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ii Prefacio

Prefacio
El Global Centre on Biodiversity for Climate (GCBC) es un programa de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que financia la investigación de soluciones 
naturales al cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la pobreza.

Al trabajar en colaboración con científicos, académicos e instituciones 
de investigación del Sur Global, el programa busca desarrollar enfoques 
ampliables para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad que 
generen resiliencia climática y mejoren los medios de vida. 

El GCBC está financiado por el Department for Environment, Food and Rural 
Affairs (Defra) y gestionado en colaboración con DAI Global (Responsable de 
la Gestión de Fondos) y el Royal Botanic Gardens Kew (Responsable Científico 
Estratégico).

En calidad de responsables científicos estratégicos del GCBC, en el 
Royal Botanic Gardens Kew creemos que no podría haber un nexo 
más oportuno o socialmente relevante: centrarse en la intersección de 
beneficios para el clima, la naturaleza y la mitigación de la pobreza, 
mediante la combinación de ciencia, naturaleza y conocimiento 
práctico. Al apoyar una cartera de proyectos innovadores de "alto 
riesgo y grandes beneficios", junto a otros menos novedosos pero con 
mayores probabilidades de éxito, el GCBC está llamado a realizar una 
contribución tangible y distintiva en el panorama de investigación y 
financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo del Reino Unido.

"
PROF. ALEXANDRE ANTONELLI 
Director de Ciencias, Royal Botanic Gardens Kew 

Tenemos la esperanza y la convicción de que la investigación 
financiada por el GCBC ayudará al mundo a acercarse al logro de 

los ambiciosos objetivos fijados por el Acuerdo de París, el Marco 
Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, así como a responder 
al urgente llamado a la acción establecido en el Sexto Informe del 

Intergovernmental Panel on Climate Change.
"

PROF. GIDEON HENDERSON 
Asesor Científico Jefe, Defra
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1 Introducción - El Desafío

Introducción - El Desafío
Uno de los principales logros del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal 1, lanzado por 
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en diciembre de 2022, fue el acuerdo para proteger 
al menos el 30 % de todos los ecosistemas terrestres, de aguas continentales, costeros y marinos, 
y garantizar que al menos el 30 % de las zonas degradadas en estos ecosistemas sean objeto de 
una restauración efectiva de aquí a 2030 para mejorar la biodiversidad y las funciones y servicios 
ecosistémicos, la integridad ecológica y la conectividad. Esto supone casi duplicar la superficie de 
tierra conservada del 17 al 30 % en 8 años y constituye un objetivo enormemente ambicioso en un corto 
plazo de tiempo. 

Figura 1: Ejemplos de vínculos multidireccionales positivos (+) y negativos (_–) entre el Cambio Climático, la Biodiversidad y los Medios de 
Vida, así como las presiones mundiales y sus desencadenantes que repercuten en los tres pilares

Abordar los Desafíos Interrelacionados:  
Clima, Biodiversidad y Medios de Vida
No hacer frente a las crisis del clima y la biodiversidad 
tendrá consecuencias nefastas para nuestro planeta y, en 
última instancia, para su población humana. La población, 
especialmente la de las comunidades marginadas de los 
países incluidos en la lista de Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), ya está 
sufriendo con frecuencia el impacto del cambio climático, 
y se prevé que esto empeore a menos que se tomen 
medidas urgentes y transformadoras. Las consecuencias 
incluyen hambruna y desnutrición, mala salud, incremento 
de la mortalidad, desplazamiento y migración, economías 
fallidas (mercados y cadenas de valor) y conflicto social.

Las relaciones entre biodiversidad, clima (cambio) y 
medios de vida (personas) son multidireccionales y cada 
uno de sus vínculos puede ser positivo o negativo, como 
se ilustra en la Figura 1. Algunos de estos vínculos han sido 
estudiados con más detenimiento que otros debido a la 
mayor disponibilidad de datos; pero para otros, siguen 
habiendo lagunas en la evidencia. Por ejemplo, se ha 
examinado el efecto del clima en las áreas de distribución 

geográfica de distintas especies en una amplia gama 
de escenarios, utilizando datos de presencia y modelado 
de distribución en las condiciones previstas de cambio 
climático. No obstante, a menudo falta evidencia 
científica que sirva de base a las estrategias de apoyo 
a la gestión de recursos naturales de las comunidades 
locales. Asimismo, la ciencia no suele tener en cuenta 
los desencadenantes sistémicos (causas originales) 
de la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y 
la pobreza, como el papel del crecimiento económico 
como desencadenante de la pérdida de naturaleza. 
Hay una necesidad urgente de identificar enfoques 
orientados a soluciones que se centren en los puntos 
de apalancamiento menos obvios pero más poderosos 
(intervenciones para impulsar el cambio) con mayor 
potencial de un cambio transformador. Esto implicará 
comprender la economía política con un pensamiento 
sistémico y recurrir a la investigación natural, social y 
económica.

El uso de sistemas 
energéticos/alimentarios sostenibles 
reduce las emisiones de GEI/gases que 
capturan el calor

El cambio climático tiene sus raíces en 
la sobreexplotación sistémica de la 
biodiversidad/los servicios 
ecosistémicos

�

�

Medios de vida � 
Cambio climático

Beneficios procedentes de servicios 
ecosistémicos: desarrollo, 
productividad

La pérdida de biodiversidad repercute 
en la sostenibilidad nutricional, 
económica y productiva

�

�

Biodiversidad � 
Medios de vida

�

�

Cambio climático � 
Medios de vida

Impacto desproporcionado del 
cambio climático en 
poblaciones de bajos ingresos, 
indígenas y de pequeños 
agricultores

Incremento de la productividad 
de algunos cultivos

La biodiversidad proporciona 
sumideros de carbono

La pérdida de biodiversidad y 
hábitats incrementa las 
emisiones de carbono

�

�

Biodiversidad � Cambio climático

Pueden incrementar la gestión para 
proteger y conservar la biodiversidad

La pérdida de biodiversidad/servicios 
ecosistémicos reduce el nivel de los 
medios de vida

�

�

Medios de vida � 
Biodiversidad

�

�

Cambio climático � 
Biodiversidad

Puede impulsar el 
incremento de la fotosíntesis

El cambio climático genera 
más cambios en la 
biodiversidad/los 
ecosistemas

Medios d
e

vid
a

Uso insostenible de los recursos

Agricultura deteriorada

Crisis mundiales

Biodiversidad

Cambio 
Climático

• Extracciones, minería 
legal/ilegal

• Comercio ilegal de vida 
silvestre

• Explotación forestal no 
regulada

• Sobreexplotación
• Exigencias del mercado

• Prácticas intensivas
• Monocultivo
• Incremento de la 

producción a partir de la 
expansión del área

• Cadenas alimentarias 
ineficientes

• Exigencias del mercado
• Desperdicio excesivo de 

alimentos
• Degradación 

ecosistémica
• Cambio en el uso del 

suelo

• Escasez de recursos
• Desastres naturales

• Suministro alimentario 
desequilibrado
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Política Internacional y Ambición
Las tres áreas centrales del cambio climático, la 
biodiversidad y la mitigación de la pobreza han ocupado 
un lugar destacado en los acuerdos internacionales sobre 
política medioambiental durante tres décadas, desde la 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, centrada 
en la biodiversidad y el cambio climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB) en 1993 dirigido a 
la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, y 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) en 1994 para combatir el 
cambio climático al limitar el incremento medio de la 
temperatura global. La Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, en el 2000, 2, subrayó la necesidad de 
crear un entorno propicio al desarrollo y a la eliminación 
de la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
fueron sustituidos por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en 2015. El Protocolo de Kioto, que vincula 
a los países desarrollados con objetivos de reducción 
de emisiones, fue reforzado por el Acuerdo de París para 
mantener el incremento de la temperatura global este 
siglo muy por debajo de los 2°C por encima de los niveles 
preindustriales. 

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio 3 incorporó 
el concepto de servicios ecosistémicos (SE), que capta 
los vínculos entre biodiversidad y bienestar humano, 

enfatizando los enfoques de las ciencias naturales y la 
economía.  
El marco conceptual de la Intergovernmental Science-
Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services 
(IPBES) (2015) 4 situó en su centro las Contribuciones de 
la Naturaleza a las Personas (CNP). La Evaluación Global 
de la IPBES identificó el papel del crecimiento económico 
como desencadenante clave de la pérdida de naturaleza, 
con 1 millón de especies de plantas y animales en peligro 
de extinción (2019) 5. La Evaluación de Valor de la IPBES 
(2022), elaborada por expertos en ciencias sociales, 
economía y humanidades, ofrece cuatro perspectivas 
generales desde las que las personas conciben y valoran 
la naturaleza: vivir de, vivir con, vivir en y vivir como 
naturaleza 6.  
En 2022, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-
Montreal sucedió a las Metas de Aichi para la Diversidad 
Biológica.

A pesar de estos esfuerzos sin precedentes de la 
comunidad internacional, el éxito ha sido limitado y los 
problemas clave del cambio climático, la pérdida de 
biodiversidad y la pobreza son más prominentes que 
nunca, y siguen siendo preocupaciones clave para los 
líderes mundiales. 

Llamado a la Acción del Gobierno Británico:  
Global Centre on Biodiversity for Climate
La Ley de Desarrollo Internacional del Gobierno del 
Reino Unido7, el Marco Estratégico 2030 para la Acción 
Internacional por el Clima y la Naturaleza8 y la Estrategia 
del International Climate Finance (ICF)9 establecen 
conjuntamente un ambicioso marco para cumplir 
los objetivos del Reino Unido en materia de clima, 
biodiversidad y pobreza. En este contexto de grandes 
amenazas para la humanidad y el mundo natural, por 
un lado, y de un sentido real de oportunidad y potencial 
de impacto positivo, por el otro, el gobierno del Reino 
Unido anunció el Global Centre on Biodiversity for Climate 
(GCBC) mediante el Department for Environment, Food 
and Rural Affairs en la 26° Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático ("COP26")10. 

Se necesitarán políticas y prácticas innovadoras para 
considerar la interconexión del clima, la biodiversidad y los 
medios de vida, así como con las políticas alimentarias, 
sanitarias, energéticas, hídricas, de uso del suelo y 
océanos, etc. Lograr una coordinación mucho más 
estrecha con estos ámbitos más amplios es un desafío 
importante para los hacedores de políticas, que no solo 
requiere disponer de la evidencia, la orientación y las 
herramientas adecuadas para ayudar a tomar decisiones 
informadas, sino también adoptar un enfoque sistémico. 

Esta Estrategia de Investigación establece la visión 
a través de la teoría del cambio y la ambición de un 
enfoque sistémico (Sección 2) para que el programa del 
GCBC garantice que la nueva evidencia, el conocimiento 
y las asociaciones científicas desarrolladas apoyen a los 
pobres de manera directa o indirecta, con mejores medios 
de vida y resiliencia al cambio climático, a la vez que 
gestionan y utilizan la biodiversidad de manera sostenible. 

Al destacar el enfoque sistémico, la estrategia también 
identifica algunas de las presiones (Sección 3), soluciones 
(Sección 4) y elementos de apoyo (Sección 5) relevantes, 
y a continuación muestra cómo cubrir las lagunas en la 
evidencia entre estos puede ayudar a la transformación 
sistémica (Sección 6), tanto a nivel local (nivel de 
proyecto) como multiespacial (país, región, mundo). 
A continuación, se describe cómo se llevará a cabo el 
programa, detallando la gobernanza, las actividades, 
los principios de ejecución y el enfoque propuesto para 
la síntesis de la evidencia, el monitoreo y la evaluación 
(Sección 7). Luego se incluyen estudios de caso de 
proyectos financiados por el GCBC (Sección 8) para 
ilustrar las seis prioridades científicas estratégicas con 
ejemplos de proyectos innovadores que pueden ayudar a 
identificar intervenciones para un cambio transformador.

Introducción - El Desafío

© Paul Wilkin



3 Visión y Ambición

Visión y Ambición
El GCBC prentende ayudar a países que pueden optar por fondos de la AOD a tomar decisiones y desarrollar políticas 
que valoren, protejan, restauren de mejor manera y gestionen de forma sostenible la biodiversidad para hacer frente 
al cambio climático y la pobreza.

