconocer la minería a cielo 
abierto como una actividad de alto ries-
go.

 Plan estratégico para reducir el im-
pacto económico del desplazamiento de 
la mano de obra.

 Identificar a los líderes de cada co-
munidad, capacitarlos y hacer segui-
miento de la correcta socialización de 
los proyectos y virtudes de estos para 
beneficio de la población y el planeta.

 Reconstruir el tejido social tanto en la 
zona rural como en la urbana.



Lideres sindicales y ambientales, Bogotá
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Aportes de las organizaciones
 Promover la empleabilidad para los 

jóvenes.
 Prestar acompañamiento a las co-

munidades en los ejes de capacitación 
e implementación y apoyarlas en la pla-
neación de proyectos productivos.

 Hacer el mantenimiento de los nue-
vos sistemas de generación en concor-
dancia con las comunidades.

 Divisiones internas en las comunida-
des que impidan cumplir los objetivos 
propuestos.

 Daños en elementos generadores, 
como paneles, debido a factores climá-
ticos como granizadas o vendavales.

 Desarticulación entre los integrantes 
de las comunidades energéticas, ade-
más de falta del conocimiento técnico y 
financiero sostenible en el tiempo.

Riesgos de las 
comunidades energéticas

 Pérdida de mercado.

 Inestabilidad del sistema para la 
prestación del servicio por sobrecarga o 
baja calidad de la energía, entre otros.

 Disminución de la calidad del servicio 
en caso de comunidades constituidas 
sin controles, competencias o capacida-
des.

 Insuficiencia normativa y regulatoria.

 Posibilidad de aumento de la tarifa 
para las personas fuera de esas comu-
nidades, si el esquema regulatorio no se 
ajusta.

 Se puede presentar un alto grado de 
accidentalidad al no existir una regula-
ción en la construcción de comunidades 
energéticas (mala manipulación técni-
ca).

 Desestimulación de educación for-
mal técnica ya que podría aumentar el 
personal empírico (operación y mante-
nimiento).

Riesgos



SINTRAELECOL, Barranquilla

SINTRAELECOL, Valledupar
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 Contribución al desarrollo de la región 
con las capacidades de las empresas de 
energía.

 Apertura de negocios y portafolio de 
servicios.

 Apertura a nuevas tecnologías.

 Las empresas deben cambiar su ne-
gocio y ser referentes en la construcción 
y conformación de las comunidades 
energéticas.

 Crecimiento económico y oportunida-
des de empleabilidad en la región.

  Fomento de la educación y la forma-
ción técnica en la generación de energías 
limpias. Formación técnica y administra-
tiva para la formulación de proyectos de 
las comunidades energéticas.

  Poca accidentalidad por tener el co-
nocimiento técnico.

Compromisos de las organizaciones sindicales:

Compromisos de las organizaciones 
sindicales:

• Identificación de proyectos para el 
desarrollo de los territorios.

•  Identificación de los posibles bene-
ficiarios de los proyectos.

• Concertar las respuestas a las pre-
guntas: ¿De qué manera el gobierno 
ocupará a los sindicatos en la eje-
cución de la transición energética? 
¿Mediante veeduría con apoyo de 
organismos internacionales? ¿Cómo 
nos articulamos para retroalimentar 
el proceso de transición?

Compromisos del Ministerio de Minas y Energia:

Hablar con Minambiente para que sean tenidos en cuenta en la construcción de la hoja 
de ruta para la transición de fuerza laboral.



CONCLUSIONES

El escenario de crisis climática plantea la necesidad de transformar las relacio-
nes ser humano – naturaleza, lo que implica a su vez, una transformación de las 
relaciones de poder que median en la apropiación de los recursos naturales.  

Los insumos de la sistematización de los diálogos sociales de la Hoja de Ruta 
de TEJ, reconocen una serie de desafíos para asegurar una transición con crite-

rios de justicia social y ambiental. Transición que debe ser entendida, no solo en 
términos de los cambios que se deben producir para diversificar la matriz ener-
gética buscando su descarbonización; sino especialmente, referido a una serie 
de cambios y ajustes para: i) Impulsar una economía diversificada, resiliente y 
sostenible, que redistribuya los beneficios económicos, y nivele a los territorios 
y sus poblaciones, frente al acceso a derechos y bienes y servicios. Y ii) Habilitar 
escenarios donde los actores sociales y/o comunitarios participen de manera real 
y significativa en la cadena de valor de la energía, la industrialización, la diversifi-
cación productiva y en general de los diversos proyectos de desarrollo y aquellos 
proyectos económicos que viene con la transición1. 

Lo anterior, como precondición para asegurar una adaptación efectiva frente a los 
escenarios de riesgo e impactos del cambio climático. 

Si bien, se evidencia sobre la realización de los diálogos en torno a la Transición 
Energética Justa, que existen sesgos geográficos y asimetrías en la participación 
y aportes de los actores. Donde, se evidencia en el primer caso que, por ejemplo, 
territorios pertenecientes a las Zonas No Interconectadas – ZNI- o territorios con 
minerales estratégicos para la transición, no fueron necesariamente convocados. 
Y en el segundo caso, que la participación de los actores está condicionada por 
el acceso a recursos económicos y/o financieros2. Es importante destacar, que el 
documento y los diálogos, demuestran, la urgente necesidad de generar espacios 
o escenarios que habiliten la voz de las comunidades, posibiliten procesos deli-
berativos más nutridos y aseguren la construcción de una transición incluyente.