Visión: Teoría del Cambio
Liberar el potencial de la naturaleza para apoyar la resiliencia climática y mejorar 
los medios de vida mediante la práctica y la gobernanza
Al trabajar en colaboración con científicos, profesionales 
e instituciones de investigación del Sur y Norte Global, 
el GCBC busca desarrollar enfoques innovadores y 
ampliables para la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad que generen resiliencia climática y mejoren 
los medios de vida. El GCBC apoyará la ejecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CDB), el Marco Global de 
Biodiversidad Kumming-Montreal (KMGBF) y el Acuerdo 
de París, y ayudará a los países a lograr un futuro positivo 
para la naturaleza. 

La Teoría del Cambio (TdC) del GCBC (Tabla 1) describe 
cómo el programa pretende lograr los cambios 
necesarios para generar intervenciones e inversiones 
resilientes al clima informadas, eficaces e inclusivas, para 
mejorar los medios de vida y reducir la pobreza mediante 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad. 
Esto tendrá un impacto en la resiliencia ecosistémica 
al cambio climático, al detener y revertir la pérdida de 
biodiversidad y contribuir a la mitigación de la pobreza. 

La TdC está diseñada para abordar el planteamiento 
del problema del GCBC: faltan: a) evidencia sobre cómo 
la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad 
contribuyen a un desarrollo inclusivo resiliente al cambio 
climático y a la reducción de la pobreza; y b) procesos, 
recursos y mecanismos de coordinación para utilizar esta 
evidencia con el fin de lograr el cambio transformador 
necesario.

Mediante la realización de actividades programáticas 
tales como organizar convocatorias periódicas de 
financiación de la investigación sobre las necesidades 
prioritarias en materia de evidencia, sintetizar la 
evidencia, y mejorar las asociaciones y la capacidad de 
investigación, el GCBC:
• Proporcionará una oportunidad para la investigación 

inter y transdisciplinar, al abordar directamente las 
barreras al cambio y romper los compartimentos 
estancos de la investigación natural, medioambiental y 
social.

• Incorporará un fuerte compromiso de las partes 
interesadas locales, incluidos los PICL culturalmente 
diversos e intentará identificar buenas prácticas que 
puedan ampliarse y reproducirse en otros lugares; 
asimismo, apoyará nuevos enfoques innovadores con 
datos novedosos y la promoción de la asimilación de 
resultados de investigación. 

• Cubrirá las necesidades tanto a corto como a largo 
plazo, centrándose en garantizar resultados estratégicos 
y relevantes para las políticas, así como una red global 
de intercambio de conocimiento y aprendizaje. 

Mediante el uso de un enfoque sistémico para todas las 
actividades e iniciativas, el programa del GCBC prevé 
obtener los siguientes resultados:
1. Soluciones ampliables, evidencia e investigaciones 

nuevas (o consolidación de las existentes), innovadoras 
y transformadoras sobre la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad para un desarrollo 
inclusivo y resiliente al clima y la reducción de la 
pobreza; 

2. Redes y asociaciones de investigación inter y 
transdisciplinarias nuevas o consolidadas, diversas y 
equitativas; 

3. La difusión activa de la investigación entre los 
hacedores de políticas, los inversores, los profesionales 
y las comunidades mediante productos y canales de 
conocimiento adecuados al público.

Con la ejecución de estos resultados, y con otros 
supuestos, el GCBC pretende lograr tres resultados a largo 
plazo: 
1. La transformación sistémica mediante la gestión de 

recursos naturales de las comunidades locales se 
basa en la demostración de la interconexión de la 
biodiversidad, el clima y los medios de vida;

2. La asimilación de la evidencia conduce a la aplicación 
generalizada de políticas, prácticas y estrategias de 
inversión que dan lugar a una reducción inclusiva de la 
pobreza y resiliente al clima mediante la conservación y 
el uso sostenible de la biodiversidad; 

3. Los socios de investigación tienen mayores 
capacidades, aptitudes y redes para identificar, 
financiar, aplicar y difundir la investigación. 
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Global Centre on Biodiversity for Climate es un programa internacional de investigación y desarrollo que financia la investigación de 
soluciones naturales al cambio climático y la pobreza. Se anunció en la COP26 de la CMNUCC con M£ 40 de financiación de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo del Reino Unido. Las tres regiones objetivo del GCBC son América Latina y el Caribe, África subsahariana y el sudeste 
asiático y el Pacífico (incluidos los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo).

Organizar concursos temáticos 
de subvenciones de 
investigación para desarrollar 
carteras de proyectos de 
investigación interdisciplinarios, 
con un fuerte enfoque en la 
reducción de la pobreza.

Monitorear, evaluar y aprender 
de proyectos y temas para 
incrementar la comprensión de 
las lagunas en la evidencia y las 
prioridades sobre los vínculos 
entre la biodiversidad, el clima y 
la reducción de la pobreza.

Ampliar el acceso a la 
evidencia y al conocimiento 
desarrollados a lo largo del 
programa mediante diferentes 
canales de 
comunicación/eventos, 
incluyendo audiencias nuevas, 
diversas y de difícil acceso.

Desarrollar una red 
internacional diversa e inclusiva 
para difundir información y 
crear una capacidad de 
investigación, política y práctica 
que apoye el uso sostenible de 
la biodiversidad para el clima y 
los medios de vida.

Apoyar la aplicación de 
proyectos de investigación 
centrados en la ciencia, el 
aprendizaje (incluido el 
procedente de comunidades 
locales/indígenas) y el impacto.

Sintetizar una nueva base 
empírica de alta calidad y 
ampliamente accesible en 
todos los temas y zonas 
geográficas.

Actividades

Investigaciones, pruebas y 
soluciones ampliables nuevas 
(o consolidación de las 
existentes), innovadoras y 
transformadoras sobre la 
conservación y el uso sostenible 
de la biodiversidad para un 
desarrollo inclusivo y resiliente al 
clima y la reducción de la 
pobreza.

Difusión activa de la 
investigación entre los 
hacedores de políticas, los 
inversores, los profesionales y 
las comunidades mediante 
productos y canales de 
conocimiento apropiados para 
el público.

Redes y asociaciones de 
investigación inter y 
transdisciplinarias, nuevas o 
consolidadas, diversas y 
equitativas.

Resultados

La transformación sistémica 
mediante la gestión de recursos 
naturales de las comunidades 
locales se sustenta y posibilita 
mediante la demostración de la 
interconexión entre la 
biodiversidad, el clima y los 
medios de vida.

La asimilación de la evidencia 
conduce a la aplicación 
generalizada de políticas, 
prácticas y estrategias de 
inversión que generan una 
reducción de la pobreza 
inclusiva y resiliente al clima 
mediante la conservación y el 
uso sostenible de la 
biodiversidad.

La posesión de capacidades, 
aptitudes y redes más sólidas 
por parte de los socios de 
investigación para identificar, 
financiar, aplicar y difundir la 
investigación (con o sin 
financiación del GCBC).

Logros

Las intervenciones e 
inversiones fundadas, 
eficaces e inclusivas para 
la resiliencia climática 
mejoran los medios de vida 
y disminuyen la pobreza 
mediante la conservación y 
el uso sostenible de la 
biodiversidad.

Impacto

� Las organizaciones y los investigadores pertinentes 
de las regiones están dispuestos a formar redes y 
asociaciones y solicitar financiación del GCBC

� Las comunidades, los hacedores de políticas, los 
inversores y los profesionales quieren y pueden 
utilizar una base empírica mejorada sobre el uso 
sostenible de la biodiversidad, así como cambiar 
sus enfoques en función de nuevas investigaciones 
y evidencia

� Sigue habiendo oportunidades de financiación 
externa para investigación sobre la biodiversidad

� Los enfoques identificados para la conservación 
y el uso sostenible de la biodiversidad pueden 
proporcionar oportunidades de ingresos 
suficientes para sustituir los métodos habituales

� El uso de evidencia (incluidas las intervenciones 
e inversiones) incorpora un enfoque sistémico y 
sigue los principios de ejecución del GCBC, en 
particular la igualdad de género y la inclusión 
social (GESI).

Supuestos

Esta Teoría del Cambio está 
diseñada para abordar el 
planteamiento del problema 
del GCBC.

Hay poca evidencia y 
comprensión acerca de cómo 
la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad 
contribuyen al desarrollo 
inclusivo y resiliente al clima y 
a la reducción de la pobreza. 
Asimismo, hay procesos, 
capacidad de acción y 
mecanismos de coordinación 
limitados para utilizar esta 
evidencia con el fin de lograr el 
cambio transformador 
necesario.

Teoría del Cambio del GCBC

© Alex Antonelli 
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Ambición - Enfoque Sistémico
Nuestras economías, los medios de vida y el bienestar 
dependen de nuestro bien más preciado: la naturaleza. 
Utilizar la ciencia y el conocimiento para comprender 
cómo la naturaleza beneficia a las personas y a la 
sociedad de todas las maneras posibles puede contribuir 
a una mejor toma de decisiones para la resiliencia 
climática, la gestión sostenible de la biodiversidad y la 
mitigación de la pobreza.

El programa del GCBC utiliza un pensamiento sistémico 
para dar sentido a las complejas interacciones entre el 
clima, la naturaleza y las personas como un sistema, así 
como una teoría de cambio transformador al utilizar la 
evidencia (al nivel de proyecto individual y sintetizada al 
nivel de programa) de los proyectos financiados. 

Un sistema es un grupo de partes (o elementos) 
interrelacionadas que interactúan con comportamientos 
característicos (una función o propósito): los sistemas 
son mayores que la suma de sus partes. Pueden ser 
sencillos (p. ej., un canal de riego), con pocas partes e 
interconexiones fáciles de definir, o complejos (p. ej., una 
selva tropical), con muchas partes e interconexiones 
difíciles de definir y, por tanto, con un comportamiento 
global difícil de predecir e influir. Un sistema puede estar 
compuesto de muchos otros subsistemas; por ejemplo, 
un bosque tropical está formado por plantas, animales, 
hongos, suelo, etc., los cuales pueden considerarse 
sistemas individuales. 

El pensamiento sistémico puede utilizarse como marco 
para la resolución de problemas en la agenda de 
investigación, al comprender las causas principales y 
los desencadenantes del comportamiento sistémico, así 
como las conexiones y los círculos de retroalimentación 
dentro de un sistema que a menudo son difíciles de 
navegar. Cabe destacar que el pensamiento sistémico 
puede permitir la identificación de acciones para catalizar 

un cambio paulatino (elementos de apoyo) y de dónde 
se puede actuar dentro de un sistema para crear un 
cambio transformador (puntos de apalancamiento). En 
el marco del nexo entre el clima, la biodiversidad y los 
medios de vida, el uso de intervenciones como puntos 
de apalancamiento que reconectan a las personas 
con la naturaleza, reestructuran las instituciones y 
replantean cómo se crean y utilizan los conocimientos 
tiene más probabilidades de lograr enfoques orientados 
a soluciones para resultados sostenibles. Esto implicará 
abordar las lagunas en la evidencia en las dimensiones 
biofísica, social, económica, jurídica, política y ética. Al día 
de hoy, el enfoque mundial de la gestión de los problemas 
del clima, la biodiversidad y el desarrollo humano se 
ha caracterizado por una ambición y unos objetivos 
cada vez mayores, junto con un avance hacia procesos 
de compromiso y revisión. No obstante, a medida que 
las crisis mundiales prevalecen y, en muchos casos, se 
intensifican, se reconoce cada vez más la necesidad de 
un enfoque sistemático más transformador, junto con 
cambios graduales.

Uno de los principales hilos conductores de todas 
las iniciativas del GCBC es la necesidad de apoyar la 
investigación inter y transdisciplinar, el establecimiento 
de asociaciones diversas, colaborativas y equitativas, y 
la creación de nuevas formas de trabajo para desarrollar 
soluciones que puedan ampliarse o transferirse a otras 
regiones, países y contextos. El GCBC proporcionará 
nuevos datos, evidencia y conocimiento sólidos sobre lo 
que funciona, dónde, por qué y para quién, que podrán 
ampliarse y reproducirse en países y regiones para 
lograr un cambio duradero a largo plazo. Esto ayudará a 
capacitar a la gobernanza (comunitaria, local y nacional) 
para mejorar la resiliencia climática y los medios de 
vida de los pobres, mediante la gestión sostenible de la 
biodiversidad (Figura 2).

Estrategia de 
investigación y 
financiación de 
proyectos

Mejora de la 
base empírica, 
difusión de la 
investigación y el 
aprendizaje

Asociaciones 
multidisciplinarias 
e internacionales

Compromiso

Lagunas en la 
evidencia en 
ecosistemas, 
temas y zonas 
geográficas:
� Presiones
� Soluciones
� Elementos de
    apoyo

Mejora de la 
base empírica, 
difusión de la 
investigación y el 
aprendizaje

Valoración de 
todo el sistema

Ciencia

Qué funciona, 
dónde, cuándo y 
para quién

Transformación 
sistémica con 
capacidad de 
ampliación y 
replicación, que 
permite el cambio 
a favor de la 
naturaleza y los 
medios de vida

Capacitación de 
la gobernanza 
(local, nacional, 
regional)

Naturaleza

Revisión de la 
evidencia Hojas 
informativas 
Teorías del cambio 
temáticas

Síntesis de la 
evidencia Artículos 
de revistas

Informes de 
políticas 
Participación de 
las partes 
interesadas Red 
del GCBC

Conocimiento

MEJORA DE LOS MEDIOS 
DE VIDA

SOLUCIONES DE 
BIODIVERSIDAD

RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO 
CLIMÁTICOVISIÓN
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Figura 2: Integración de la ciencia, la naturaleza y el conocimiento en la transformación sistémica del programa del GCBC
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Todos los organismos y el 
entorno físico en el que 
interactúan

• Bosque
• Punto de encuentro 

entre el bosque y la 
agricultura

• Agua dulce
• Marino (océano 

profundo)
• Costero
• Periurbano
• Urbano
• De alto potencial
• Semiárido
• Tierras altas
• Laderas
• Montañoso

• Cambio climático
• Crecimiento 

demográfico
• Seguridad 

alimentaria/hídrica/e
nergética

• Infraestructura
• Entorno construido
• Uso del suelo
• Especies invasoras
• Extracción de 

recursos naturales 
(minería)

• Gestión sostenible, adaptable y 
basada en riesgos del suelo/los 
recursos naturales

• Soluciones (rurales y urbanas) 
basadas en la naturaleza

• Ciencia/inteligencia artificial/una 
sola salud

• Productos, tecnologías o 
conocimientos basados en la 
naturaleza

• Soluciones científicas y culturales
• Valoración y modelado de 

servicios ecosistémicos
• Herramientas de conservación 

(incluido el turismo)/restauración
• Gestión y uso más prudente de la 

biodiversidad (alimentos, 
combustible, atención sanitaria, 
materiales)

• Gobernanza adaptable, 
planificación participativa

• Conocimiento 
local/indígena/tradicional

• Incentivos, instrumentos fiscales
• Creación de capacidad 

comunitaria, capacitación
• Inversión, financiación y 

comercialización
• Transparencia de la cadena de 

suministro
• Gobernanza y política
• Nexo entre ciencia, política y 

práctica
• Monitoreo, evaluación y 

aprendizaje
• Evaluación de impacto

Factores que provocan 
cambios en la diversidad de 
organismos y ecosistemas

Una estrategia basada en evidencia con el 
fin de resolver un desafío para la 
conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad que pueda reproducirse en 
diferentes situaciones o a diferentes escalas

Un medio para el cambio (gobernanza/
infraestructura/conocimiento, etc.) que 
permite que una solución/un logro en 
particular sea promovido y ocurra

Habilitadores del CambioSoluciónPresión/
DesencadenanteEcosistema

Evidencia (lagunas): Evidencia científica que sirve para apoyar o refutar una teoría o 
hipótesis científica, sobre qué funciona, por qué, cuándo, dónde y para quién.

�

Transformación Sistémica (Estructuras, Procesos, Economía Política) - Local, Nacional, Mundial: 
Un enfoque coherente a través de la influencia para que las políticas y acciones generen un cambio 
transformador con soluciones basadas en la evidencia que aborden las presiones que permitan la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad para mejorar la resiliencia climática y beneficiar los 
medios de vida precarios.

�

El programa del GCBC abordará las lagunas en la 
evidencia para: 
• El descubrimiento y la cuantificación de los 

desencadenantes, que crean presiones, tanto directas 
como indirectas, que afectarán la biodiversidad y la 
naturaleza en todo el mundo, y más específicamente 
en las diferentes zonas geográficas de enfoque para 
el GCBC (América Latina y el Caribe (LATAC), África 
subsahariana, el sudeste asiático-Pacífico y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID));

• El desarrollo y despliegue de soluciones que hayan 
demostrado marcar la diferencia, al utilizar evidencia 
adquirida mediante la ciencia, la naturaleza y el 
conocimiento combinados; y

• Habilitadores del cambio (tanto incremental como 
sistémico) que contribuyan a la aplicación de políticas 

y toma de decisiones basadas en evidencia por parte 
de hacedores de políticas, inversores y profesionales, 
para consolidar la interfaz ciencia-política-práctica y la 
incorporación de soluciones.

Los nuevos datos, pruebas y conocimientos sobre 
presiones/desencadenantes, soluciones y elementos 
de apoyo para los diferentes temas de los concursos de 
subvenciones apoyarán la incorporación de enfoques 
sistémicos para abordar el nexo entre el clima, la 
biodiversidad y los medios de vida. Al comprender y 
gestionar las complejas interacciones entre la ciencia, 
la sociedad y los múltiples sistemas que interactúan a 
través de escalas temporales y espaciales, será posible 
recomendar enfoques orientados a soluciones para un 
cambio transformador en diferentes sectores y regiones 
(Figura 3).

Cada concurso de subvención de investigación tendrá 
un tema objetivo seleccionado para garantizar la 
coherencia de los proyectos financiados, de manera que 
sea posible la agregación de resultados y el aprendizaje 
en todas las regiones de interés (África subsahariana, 
América Latina y el Caribe (LATAC), el sudeste asiático y 
el Pacífico, los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(PEID)), en ecosistemas específicos según corresponda. 

Las iniciativas del programa conectarán a los socios de 
los proyectos en todos los temas y zonas geográficas, 
para ayudar a consolidar los resultados de investigación, 
difundir el aprendizaje y desarrollar nuevas asociaciones 
para el futuro con el fin de lograr la ambición del GCBC 
para 2030 (Figura 4). Cuando proceda, la investigación 
también debe contribuir a mejorar o perfeccionar las 
políticas y leyes. 

Figura 3: Temas relevantes para el GCBC

Ambición - Enfoque Sistémico
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¿Qué logrará la Estrategia de Investigación del GCBC para 2030?

1 Nuevas pruebas científicas, conocimientos y asociaciones  

El programa de investigación del GCBC puede beneficiar la resiliencia climática de los pobres con la mejora de 
sus medios de vida y el impacto a largo plazo para la biodiversidad, al: 
• ayudar a los pobres directamente, o mediante instituciones que presten servicios a los pobres, empleadores de 

los pobres y hacedores de políticas pertinentes, y 
• difundir información y evidencia en todo el sistema internacional de investigación y desarrollo dentro de los 

países destinatarios y no destinatarios.

2  El programa del GCBC marca la diferencia para las partes interesadas que lo componen: 
• Los científicos e investigadores que participan en el GCBC colaboran difundiendo conocimientos y mejores 

prácticas para ayudar a aportar la evidencia difundida por la Red Internacional del GCBC;
• Los pueblos indígenas y las comunidades locales (PICL, p. ej., cazadores, recolectores, pastores y pescadores) 

tienen acceso a mejores medios de vida, más resilientes al clima, mediante el uso sostenible de la 
biodiversidad;

• Los agricultores y terratenientes están informados, pueden acceder y costear prácticas agrícolas y de gestión 
de tierra sostenibles y adecuadas que protegen, restauran y gestionan la biodiversidad de manera inteligente;

• El tercer sector (organizaciones benéficas, empresas sociales, voluntariados) utiliza sus redes, ayuda a 
comunidades pobres a mejorar su subsistencia y su resiliencia al cambio climático, mientras protege la 
naturaleza;

• Los organismos locales y regionales apoyan medidas para ayudar a las empresas, incluidos los productores 
primarios y los consumidores, a trabajar juntos para abordar los desafíos;

• Los gobiernos nacionales disponen de la evidencia y orientación necesaria para basar las políticas, dirigir la 
innovación, fijar objetivos estratégicos claros y abordar los fallos del mercado (mediante la regulación, cuando 
proceda);

• Las instituciones financieras y los inversores están más comprometidos con la agenda y son menos aversos 
al riesgo a la hora de garantizar inversiones para el clima y la naturaleza con el apoyo que llega a los PICL;

• Las empresas son más conscientes de su dependencia e impacto en la biodiversidad y desarrollan estrategias 
para avanzar hacia un futuro positivo para la naturaleza, con beneficios para sus operaciones; y 

• Los consumidores se informan sobre las iniciativas de protección, restauración y gestión de la biodiversidad y 
utilizan su influencia y poder adquisitivo para apoyarlas. 

3  La Estrategia de Investigación del GCBC tendrá un impacto en: 

• La coherencia entre las actividades del GCBC y las prioridades nacionales/regionales al trabajar con las 
partes interesadas y los socios en el país para desarrollar temas prioritarios de investigación dentro de áreas 
geográficas específicas con el fin de promover vínculos más eficaces y apropiados con un mejor intercambio 
de información.

• Redes y asociaciones de investigación interdisciplinares y transdisciplinares de alta calidad, nuevas o 
consolidadas formadas mediante de la Red Internacional del GCBC para abordar las lagunas en la evidencia 
con ciencia sólida, monitoreo y evaluación de la eficacia y/o desarrollo de herramientas/marcos para la 
conservación y gestión sostenibles de la biodiversidad.

• La mejora del diseño y la pertinencia de las propuestas de proyectos mediante requisitos claros para la 
recolección de datos de monitoreo aplicados por los proyectos financiados, y directrices de mejores prácticas 
sobre temas específicos para los responsables de proyectos, (p. ej., análisis de datos, conocimientos indígenas, 
Acceso y Participación en los Beneficios, etc.).

• Pruebas y conocimientos nuevos y sólidos para las necesidades a corto y largo plazo, al demostrar la 
interrelación del clima, la biodiversidad y las personas (qué funciona, dónde, por qué y para quién), permitir 
mejores políticas, programas y prácticas resilientes al clima con impactos positivos para la biodiversidad y 
mitigación de la pobreza.

• La utilización de los resultados de investigación del GCBC por parte de las partes interesadas mediante 
comunicaciones dirigidas (Red Internacional, sitio web, redes sociales, portal del proyecto, eventos, seminarios, 
seminarios web de formación) que promuevan los resultados del GCBC (productos anuales de síntesis de 
la evidencia/conjuntos de herramientas/marcos/orientaciones para hacedores de políticas/análisis de las 
lagunas en la evidencia y de las limitaciones investigables/fichas temáticas sobre el estado de la ciencia, etc.). 

• La información sobre el trabajo de los hacedores de políticas y los profesionales del desarrollo a nivel mundial 
para ayudar a reducir la brecha entre la inversión actual y requerida para que las soluciones de biodiversidad 
hagan realidad el potencial del programa en relación con el cambio climático y el desarrollo socioeconómico 
en los países que pueden optar por la AOD.

Figura 4: La ambición de la estrategia de investigación del GCBC para el 2030
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Presiones
La actividad humana, en forma de, por ejemplo, emisión 
de gases de efecto invernadero y destrucción de hábitats, 
está empujando los sistemas naturales y biofísicos de 
nuestro planeta más allá de sus límites. En cierta medida, 
muchos de estos sistemas son resilientes y actúan para 
equilibrar el impacto humano (por ejemplo, los bosques y 
los océanos absorben más dióxido de carbono a medida 
que incrementan los niveles atmosféricos). No obstante, 
a medida que la actividad humana sigue forzando 
cambios en los sistemas naturales, existe el riesgo de 
desencadenar "puntos de inflexión" potencialmente 
irreversibles, como la pérdida de hielo marino, el deshielo 
del permahielo o que los ecosistemas de selva tropical 
experimenten un "cambio de régimen" y se transformen 
en vegetación de sabana. 