1	 	Especialmente	relevantes	 los	proyectos	climáticos,	donde	se	canalizan	 importantes	recursos	fi-
nancieros	para	acción	climática	en	materia	de	mitigación	y	adaptación.

2	 	Según	la	caracterización	de	actores	en	los	diálogos,	si	bien	se	evidencia	que	participaron	sectores	
sindicales,	académicos,	comunitarios	y	empresariales;	los	porcentajes	de	aportes	corresponden	en	mayor	
medida	a	actores	económicos	e	institucionales.		



Desafíos

Según los insumos de los diálogos vinculantes, dentro de los principales desa-
fíos para el desarrollo de la TEJ en los territorios, sobresalen: i) Las barreras en 
la dimensión político – institucional (41%); ii) las barreras económicas (34%) y 
iii) las socioculturales (24%). Evidenciando que la implementación de la TEJ es, 
ante todo, un llamado y una oportunidad para transformar las relaciones de po-
der, lo que implica reformas o arreglos institucionales/normativos y políticos que 
redistribuyan poder económico, combatan la pobreza y desigualdad, y generen 
oportunidades de participación social efectiva más allá de los actores empresa-
riales. Pues como se evidenció, en varios de los aportes de los diálogos sociales, 
se corre el riesgo que las nuevas iniciativas económicas en torno a FNCER y otras, 
no democraticen el mercado y nuevamente reconfiguren a los mismos actores 
con poder económico, ahora bajo el aprovechamiento de recursos renovables y/o 
estratégicos para transición. 

Dicha participación se debe traducir en una ampliación o expansión las condi-
ciones materiales y de bienestar en los territorios y de la diversidad de actores 
sociales y/o comunitarios. Logro que será posible, si y solo sí, se reconocen sus 
derechos de acceso y posibilidades de gestión frente a los recursos renovables 
o aquellos estratégicos para la transición energética. Y se habilitan una serie de 
dispositivos de política pública, como los contemplados en materia de Comuni-
dades Energéticas; y los que deberían contemplarse en materia de diversificación 
de renglones productivos; impulso a economías de aprovechamiento de bienes y 
servicios ambientales y de gestión de la biodiversidad; de encadenamientos pro-
ductivos de minerales de transición y proyectos para la acción climática.

Recomendaciones

En razón de lo anterior, y de los insumos derivados de la sistematización de los 
diálogos sociales, se consideran relevantes las siguientes recomendaciones para 
la TEJ:

1. Redimensionar en todo el proceso de la Transición la categoría del territorio. 
Lo anterior en función de que: i) la tierra y el territorio son el factor de produc-
ción con el que cuentan las comunidades, que los habilita para participar en la 
cadena de valor de la energía y en general de otros procesos de producción; 
ii) porque el territorio es el medio para acceder a recursos energéticos u otros 
recursos estratégicos para la transición; iii) porque a los derechos de tenencia, 
se encuentran conexos otros derechos de uso, goce y disposición de otros 
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recursos naturales; Y iv) porque existen una serie de desafíos diferenciados en 
el territorio nacional, tanto en materia energética, como en materia de riesgos 
y vulnerabilidad por Cambio Climático, que ameritan inversiones económicas 
y asignaciones presupuestales diferenciadas, con énfasis en poblaciones alta-
mente vulnerables. 

2. Transformar las relaciones de poder, mediante el fortalecimiento de las co-
munidades y los actores sociales en los territorios, buscando relaciones más 
justas y equitativas. Allí el rol del Estado resulta fundamental para transformar 
las asimetrías económicas que condicionan las posibilidades de participación 
de los territorios y las comunidades, frente a otros actores económicos. De 
igual manera, se debe reconocer que la transformación de las relaciones de 
poder en el escenario colombiano pasa por reconocer los contextos de vio-
lencia y riesgos sociopolíticos, advertidos como preocupaciones recurrentes 
por las comunidades en el marco de implementación o materialización de la 
TEJ en los territorios. Con lo cual la centralidad de los Derechos Humanos y la 
garantía de Derechos debe ser un elemento que conduzca y redimensione el 
proceso de TEJ. 

3. Habilitar espacios de participación real y efectiva para que las comunidades 
sean reconocidas como actores de desarrollo económico y parte de la cadena 
de valor de los proyectos. Lo anterior supone, i) garantizar acceso pleno a la in-
formación; ii) facilitar la apropiación de lenguaje técnico; iii) habilitar esquemas 
y modelos de gestión donde tengan cabida los actores sociales, como actores 
económicos relevantes en el desarrollo de proyectos buscando la diversifica-
ción y democratización del mercado; y iv) asegurar que la participación tenga 
un carácter decisorio sobre los proyectos de desarrollo y la distribución de 
beneficios. 

4. Configurar una cultura de la TEJ: Lo anterior sólo será posible si se desarrolla 
una estrategia pedagógica o de formación con enfoque práctico, que favorez-
ca: i) la apropiación territorial y social de la Transición con énfasis en niñez y 
juventudes; ii) incrementar el desarrollo de capacidades locales de gestión, al-
rededor de los proyectos de desarrollo económico; y iii) la generación de redes 
de conocimiento en favor del desarrollo, técnico y tecnológico de los territorios. 
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