La biodiversidad abarca toda la variedad de la vida en 
la Tierra y su importancia para la humanidad no puede 
subestimarse, al proporcionar servicios ecosistémicos 
clave como seguridad alimentaria, suministro de agua 
limpia y regulación climática (Figura 5). Sin embargo, 
la biodiversidad está disminuyendo en todo el mundo, 
más rápido que en ningún otro momento de la historia 
de la humanidad, y se calcula que más de 1 millón de 
especies de plantas y animales (el 39 % de todas las 
especies vegetales) están en peligro de extinción debido 
a la actividad humana. Si bien se considera que los 
cambios en el uso del suelo y mar han sido los principales 
desencadenantes de la pérdida de biodiversidad en los 
últimos 50 años, otros factores considerados de gran 
importancia en relación con la pérdida actual y futura 
son el cambio climático, la explotación insostenible de 
especies, la contaminación, las especies invasoras y las 
nuevas enfermedades (Figura 6). 

Figura 5: Cómo los ecosistemas de la Tierra sustentan nuestra vida: cuando están sanos y funcionan bien, proporcionan servicios de 
aprovisionamiento, cultura, regulación y apoyo11

© Atypeek Dgn
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El Informe Dasgupta sobre la economía de la 
biodiversidad12 señala numerosos factores que 
amenazan la sostenibilidad ecológica de nuestras 
economías. La principal preocupación es la rápida 
conversión y degradación de hábitats naturales 
como bosques, humedales y praderas. Las principales 
amenazas proceden de la agricultura, la silvicultura, 
la infraestructura, los asentamientos humanos y otras 

actividades económicas. Desde un punto de vista crítico, 
cuando las subvenciones y presiones económicas 
actuales hacen que la conversión de zonas naturales a 
la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo resulte 
menos costosa que la gestión sostenible o la protección, 
es necesario explorar enfoques económicos o políticos 
alternativos.

Figura 6: Por qué están en peligro las especies: las principales amenazas para las plantas (a) y los hongos (b) que se han evaluado para la 
Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN13

Presiones
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Las Presiones y sus Desencadenantes en Diferentes Áreas Geográficas
La vulnerabilidad a los peligros climáticos es mayor en 
lugares con pobreza, desafíos de gobernanza, acceso 
limitado a servicios y recursos básicos, conflictos violentos 
y niveles elevados de medios de vida vulnerables 
al clima (p. ej., pequeños agricultores, pastores, 
comunidades pesqueras). A diferentes niveles espaciales, 
la vulnerabilidad se ve exacerbada por la desigualdad 

y la marginación vinculadas al género, la etnia, los 
bajos ingresos o una combinación de estos factores, 
especialmente en el caso de muchos Pueblos Indígenas y 
Comunidades Locales (PICL) 14. 
A continuación se presentan con cierto detalle 
consideraciones clave sobre las presiones en las regiones 
objetivo del GCBC: 

Presiones

África Subsahariana 
Más del 62 % de la población rural africana depende de la diversa biodiversidad del  
continente para satisfacer sus necesidades alimentarias, hídricas, energéticas, sanitarias y de 
subsistencia segura15. Esta biodiversidad proporciona un variado capital genético, beneficioso 
no solo para sus habitantes, sino para el mundo entero. El declive de la biodiversidad, debido a 
actividades como el cambio en el uso del suelo, la sobreexplotación y la caza furtiva, junto con 
desencadenantes indirectos como el rápido crecimiento de la población y la urbanización, está 
incrementando la vulnerabilidad de la región a riesgos relacionados con el clima y reduciendo 
los beneficios disponibles y necesarios para medios de vida sostenibles.

Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID)23

Al ser un grupo heterogéneo de islas de gran extensión geográfica, los PEID comparten un conjunto único de 
desafíos medioambientales y de desarrollo, desde la lejanía geográfica hasta una mayor vulnerabilidad frente 
al cambio climático y los desastres naturales, con una capacidad de respuesta más limitada24. En conjunto, los 
PEID poseen el 14 % de las costas del mundo, aunque menos del 1 % de la superficie terrestre mundial24, y controlan 
el ~30 % de los océanos y mares mundiales, con algunas grandes zonas de exclusión económica. Dependen en 
gran medida de los recursos naturales para mantener los medios de vida y las economías locales, mediante 
la agricultura, el turismo y la pesca25. Muchos PEID buscan un desarrollo de la economía "azul'' para un mayor 
desarrollo económico24. Entre los principales desencadenantes de la pérdida de biodiversidad en los PEID se 
incluyen las especies invasoras, el cambio en el uso del suelo y del mar, la sobreexplotación, los peligos y el daño 
costero25. Por tanto, hay una necesidad acuciante de acuerdos políticos y normativos sólidos que reflejen la 
diversidad de los PEID para garantizar los beneficios sociales, económicos y de biodiversidad26.

Sudeste Asiático y el Pacífico
Las elevadas tasas de crecimiento económico, unidas a unas tasas igualmente elevadas de  
urbanización y utilización de recursos para satisfacer las necesidades de una población más adinerada, están 
ejerciendo una inmensa presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad en la región del sudeste asiático y el 
Pacífico19. El cambio en el uso del suelo es un importante desencadenante de la pérdida de biodiversidad, dado 
que alrededor del 30 % de la superficie de esta región se destina a la agricultura. Gran parte de la expansión 
reciente ha involucrado la tala de bosques primarios de alta diversidad, hogar de muchos mamíferos y aves 
salvajes únicos, para dar lugar a monocultivos a gran escala de palma aceitera y caucho19. Las zonas costeras 
de la región también están experimentando una pérdida de biodiversidad debido a actividades como la 
sobrepesca, la contaminación y la escorrentía, que se ve agravada por cambios inducidos por el clima, como 
la subida del nivel del mar y el calentamiento oceánico19. Muchos hábitats (arrecifes de coral, manglares, 
praderas marinas)20,21 están amenazados, al igual que los beneficios (protección costera, seguridad alimentaria 
y económica, diversidad genética)22 que proporcionan a las comunidades locales.

América Latina y el Caribe 
La región alberga alrededor del 50 % de la biodiversidad mundial16 y depende en gran medida de 
los recursos naturales y servicios ecosistémicos para sustentar los medios de vida y actividades 
económicas17. Esto, junto con altos niveles de pobreza y desigualdad, pone de relieve la mayor 
vulnerabilidad de la región a los impactos del cambio climático, cuyos efectos se sienten tanto de manera 
directa (exposición a peligros relacionados con el clima) como indirecta (mediante los impactos en las 
actividades económicas asociadas)17. Se han dado pasos para abordar estos variados desafíos, como 
el cumplimiento de los objetivos de Aichi de 2020 con el fin de proteger la biodiversidad y los paisajes; 
no obstante, las actividades humanas siguen ejerciendo una enorme presión sobre la biodiversidad de 
la región. En particular, la transformación de paisajes naturales a paisajes dominados por el hombre18, 
incluidos desafíos clave en torno a actividades ilegales como la deforestación.
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Soluciones
Ya se conocen muchas soluciones a los desafíos a los que se enfrentan el planeta y la humanidad. Por ejemplo: 
energías renovables, eficiencia energética, restauración ecosistémica, reforma del sistema alimentario, entre 
otras. Hay soluciones que pueden aplicarse rápidamente para incrementar la resiliencia de las comunidades 
locales al cambio climático. Sin embargo, estas soluciones no se han puesto en práctica a una escala y velocidad 
significativas27. 

Los hacedores de políticas reconocen cada vez más la 
necesidad de basar las políticas en evidencia sólida y 
disponer de indicadores sólidos que la respalden28. Tres 
poderosas herramientas pueden ayudar a encontrar la 
evidencia para las soluciones: la ciencia, la cual, mediante 
métodos rigurosos y transparentes puede poner a prueba 
hipótesis específicas sobre lo que funciona y lo que no, 
modelar posibles resultados y desarrollar innovaciones 
con potencial para un cambio transformador; la 
naturaleza, que ha inspirado a los humanos a lo largo de 

la historia evolutiva, al crear una gran variedad de formas 
de vida, adaptaciones y soluciones que aún conservan 
un potencial sin explotar en estos tiempos de crisis; y el 
conocimiento, adquirido por las comunidades indígenas 
y tradicionales, los científicos y los profesionales del 
desarrollo, que puede combinarse con los avances de la 
ciencia y la naturaleza para ayudar a encontrar soluciones 
equitativas a los desafíos a los que se enfrentan las 
comunidades locales.

Ciencia
Se necesita nueva evidencia de investigación de alta 
calidad y operativamente relevante (qué funciona, 
dónde, por qué y para quién) en torno a la conservación 
y gestión sostenible de la biodiversidad, incluida 
la aplicación de herramientas de decisión/marcos 
metodológicos, para proporcionar intervenciones 
oportunas, rentables, viables y de impacto, así como 
una gobernanza y monitoreo eficaces a escala local, 
nacional y mundial. También se necesitan innovación y 
enfoques transdisciplinarios con un fuerte compromiso 
por parte de las partes interesadas locales para ayudar a 
impulsar enfoques orientados a soluciones que aborden 
directamente las barreras al cambio y busquen buenas 
prácticas para ampliar y reproducir en otros lugares. 

Las herramientas y técnicas genéticas son una manera de 
introducir la diversidad genética de las especies silvestres 
en los cultivos o el ganado modernos para los alimentos, 
la fibra u otros usos, con el beneficio de la mejora de los 
rasgos (p. ej., el sabor, la nutrición, la resistencia a las 
enfermedades/plagas) y la resiliencia/adaptación al 
cambio climático (p. ej., la tolerancia a la sequía, la sal, el 
calor); asimismo, apoyan la diversificación de los sistemas 
agrícolas utilizando especies silvestres con características 
útiles (Figura 7).

Es esencial disponer de datos científicos sólidos para 
desarrollar enfoques basados en evidencia que ofrezcan 
soluciones con capacidad de replicación y ampliación. 
Esto incluye recabar los datos adecuados a la escala 
adecuada, con la ayuda de tecnologías apropiadas y en 
rápido desarrollo, como sensores, imágenes por satélite 
y robótica. El acceso a los datos es un aspecto clave, y 
hay un creciente esfuerzo mundial para que los datos 
científicos sean de libre acceso29 (p. ej., creative commons, 
Global Biodiversity Information Facility, United Nations 
Biodiversity Lab, Datos de Observación de la Tierra de la 
National Aeronautics and Space Administration). Si bien 
hay buenos ejemplos de las ventajas de compartir los 
datos abiertos disponibles (p. ej., durante la pandemia de 
la COVID-19, equipos de todo el mundo que secuenciaban 
el genoma del virus compartieron estos datos, lo que 
permitió desarrollar vacunas a un ritmo acelerado30), 
sigue habiendo desafíos en torno a la difusión de datos 
(p. ej., vinculados a los derechos de propiedad, y la 
posibilidad de un uso indebido de datos o la violación de 
confidencialidad).

© Alex Antonelli



12 Soluciones

Las herramientas genéticas han ganado tiempo en la carrera 
de alimentar a una población en rápido crecimiento. Desde 
que se secuenció por primera vez el berro de thale (Arabidopsis 
thaliana), se conocen mejor los genes que sustentan los rasgos 
útiles. Los primeros agricultores criaron selectivamente plantas 
con características favorables, dando lugar a variedades locales 
adaptadas a condiciones locales. Más tarde, la cría comercial de 
variedades cultivadas dio lugar a cultivos uniformes con poca 
diversidad genética. Hoy en día, los obtentores investigan los 
parientes silvestres de los cultivos y las variedades locales con 
propiedades útiles, aprovechando sus genes para hacer que los 
cultivos modernos sean más resilientes al cambio climático para 
diferentes usos31.  
Las herramientas biotecnológicas modernas también pueden 
ayudar a genotipar y caracterizar las adquisiciones de especies 
silvestres en bancos de genes botánicos y de cultivos para apoyar 
la diversificación de cultivos32,33.  
Esto contribuirá a crear sistemas agrícolas regenerativos 
alternativos con beneficios económicos para los agricultores 
(mejora de los medios de vida), a la vez que proporciona beneficios 
sociales (mejora de la salud y el bienestar) y medioambientales 
(ayuda al suelo y a la biodiversidad). 

Biodiversidad de Cultivos para la Resiliencia Climática y los Medios de Vida

Un desafío es garantizar la equidad de los beneficios 
(Acceso y Participación en los Beneficios, ABS) a partir 
de los datos recabados, ya que a menudo son los que 
disponen de los recursos y capacidades existentes 
los que perciben los beneficios. En respuesta a ello, 
se han desarrollado instrumentos para abordar estos 
desequilibrios, como el Protocolo de Nagoya, que 
desempeña un papel importante a la hora de establecer 
el marco jurídico del ABS para los recursos genéticos 
y los conocimientos tradicionales asociados a dichos 
recursos 34. Sin embargo, otros datos sobre biodiversidad 

siguen careciendo de claridad sobre si están incluidos 
o no en estos instrumentos, por lo que actualmente no 
están sujetos a tales marcos jurídicos y protección 35. 
Hay un segundo desafío alrededor de cómo se evalúan 
rápidamente las enormes cantidades de datos que 
se recaban actualmente (incluidas las métricas que 
permiten medir el éxito, sobre todo para los datos sobre 
biodiversidad) y cómo pueden integrarse estos datos con 
las disciplinas de modelado para predecir mejor y decidir 
las vías de solución 36.

Naturaleza
Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) son 
soluciones o acciones para "proteger, gestionar de 
manera sostenible y restaurar los ecosistemas naturales 
o modificados, que abordan los desafíos sociales de 
manera eficaz y adaptativa, a la vez que proporcionan 
beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad"37. 
El concepto de SBN reconoce que los sistemas naturales 
pueden proporcionar múltiples beneficios simultáneos, 
a menudo en cascada, lo que incluye un clima regulado, 
una biodiversidad protegida y un desarrollo sostenible. 
Las SBN y los hábitats naturales son un elemento crucial 
para la resiliencia climática38, con potencial para 
proporcionar hasta un tercio de la mitigación climática 

hacia los objetivos globales mediante la extracción y el 
almacenamiento de carbono de la atmósfera. La inversión 
de empresas y gobiernos de todo el mundo en soluciones 
naturales para el clima, como la plantación de árboles o 
la restauración de turberas, está creciendo rápidamente39. 
No obstante, si bien las SBN se proponen cada vez más 
como compensaciones de carbono para la protección 
y restauración de ecosistemas sanos, se necesita más 
evidencia sobre la eficacia y solidez de las SBN para 
la mitigación del cambio climático en los actuales 
escenarios climáticos previstos, incluida la investigación 
sobre la verificación, el monitoreo, la elaboración de 
informes y el comercio de carbono.

Figura 8: Soluciones basadas en la naturaleza

Figura 7: Papel de las herramientas genéticas y uso 
actual de plantas cuyos genomas completos han 
sido secuenciados13
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A medida que disminuye la biodiversidad, la población 
mundial sigue creciendo hasta alcanzar una población 
prevista de 9700 millones de personas en 2050, con 
una demanda creciente de recursos naturales para 
proporcionar alimentos, ropa, transporte, infraestructura 
y vivienda. Es crucial crear un sistema de consumo 
dentro de los límites planetarios para abordar el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad y garantizar un 
futuro sostenible para los pobres. Se calcula que las 
plantas silvestres, las algas y los hongos proporcionan 
alimentos, diversidad nutricional e ingresos a una de 

cada cinco personas en todo el mundo, en particular a 
mujeres, niños, agricultores sin tierra y otras personas en 
situación vulnerable40. Sin embargo, la sobreexplotación 
sigue siendo una gran amenaza para muchas especies 
silvestres. Las Especies Olvidadas e Inutilizadas (NUS) 
tienen la capacidad de ser utilizadas de una manera 
más inteligente para mejorar la seguridad alimentaria 
y satisfacer muchas otras demandas de recursos (p. ej., 
combustible, materiales y salud), a la vez que ayudan a 
proteger y conservar los conocimientos tradicionales y la 
biodiversidad41. Algunos ejemplos son los siguientes:

Salud shield-heart

La naturaleza representa un botiquín en gran medida desaprovechado, pero 723 especies de plantas utilizadas con 
fines medicinales están en peligro de extinción. Se calcula que entre el 70 % y el 80 % de la población de los países 
de ingresos bajos utiliza plantas medicinales crudas para satisfacer sus necesidades sanitarias primarias32, en parte 
debido a la limitada accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de los medicamentos modernos. Se genera una 
demanda continua de productos sanitarios debido al desarrollo económico, el rápido envejecimiento de la población 
mundial y la resistencia a medicamentos, como es el caso de muchos antibióticos. El impacto de los cambios 
climáticos en la abundancia de estas especies medicinales está poco documentado. En los últimos años, el interés por 
las plantas y los hongos ha incrementado, no solo por sus usos medicinales en productos de venta libre, sino también 
como alimentos funcionales y en cosmética. El comercio de hierbas medicinales genera oportunidades económicas 
para grupos vulnerables que viven en zonas periurbanas, rurales y marginadas.

Energía battery-bolt

Solo 6 especies de cultivos producen el 80 % del biocombustible industrial mundial, pero algunos de los métodos 
para producir energía renovable están dañando el medio ambiente, mientras que algunas especies de plantas y 
hongos pueden utilizarse para generar energía13. Un modelo prometedor para el futuro es que las comunidades 
produzcan energía renovable para satisfacer sus necesidades utilizando especies de origen local que se adecuen a 
las tecnologías apropiadas. Los países con una elevada proporción de especies combustibles, como muchos países 
africanos, suelen ser los más afectados por la pobreza energética.

layer-group Materiales
En todo el mundo, la explotación forestal produce más de 5000 productos diferentes y genera un valor agregado 
bruto de más de 600 000 millones de dólares anuales. Aproximadamente 7400 especies arbóreas se utilizan en 
todo el mundo como fuente principal de madera y productos derivados, y 2400 millones (un tercio de la población 
mundial) dependen de la leña para cocinar. La base de datos GlobalTreeSearch informa la existencia de 60 082 
especies arbóreas, de las que casi la mitad (el 45 %) pertenece a solo diez familias. Casi el 58 % de todas las 
especies arbóreas son endémicas de un solo país43. La industria maderera ejerce presión sobre los ecosistemas a 
lo largo de la cadena de valor, y la elección de las especies arbóreas y su asociación son cruciales para preservar 
la biodiversidad forestal44. Asimismo, las actividades extractivas (canteras, minería) provocan daños en los 
ecosistemas y pérdida de biodiversidad; y si bien la restauración se presenta como una solución para revertir estos 
daños, se necesita más investigación basada en evidencia para respaldar estos esfuerzos45.

pot-food Alimentos
Alrededor de 7039 especies de plantas comestibles (aunque solo 417 se consideran cultivos alimentarios), 7500 
especies de peces e invertebrados acuáticos silvestres, 1700 especies de invertebrados terrestres silvestres y 7500 
especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos silvestres se utilizan en todo el mundo como fuente de alimento. La 
actual falta de diversidad de cultivos y animales domesticados limita la capacidad de adaptación local y mundial 
al cambio climático. Casi el 50 % de las calorías consumidas en el mundo proceden de solo tres especies de cultivos 
(trigo, arroz y maíz). Las fuentes de proteínas son igualmente limitadas en cuanto a su diversidad, al proceder 
de muy pocas especies de cultivos, animales y peces. Los distintos informes del IPCC sugieren que una de las 
principales vías de adaptación al cambio climático es la utilización de biodiversidad (recursos genéticos silvestres) 
y agrobiodiversidad (recursos genéticos silvestres y cultivados), es decir, una amplia variedad de especies 
cultivadas, ecosistemas de cultivo y prácticas agrícolas13. 
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Conocimiento
Hay aproximadamente 476 millones de Pueblos Indígenas 
en el mundo, en más de 90 países45. Los Pueblos 
Indígenas y las Comunidades Locales (PICL) (incluidos 
los Afrodescendientes y las comunidades de los Pueblos 
Originarios) representan solo el 6 % de la población 
mundial, pero conservan más del 80 % de la biodiversidad 
mundial46. Las identidades, culturas, espiritualidad y 
formas de vida de los PICL están inextricablemente 
ligadas a la biodiversidad. La conservación basada en 
la comunidad y las prácticas de gobernanza local de 
los PICL han demostrado ser eficaces para prevenir la 
pérdida de hábitats, y a menudo son incluso más eficaces 
que los métodos de conservación tradicionales47. El 
conocimiento tradicional de los Pueblos Indígenas sirve 
de base a enfoques prácticos para garantizar que el 
equilibrio del medio ambiente en el que viven pueda 
seguir proporcionando servicios esenciales (como agua, 
tierra fértil, alimento, refugio y medicina). Las mujeres en 
particular, que constituyen al menos la mitad de la mano 
de obra agrícola mundial, transmiten conocimientos 

ancestrales e indígenas, lenguas y puntos de vista sobre el 
contexto local48.

Los cambios en la agricultura y en la gestión de la tierra 
en general son fundamentales para lograr una economía 
neta cero y estabilizar las temperaturas globales49. Los 
agricultores gestionan algunas de las mayores reservas 
de carbono de la Tierra (por encima y por debajo del 
suelo), una situación que ofrece un potencial único para 
mitigar el cambio climático. Las técnicas tradicionales, 
algunas milenarias, para cultivar alimentos, controlar 
incendios forestales y conservar especies en peligro de 
extinición podrían ayudar a detener el drástico declive del 
mundo natural48,50. El conocimiento local es importante 
a la hora de comprender los métodos y enfoques que 
funcionan en el contexto local y que causan un impacto. 
Existen oportunidades de combinar este conocimiento 
con la naturaleza y la ciencia para aportar soluciones que 
contribuyan a prácticas nuevas y más sostenibles:

La Gestión de Recursos 
Naturales
es un enfoque que se esfuerza por lograr un  
equilibrio entre la necesidad colectiva de recursos 
(aire, agua, tierra, suelo, plantas, animales y 
microorganismos) y las complejas necesidades 
del medio ambiente. Los recursos naturales son 
una parte esencial de reducir las amenazas de la 
sequía, la erosión, las inundaciones, los tsunamis 
o las marejadas ciclónicas; sin embargo, están 
amenazados por el incremento de la población, 
la variabilidad climática y la mala gestión. Se 
necesitan nuevos enfoques para aprovechar el 
valor de la biodiversidad y gestionarla de manera 
integrada junto con otras necesidades sociales51, 
proporcionando resiliencia frente a los choques 
climáticos y meteorológicos. 

La Agricultura  
Sostenible
puede ser multifuncional al abordar la complejidad 
de la interfaz de la agricultura (acuicultura, 
tierra de cultivo, horticultura y ganadería) 
con las interacciones entre factores sociales, 
medioambientales y económicos, y los problemas 
subyacentes a la resiliencia ante el cambio climático, 
la conservación de la biodiversidad y la mejora de 
los medios de vida para los pobres. Esto implica 
utilizar conocimientos, ideas, estrategias, técnicas y 
prácticas locales que abarquen muchas disciplinas, 
por ejemplo en la agricultura regenerativa (un 
enfoque de conservación y rehabilitación de la 
agricultura) para restaurar la salud del suelo y los 
ecosistemas, incluida la integración de la ganadería 
y la agricultura de conservación (labranza cero), así 
como la agrosilvicultura intensificada y enriquecida52. 

© Tim Mossholder
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La Reforestación
de bosques perdidos recientemente podría  
proteger la biodiversidad y ayudar a combatir el 
cambio climático global al eliminar más dióxido de 
carbono de la atmósfera. La restauración forestal, 
cuando se aplica adecuadamente utilizando las "diez 
reglas de oro de la reforestación", ayuda a restaurar 
hábitats y ecosistemas, crear empleo e ingresos, y 
constituye una solución eficaz al cambio climático 
basada en la naturaleza57. Si bien 61 países se han 
comprometido de manera conjunta a restaurar 
170 millones de hectáreas de tierras forestales 
degradadas en el marco del Desafío de Bonn, al día 
de hoy, los avances son lentos58. 

Construir con la 
naturaleza
aplica procesos naturales para ayudar a prevenir la 
erosión costera y la inundación en beneficio tanto 
de la naturaleza como de las personas, en todo 
desafío de infraestructura relacionado con el agua, 
ya sea en zonas rurales, urbanas o portuarias, costas 
arenosas o fangosas, lagos, estuarios o ríos. Dar más 
espacio a los ríos y restaurar las riberas naturales 
o estimular el crecimiento de la vegetación puede 
ayudar a romper la fuerza de las olas entrantes. 
Los manglares y arrecifes de coral son vitales 
para reducir la energía de las olas, las marejadas 
ciclónicas y mitigar el incremento del nivel del mar, 
así como otros riesgos oceánicos más peligrosos 
para la vida, como los tsunamis59. Hay evidencia 
de que los manglares salvaron vidas en Indonesia 
durante el tsunami de 2004 al reducir la altura de las 
olas60.

El turismo 
basado en la 
naturaleza
incluida la observación de vida 
silvestre, favorece el bienestar 
mental y físico, sensibiliza y 
facilita las conexiones con la 
naturaleza, además de aportar 
beneficios locales como la 
generación directa de ingresos 
a las comunidades locales. La 
observación de vida silvestre 
genera ingresos sustanciales, 
aportando USD 120 000 millones 
en 2018 al producto interno 
bruto mundial (cinco veces el 
valor estimado del comercio 
ilegal de especies silvestres) 
y sosteniendo 21,8 millones de 
puestos de trabajo61.

Mejora del Uso  
de la Tierra
Las operaciones a gran escala, como la minería, la 
ganadería y los proyectos hidroeléctricos, reclaman 
cada vez más extensiones considerables de tierra 
en los trópicos, especialmente cuando no está claro 
a quién pertenece56. En la Mata Atlántica de Brasil, 
estas actividades han desplazado a comunidades 
locales, incluidos los Pueblos Indígenas, de tierras a 
las que tienen derecho. La evidencia sugiere que los 
PICL con derechos seguros sobre sus tierras son los 
mejores defensores del medio ambiente natural y 
pueden mejorar los medios de vida y conservar los 
bosques.

Agricultura Urbana  
y Periurbana 
El rápido crecimiento urbano y la conversión 
simultánea de tierras agrícolas fértiles en zonas 
urbanas edificadas se están volviendo desafíos clave 
para la seguridad alimentaria y la sostenibilidad 
urbanas53. En 2050, cerca de dos tercios de la 
población mundial vivirá en ciudades, y la mayor 
parte del crecimiento urbano futuro (alrededor 
del 90 %) se producirá en el Sur Global54. En este 
contexto, la agricultura urbana y periurbana 
desempeña un papel multifuncional como 
proveedor de alimentos, estrategia de subsistencia 
y oportunidad de empleo. Tanto si crea nuevas 
oportunidades como si margina a los agricultores, 
el crecimiento y la extensión de las comunidades 
urbanas hacia zonas rurales están relacionados con 
procesos de intensificación y comercialización, lo 
que da lugar a nuevas prácticas agrícolas55. 

Ecologización 
de las Ciudades
Un desafío clave en las 
ciudades es la integración 
de las demandas sociales 
de espacios verdes con 
el mantenimiento de 
estructuras y procesos 
ecosistémicos clave, así 
como de la biodiversidad 
de espacios verdes62. 
Las ciudades suelen 
ser entornos duros 
para plantas, insectos 
y animales debido a 
las perturbaciones, 
la contaminación, la 
sequía, la radiación, 
el calor y los extremos 
microclimáticos63. 

La Protección  
Marina
mediante las áreas marinas 
protegidas, ha incrementado en 
los últimos años, para gestionar y 
proteger de manera sostenible los 
ecosistemas marinos, recuperando 
hábitats y especies raras, 
amenazadas e importantes de los 
daños causados por las actividades 
humanas. A medida que se hacen 
evidentes los compromisos entre la 
conservación de la biodiversidad y 
la gestión de la pesca, junto con los 
objetivos y expectativas divergentes 
de distintas partes interesadas, se 
necesitan estrategias para crear 
sinergia entre la conservación y la 
explotación de los ecosistemas y 
recursos marinos64.
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Habilitadores del Cambio
A pesar del llamado en favor de una toma de decisiones más basada en datos empíricos para impulsar el cambio 
positivo, hay muchos factores que contribuyen a la falta de aplicación. Las barreras más comunes que limitan el uso de 
evidencia para el cambio incremental asociado a los procesos cotidianos de toma de decisiones de los profesionales, 
las organizaciones y los gobiernos locales o nacionales son las estructuras organizativas, los procesos de gestión y las 
limitaciones de recursos. Prestar atención a los diferentes elementos de apoyo tanto al cambio gradual como sistémico 
es fundamental a la hora de consolidar la interfaz ciencia-política-práctica 65. 

Al desarrollar las teorías del cambio y los planes de aplicación de sus proyectos de investigación, los beneficiarios y 
solicitantes pueden considerar los siguientes elementos de apoyo en un enfoque sistémico: 

Gobernanza adaptable
Un enfoque para reducir la incertidumbre al mejorar 
la base de conocimientos para la toma de decisiones, 
que puede beneficiarse de herramientas y métodos de 
toma de decisiones sistemáticos y flexibles, como los 
métodos multicriterio participativos para la evaluación de 
opciones66.

Creación de capacidad comunitaria
Se centra en permitir que todos los miembros de la 
comunidad, incluidos los más pobres y desfavorecidos, 
desarrollen habilidades y competencias para que 
puedan asumir un mayor control de sus propias vidas. 
Esto contribuye a que las comunidades se vuelvan más 
cohesivas, sean más resilientes y estén mejor situadas 
para abordar los desafíos económicos y sociales67. 
Los gobiernos nacionales y locales pueden estimular 
y fomentar la creación de capacidad comunitaria 
significativa y eficaz, y la capacidad que las comunidades 
ya han desarrollado, de modo que la capacitación quede 
cada vez más arraigada en ellas.

Instrumentos fiscales
Suelen incluir una nueva política, ley o programa 
económico/social diseñado para influir en los organismos 
gubernamentales, las empresas, las organizaciones no 
gubernamentales o la población local para que conserven 
o gestionen la biodiversidad de manera sostenible. Un 
incentivo normalmente utilizado es el control de los 
precios de mercado de distintos productos mediante la 
aplicación de impuestos y subvenciones selectivas68.

La transparencia en la cadena de 
suministro
para empresas garantiza el conocimiento del estado de 
los productos a lo largo de la cadena de suministro con 
información basada en datos para las partes interesadas 
internas y externas. Esto permite cumplir los requisitos 
normativos, optimizar las operaciones, garantizar la 
calidad de los productos y asegurar la sostenibilidad de 
los procesos69.

Inversión y Finanzas
La mayoría de las empresas dependen de la 
biodiversidad, ya sea directa o indirectamente en forma 
de servicios ecosistémicos o mediante sus cadenas de 
suministro. Una empresa con un impacto negativo sobre 
la biodiversidad corre el riesgo de perder recursos y 
servicios esenciales. Por tanto, el sector privado necesita 
demostrar un desempeño sólido y mejorado en materia 
de biodiversidad para garantizar su posición financiera 
y futuro desempeño70. Las evaluaciones de impacto 
sobre biodiversidad para las empresas necesitan un 
concepto sólido de biodiversidad y generar resultados o 
percepciones que puedan aplicarse en un marco de toma 
de decisiones.

Comercialización
La comercialización de productos derivados de los 
recursos de la vida silvestre tiene potencial para 
generar riqueza, reducir la pobreza, mejorar el bienestar 
humano y concienciar sobre el valor de la biodiversidad, 
incentivando su conservación. Las empresas basadas 
en la naturaleza operan de manera diversa, pero con 
más apoyo pueden llevar al mercado nuevos alimentos, 
medicinas y materiales que proporcionen mayor 
protección a la biodiversidad, resiliencia al cambio 
climático, a la vez que generan beneficios derivados para 
ayudar a las comunidades pobres71. 

Nexo entre ciencia, política y práctica
Es necesario salvar la brecha de comunicación que 
a menudo existe entre la investigación, la política y la 
práctica para evitar la pérdida de conocimientos por 
falta de comprensión. Se necesita evidencia y análisis 
adecuados para comprender las limitaciones y soluciones 
a los desafíos interrelacionados del cambio climático, la 
pobreza, la seguridad alimentaria y la biodiversidad. A 
continuación, las soluciones identificadas por la evidencia 
deben traducirse para su uso en marcos políticos, o para 
apoyar las decisiones de políticas, inversión y gestión, 
de modo que las soluciones puedan ampliarse a la 
práctica72. Las soluciones basadas en evidencia ayudarán 
a los donantes mundiales con el argumento empresarial 
a favor de inversiones mejor dirigidas (subvenciones, 
impuestos, incentivos, etc.) para evitar resultados no 
deseados.

© Michael Block
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Transformación Sistémica
Entre las barreras al cambio transformador sistémico se incluye la incapacidad para cuestionar la economía política 
predominante y la falta de comprensión de dónde se encuentran los puntos de apalancamiento en un sistema y quién 
está mejor situado para actuar sobre ellos. 

Los enfoques sistémicos son necesarios para abordar 
los complejos desafíos sociales interrelacionados a 
los que se enfrentan hoy los hacedores de políticas, 
incluida la transformación de los sistemas tecnológicos, 
económicos y sociales73,74. Por ejemplo, la biodiversidad 
no puede separarse de los desafíos del cambio climático, 
los peligros naturales, la seguridad alimentaria, la 
urbanización, la mitigación de la pobreza y la salud 
mundial, ni de las dinámicas introducidas por la economía 
política, la gobernanza, el poder y los intereses creados. 
Tales desafíos requerirán respuestas resilientes y eficaces 
que sean sostenibles para todas las partes del sistema 
y funcionen tanto para las personas como para los 
ecosistemas.

Fomentar un cambio transformador de las tendencias 
actuales en la gestión de la biodiversidad hacia enfoques 
más sostenibles requerirá un enfoque más colaborativo 
para la aplicación de intervenciones prioritarias de 
gobernanza dirigidas a puntos de apalancamiento 
específicos. Dependiendo del contexto específico, 
las palancas pueden ser aplicadas por una serie de 
actores como organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales, gobiernos y el sector privado; 
y es importante comprender la dinámica de poder 
dentro de un sistema para identificar qué puntos de 
apalancamiento serían prioritarios (Figura 9) 75. Es 
probable que las intervenciones transformadoras sean 
integradoras, informadas, inclusivas y adaptables76.
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Figura 9: Potencial del GCBC para un cambio transformador en las vías de sostenibilidad global
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El enfoque de One Health analiza la complejidad de las 
relaciones entre la salud de las personas, los animales 
(ganado y vida silvestre), las plantas, los hongos y 
el medio ambiente (ecosistema) para desarrollar 
intervenciones mutuamente beneficiosas. Una mejor 
percepción de los vínculos entre cambio climático, 
biodiversidad, salud y enfermedad puede mejorar la 
comprensión de cómo las medidas centradas en la salud 
afectan la biodiversidad, las medidas de conservación 
afectan a la salud y las medidas de mitigación climática 
repercuten en la biodiversidad y la salud. Esta perspectiva 
multidisciplinar integrada es esencial para gestionar la 
biodiversidad y los ecosistemas con el fin de responder 
a las exigencias de la rápida urbanización, la resistencia 
climática y la reducción de la carga de morbilidad. 
Asimismo, permite identificar los desencadenantes 
socioeconómicos que influyen en estos vínculos y, de 
este modo, determinar las intervenciones y políticas 
adecuadas77.

Enfoque de One Health (Una Sola Salud)

Figura 10: Enfoque de One Health (Una Sola Salud)

El programa del GCBC aplicará un enfoque sistémico 
a lo largo de la aplicación de todos los proyectos, 
iniciativas y notas orientativas que se desarrollen. Entre 
las características importantes de un enfoque sistémico 
se incluyen la atención a la productividad, rentabilidad, 
eficiencia, estabilidad, sostenibilidad, equidad, flexibilidad, 
adaptabilidad y resiliencia. El enfoque de One Health es 
un ejemplo de un enfoque/marco sistemático que puede 
utilizarse (Figura 10).

La resiliencia conectada no consiste únicamente en 
mejorar las evaluaciones de riesgos y las precauciones, 
sino en estar preparados para afrontar las crisis 
nacionales y recuperarse rápidamente de ellas. Esto 
implica que los proyectos deben tener en cuenta el 
panorama general y todas las formas en que una 
sociedad está conectada y es interdependiente, con una 
comprensión de cómo las empresas, el medio ambiente 
y la sociedad (a nivel nacional e internacional) deben 
trabajar juntos. En este contexto, es importante tener en 
cuenta los cinco "capitales", no solo los financieros, como 
se indica a continuación78: 
• Entorno natural (como base de toda vida);
• Capital humano (capacidades y aptitudes);
• Capital social (instituciones y comunidades);
• Capital físico (desde infraestructura hasta ciudades y 

productos manufacturados); y
• Capital financiero (medio de transferencia entre los 

otros cuatro capitales).
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La evaluación de estrategias de medios de vida 
sostenibles de las comunidades rurales aporta un valor 
práctico real a la conservación de los recursos, ya que las 
comunidades rurales son las principales responsables 
de la degradación de los mismos. Un medio de vida es 
sostenible cuando puede afrontar tensiones y choques 
y recuperarse de ellos79, sin socavar la base de recursos 
naturales. El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles 
(Figura 11) considera los cinco "capitales" mencionados 
como "Activos de Medios de Vida" y ofrece un enfoque que 
permite a la población y las comunidades locales aportar 
su conocimiento y percepción a los procesos de toma de 
decisiones.

Las medidas de apoyo a los medios de vida pueden 
ser, o bien directas, para fomentar el uso y la gestión 
de recursos biológicos o ecosistemas específicos 
incrementando su valor y sostenibilidad para los 
ingresos y la subsistencia locales, o bien indirectas, 
mediante actividades de desarrollo rural, con apoyo a 
la infraestructura social y la generación de empleo, que 
mejoren, diversifiquen y vuelvan más seguros los medios 
de vida, proporcionando opciones y asequibilidad, para 
reducir las actividades económicas que degradan 
la biodiversidad68. La participación comunitaria en 
los beneficios es un incentivo muy utilizado para 
la conservación de la biodiversidad que utiliza los 
ingresos generados por áreas protegidas para financiar 
actividades de desarrollo en zonas rurales adyacentes68. 

Figura 11: Transformación sistémica y medios de vida sostenibles80

Uso sostenible de los 
recursos naturales

Basadas en recursos 
naturales

Basadas en recursos 
no naturales

Bienes de capital Transformador Estrategias en materia 
de medios de vida

Logros en materia 
de medios de vida

Gobierno

Estructuras

Sector privado

Leyes Migración

Ingresos

Bienestar

Vulnerabilidad

Seguridad 
alimentaria

Procesos

Políticas

Culturas

Instituciones

1

�

��

� �

2

3

5

4

Humano1

Natural2

Financiero3

Físico4

Social5

Influencia y 
acceso

Choques

Estacionalidades

Tendencias críticas

Contexto de 
vulnerabilidad

© Ton Souza



20

Programa del GCBC1 Estrategia de investigación2a

Revisión de la evidencia2b

Proyectos financiados5b

Debate con hacedores 
de políticas y partes 
interesadas clave: qué 
resulta útil, qué 
necesitan

5a

Desarrollar preguntas 
clave de investigación a 
ser abordadas por los 
resultados del programa 
del GCBC

6

Identificar fuentes de datos 
comparables de alto nivel 
entre los proyectos 
financiados por el CTBC 
para cada tema

7
Contribución de los datos 
de los proyectos a los 
resultados del programa 
del GCBC

8

Nueva evidencia y 
resultados de aprendizaje 
(artículos de revistas, 
directrices sobre mejores 
prácticas)

12

Difusión de resultados entre 
hacedores de políticas, 
científicos, partes 
interesadas

13

Nueva evidencia, 
soluciones, políticas y 
oportunidades de 
financiación

14

Informes y debates 
trimestrales/anuales 
sobre MEL

9

   Cotejo, recopilación de 
datos del proyecto del 
GCBC y síntesis de evidencia

10

Obtención de datos fuera 
del GCBC

11

Identificar prioridades de 
investigación, lagunas en la 

evidencia y determinar 
convocatorias temáticas

3

Convocatoria temática 2 TdC

4

Responsable del RBG, Kew
Proceso iterativo

SIGNOS
Nivel del programa 
del GCBC

Resultados del RBG, Kew

Responsable de 
DAI con apoyo del 
RBG, Kew

Evidencia y datos obtenidos 
fuera del GCBC

Logros y resultados del 
Programa del GCBC

Convocatoria temática 1 TdC

Transformación Sistémica

Ejecución del 
Programa
Gobernanza
El Centro del GCBC está formado por DAI 
Global como Responsable de la Gestión 
de Fondos y el Royal Botanic Gardens Kew 
(RBG Kew) como Responsable Científico 
Estratégico (Figura 12). Un Grupo Asesor en 
Materia de Evidencia, nombrado por Defra, 
proporcionará asesoramiento independiente 
y realizará un examen sobre el diseño, el 
alcance y los resultados del GCBC. El GCBC se 
pondrá en marcha mediante un modelo de 
eje y radios. El "eje" encargará la investigación 
a los "radios", reuniendo a los mejores 
expertos de países desarrollados y en vías de 
desarrollo para ofrecer investigación, datos y 
evidencia de alto impacto.

Síntesis de la Evidencia
El Responsable Científico Estratégico estará a cargo 
de la dirección científica estratégica del GCBC, 
identificando temas y prioridades que sirvan de base 
a las convocatorias de subvenciones, recabando 
ideas, datos y aprendizajes de los proyectos 
financiados (Figura 13) y otras fuentes que sirvan de 
base para futuras investigaciones y orientaciones a 
las partes interesadas (investigadores, hacedores 
de políticas, profesionales, empresas, etc.). 

El Responsable Científico Estratégico apoyará la 
aplicación de la Estrategia de Investigación y el 
desarrollo de una base empírica de alta calidad, 
compartiendo ampliamente las oportunidades de 
investigación y aprendizaje y contribuyendo a la 
literatura técnica y profesional.

Figura 12: Estructura del programa del GCBC

Figura 13: Proceso de síntesis de evidencia del GCBC
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Actividades (lo que hacemos)
El GCBC se centrará en tres áreas de compromiso (actividades) con acciones clave para cada actividad (Tabla 2).

caret-down Actividades caret-down Objetivo caret-down Ambición
1.  Financiar proyectos de investigación en materia de resiliencia climática, pérdida de biodiversidad y 

mejora de los medios de vida

1.1 Organizar concursos temáticos 
de subvenciones para desarrollar 
carteras de proyectos de 
investigación interdisciplinarios, 
con un fuerte enfoque en la 
reducción de la pobreza.

Las convocatorias de financiación apoyan 
una cartera coherente de proyectos 
de investigación centrados en temas 
informados por áreas prioritarias de 
compromiso existentes, oportunidades 
emergentes para investigación y 
colaboración con socios del GCBC. 

Los proyectos utilizan un enfoque sistémico 
para resolver problemas de investigación 
específicos y lagunas en la evidencia 
relacionadas con temas del GCBC desde 
el nexo entre el clima, la biodiversidad y 
los medios de vida, para probar, ejecutar y 
demostrar soluciones efectivas.

1.2 Apoyar la aplicación de proyectos 
de investigación centrados en 
la ciencia, el aprendizaje y el 
impacto.

La plataforma electrónica proporciona una 
herramienta básica para socios del Centro 
del GCBC y directores de proyecto durante 
las fases de inicio, aplicación y cierre de 
los proyectos para todos los informes 
de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje 
(trimestrales y anuales) y los datos 
científicos.

Un enfoque sólido y coherente para cada 
proyecto sobre la ciencia, el aprendizaje y el 
impacto, con su propia teoría del cambio para 
garantizar un impacto positivo a lo largo de su 
ciclo de vida que marque la diferencia para 
las partes interesadas que participan en el 
proyecto. 

1.3 Monitorear, evaluar y aprender 
de los proyectos y temas para 
comprender mejor las lagunas en 
la evidencia y prioridades.

Las convocatorias de subvenciones 
temáticas reúnen carteras de proyectos 
de investigación financiados con el fin 
de cubrir las lagunas en la evidencia en 
relación con los temas específicos, y los 
resultados se integran para ejecutar la base 
empírica.

Los proyectos aportan datos científicos a 
productos científicos específicos a nivel 
temático, para informar las futuras actividades 
del programa y las convocatorias de 
financiación temáticas incorporando los 
conocimientos adquiridos y destacando las 
lagunas en la evidencia existentes.

2.  Consolidar la evidencia, la investigación y el aprendizaje nuevos y existentes para informar políticas 
y prácticas.

2.1 Sintetizar una nueva base 
empírica de alta calidad y 
ampliamente accesible en todos 
los temas y zonas geográficas.

Los datos recabados de los proyectos y las 
actividades sirven de base para un informe 
anual de síntesis y permiten al programa 
elaborar hojas informativas, conjuntos de 
herramientas, guías de mejores prácticas, 
etc., para apoyar a los socios de los 
proyectos en la aplicación de los mismos. 

Los productos empíricos, entre los que 
se incluyen estudios de caso, análisis de 
carencias, evaluaciones de impacto, informes 
políticos, publicaciones en revistas, etc., 
ayudan a los hacedores de políticas y a los 
profesionales a incorporar y ampliar nuevos 
enfoques para un cambio transformador. 

2.2 Ampliar el acceso a la base 
empírica y de conocimiento 
desarrollada a lo largo del 
programa mediante diversos 
canales de comunicación/
eventos.

El aprendizaje del programa a partir 
de estudios de caso, investigaciones, 
síntesis de evidencia y productos nuevos 
y existentes, se promueve mediante el 
desarrollo de canales de comunicación a 
través de seminarios web y aprendizaje en 
el sitio web del GCBC.

Las actividades de formación periódicas, tanto 
virtuales como presenciales (mensuales o 
trimestrales) y los simposios anuales ayudan 
a los socios de los proyectos y a las partes 
interesadas a beneficiarse de los resultados 
del programa para ofrecer investigaciones, 
evidencia y datos sólidos.

3. Facilitar asociaciones internacionales para la colaboración inter y transdisciplinaria:

3.1 Promover la participación 
de las partes interesadas 
para conocer sus intereses y 
oportunidades de colaboración, 
catalizando asociaciones inter y 
transdisciplinares.

La cartografía de las partes interesadas y 
organizaciones permite comprender las 
redes internacionales existentes y el trabajo 
multidisciplinar en las zonas geográficas 
para explorar dónde se puede añadir valor.

Las partes interesadas (gobierno, 
profesionales del desarrollo internacional/
comunitario, industria, financiadores, etc.) con 
interés en desarrollar y ampliar las soluciones 
de biodiversidad se comprometen con los 
proyectos, el sitio web del programa, la red 
internacional y los eventos.

3.2 Desarrollar una Red Internacional 
diversa e inclusiva para compartir 
información y desarrollar 
capacidad de investigación, 
política y práctica. 

La Red Internacional fomenta el 
compromiso con sectores específicos, 
se centra en desafíos clave y áreas de 
investigación prioritarias, y desarrolla 
proyectos de investigación y evidencia 
asociadas para su incorporación.

La Plataforma de Red Virtual y el enfoque 
regional presencial a través de los centros 
del GCBC ayuda a resolver futuros desafíos, 
maximiza las contribuciones y complementa 
las capacidades al trabajar en conjunto.

Enfoque Geográfico
Los países aptos para recibir ayuda oficial al desarrollo 
(AOD) 81 en el África subsahariana, América Latina (incluida 
América Central) y el

Caribe, el sudeste asiático y el Pacífico y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo han sido identificados 
como el foco de la investigación financiada por el GCBC.
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Principios de Ejecución (cómo trabajamos)
Con el fin de cumplir los objetivos de la TdC del programa, 
el GCBC ha establecido diez principios de ejecución 
(Figura 14) adoptados en el diseño y la aplicación de 
todos los proyectos y actividades del programa para 
aplicar el enfoque sistémico necesario en aras de un 
cambio transformador. Estos principios de ejecución se 
exponen a continuación y, junto con las seis prioridades 
científicas estratégicas del GCBC: 1) Demostrar lo que 
funciona, 2) Desarrollo de capacidades, 3) Mejores 
prácticas, 4) Política de información, 5) Financiación y 
6) Cambio transformador) (Tabla 3), proporcionan un 
marco para considerar la base empírica y el desarrollo de 
políticas a partir de todos los aspectos.
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Figura 14: Diez Principios de Ejecución del GCBC

Diez Principios de Ejecución
Investigación Inter e 
Intra-Transdisciplinar 

Integrar conocimientos de distintas disciplinas y con partes interesadas no 
académicas, respetando los enfoques sociales, económicos y medioambientales. 

Enfoques innovadores Utilizar un enfoque sistémico y nuevas tecnologías/datos para demostrar lo que es 
útil en la práctica con el fin de potenciar la diversidad natural a la vez que se extrae 
valor de manera saludable y sostenible.

Métodos científicos 
sólidos

Recolección y análisis de datos para responder a la pregunta de investigación 
con confianza en las decisiones analíticas con el fin de definir el resultado y las 
recomendaciones.

Capacidad de 
replicación y 
ampliación

Una estrategia claramente definida sobre cómo las soluciones demostradas 
pueden ser sostenibles, ampliables y reproducibles para incrementar el impacto a 
un ritmo cada vez mayor. 

Conocimiento 
tradicional/Local

Acoger conocimientos, lenguas y puntos de vista ancestrales e indígenas en 
torno al contexto local,43 tomando inspiración de las prácticas locales, indígenas y 
tradicionales.

Igualdad de género Reconocer el impacto diferencial de la pérdida de biodiversidad y la degradación 
medioambiental en hombres y mujeres (en diferentes grupos socioeconómicos e 
indígenas) y las barreras para su inclusión82-84. 

Inclusión social y 
capacitación

De las comunidades indígenas y locales para garantizar que los menos resilientes 
a los choques climáticos participen y estén capacitados para implementar 
soluciones. 

Acceso Equitativo y 
Participación en los 
Beneficios

Garantizar que los beneficios derivados del uso de recursos naturales se repartan 
equitativamente entre quienes los utilizan en las comunidades locales y los 
proveedores.

Asociaciones 
colaborativas

Aquí se incluye la asociación con ministerios y organizaciones 
intergubernamentales para que los ministerios y organismos de apoyo pertinentes 
asuman intervenciones exitosas en todo el país.

Impulsados por 
las necesidades, 
orientados a las 
soluciones

Una comprensión realista de la demanda identificada, de las cadenas de valor 
y de cómo la intervención/solución puede sostenerse en elementos sociales, 
medioambientales y financieros.

Ejecución del Programa
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Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje (demostrar lo que funciona)
Junto con Defra, el Centro del GCBC (Kew y DAI) revisará 
anualmente los avances en la aplicación de la Estrategia 
de Investigación, incluyendo una evaluación de los 
principales resultados y logros en la consolidación de 
los vínculos y la coordinación, y buscará completar 
las revisiones anuales de progresos con el apoyo de la 
síntesis de la evidencia. Se monitorearán los avances 
con respecto a una serie de indicadores internos 
acordados (Indicadores Clave de Desempeño - KPI) y 
objetivos e indicadores globales externos, que incluirán 
la alineación con los Indicadores de la Intervención del 
International Climate Finance (ICF) (excluyendo los KPI 
de energía) y el Marco Mundial de Biodiversidad de 

Kunming-Montreal para garantizar que el programa se 
desarrolle en una dirección relevante y útil. Por ejemplo, 
el cambio transformador (KPI15, "cambio que cataliza 
nuevos cambios") es un indicador clave respecto del cual 
el GCBC monitoreará de su propio progreso utilizando la 
calificación y el proceso cualitativo establecidos por el 
ICF. Para ello, es fundamental posicionar la base empírica 
y la red internacional del GCBC como herramientas que 
se alineen con los Objetivos y las Metas de Acción del 
CDB 2030 (CDB, 2022) y que tengan el potencial de cubrir 
lagunas en la alineación entre las herramientas actuales y 
las metas de acción85.

Núm. 1 2 3 4 5 6

Desafío 
Global

Realizar la transición 
a tecnologías 
limpias y prácticas 
sostenibles en todos 
los sectores.

Crear resiliencia 
y adaptarse a los 
impactos climáticos 
apoyando a 
comunidades, 
economías y 
ecosistemas.

incrementar 
la protección, 
conservación y 
restauración de 
la biodiversidad 
y abordar los 
principales 
desencadenantes 
de la pérdida de 
naturaleza.

Consolidar los 
acuerdos y la 
cooperación 
internacionales para 
acelerar la ejecución 
de compromisos en 
materia de clima y 
naturaleza.

Alinear los flujos 
financieros 
mundiales con un 
futuro sin emisiones 
netas, resiliente al 
clima y positivo para 
la naturaleza.

Cambiar las normas 
y modelos de 
comercio e inversión 
para apoyar la 
transición hacia un 
futuro neto cero, 
resiliente al clima 
y positivo para la 
naturaleza.

TRANSFORMACIÓN SISTÉMICA

Priori-
dades 
Científicas 
del GCBC

Demostrar lo que 
funciona
Enfoques de gestión 
sostenible para 
la agricultura, 
los bosques, los 
recursos naturales 
y el uso del suelo, 
integrando la 
adaptación/
mitigación del clima 
y la interfaz con 
otros sectores.

Desarrollo de 
Capacidades 
Trabajar con los 
PICL promoviendo 
la innovación, la 
acción política 
coordinada 
y la inversión 
para mejorar 
la resiliencia al 
cambio climático y 
restaurar/proteger 
la biodiversidad.

Mejores Prácticas
Identificar, 
desarrollar y validar 
nuevos enfoques 
innovadores 
para proteger, 
valorar y gestionar 
de manera 
sostenible la 
biodiversidad para 
la reproducción y 
ampliación a otros 
países y regiones.

Difusión de Políticas
Liderar a escala 
internacional al 
difundir datos y 
enseñanzas sobre 
políticas y prácticas 
innovadoras 
mediante 
asociaciones 
y redes de 
colaboración que 
sirvan de base a la 
gobernanza.

Financiación
Incrementar la 
inversión pública 
y privada en un 
desarrollo resiliente 
al clima más 
eficaz mediante 
la conservación y 
gestión sostenible 
de la biodiversidad 
para mejorar los 
medios de vida.

Cambio 
Transformador
Abordar los 
desencadenantes 
directos e indirectos, 
así como las 
desigualdades 
socioeconómicas, 
para integrar 
los objetivos de 
biodiversidad 
en los sectores 
pertinentes, desde 
la sanidad a la 
agricultura, la 
infraestructura y las 
finanzas.

Activi-
dades

Financiar proyectos de investigación 
sobre resiliencia climática, pérdida de 
biodiversidad y mejora de los medios de 
vida:
• Organizar concursos temáticos de 

subvenciones de investigación para 
desarrollar carteras de proyectos de 
investigación interdisciplinarios, con un 
fuerte enfoque en la reducción de la 
pobreza.

• Apoyar la aplicación de proyectos de 
investigación centrados en la ciencia, el 
aprendizaje y el impacto.

• Monitorear, evaluar y aprender de los 
proyectos y temas para comprender 
mejor las lagunas en la evidencia y 
prioridades.

Consolidar la evidencia, la investigación 
y el aprendizaje nuevos y existentes para 
servir de base a la política y la práctica:
• Sintetizar una nueva base empírica de 

alta calidad y ampliamente accesible 
en todos los temas y zonas geográficas.

• Ampliar el acceso a la base empírica 
y de conocimiento desarrollada a lo 
largo del programa mediante diversos 
canales de comunicación/eventos.

Facilitar asociaciones internacionales para 
la colaboración inter y transdisciplinaria:
• Promover la participación de las partes 

interesadas para conocer sus intereses 
y oportunidades de colaboración, 
catalizando asociaciones inter y 
transdisciplinarias.

• Desarrollar una Red Internacional 
diversa e inclusiva para compartir 
información y desarrollar capacidad de 
investigación, política y práctica.

Principios 
de 
Ejecución Investigación 

Inter e Intra-
Transdis-
ciplinar

Enfoques 
innovadores

Métodos 
científicos 
sólidos

Capacidad de 
replicación y 
ampliación

Conocimiento 
tradicional/
local

Igualdad de 
género

Inclusión 
social y 
capacitación

Acceso 
Equitativo y 
Participación 
en los 
Beneficios

Asociaciones 
colaborativas

Impulsados 
por las 
necesidades, 
orientados a 
las soluciones

Ejecución del Programa

Tabla 3: Cómo las prioridades científicas estratégicas del GCBC abordarán seis desafíos globales del marco estratégico 2030 para la acción 
internacional por el clima y la naturaleza
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Inversión, Innovación y Acción del GCBC
La investigación basada en la evidencia abordará las 
seis prioridades científicas estratégicas establecidas en 
la Tabla 3. Las mismas se detallan aquí con ejemplos de 
las intervenciones que pueden impulsar el cambio y ser 
abordadas por proyectos financiados por el GCBC (según 
corresponda a las diferentes convocatorias temáticas de 
los concursos de subvenciones) e iniciativas. 

Se ofrecen estudios de caso de proyectos financiados 
por el GCBC como ejemplos de innovación práctica y 
acciones que pueden aplicarse mediante el GCBC.  

Se han extraído de los primeros quince proyectos 
financiados (M£ 11,5) en el marco del GCBC (desde 
2022), que operan en 28 países con más de 90 socios de 
aplicación. Los quince proyectos han dado lugar a 128 
asociaciones de investigación (70 con organizaciones 
públicas, 23 con entidades del sector privado y 35 con 
el tercer sector) consolidadas o formadas, y más de 
3500 personas comprometidas, ya sea con sede en 
el Sur Global o con fuertes asociaciones Norte-Sur, y 
apalancando más de k£ 550 de financiación pública y 
privada. 

Crear resiliencia climática mediante sistemas alimenticios 
sostenibles y seguros (OneFood)
El vínculo entre la producción de alimentos y la naturaleza implica que las acciones en materia de seguridad 
alimentaria repercuten en el medio ambiente y viceversa. El cambio climático añade mayor complejidad. Los 
peligros generan ineficiencias en los sistemas alimentarios. Se ha desarrollado una herramienta de análisis de 
riesgos con datos sobre peligros con el fin de calcular el impacto de peligros complejos que interactúan en todo el 
sistema alimentario para demostrar cómo el control de los peligros genera beneficios en términos de rendimiento, 
ganancias, comercio y protección de la biodiversidad. La herramienta modelizará los peligros climáticos, químicos 
y patógenos del país como una entidad holística, para determinar: a) las interrelaciones clave entre cada tipo de 
peligro y con los mayores riesgos para el sector alimentario y la biodiversidad; b) el beneficio óptimo de minimizar 
los peligros frente a maximizar el rendimiento y la adaptación climática; c) el impacto en los mercados de 
exportación y los productos para uso doméstico; y d) los beneficios para otros sectores a partir de la reducción de 
peligros en un sector alimentario. Esto identifica la capacidad y aptitud (científica, política) necesarias para medir y 
gestionar eficazmente las amenazas complejas que interactúan con los sistemas alimentarios nacionales, así como 
el modo en que los enfoques regionales de identificación y gestión de las amenazas podrían beneficiar la resiliencia 
de los sistemas alimentarios a nivel nacional.

� Reino Unido: One Food (Defra); Animal and Plant Health Agency; Centre for Environment, Fisheries and 
Aquaculture.

� Sudáfrica: Department of Science and Innovation, Council for Scientific and Industrial Research, Human Sciences 
Research Council, National Agricultural Marketing Council, Agricultural Research Council, Department of Forestry, 
Fisheries and Environment, FAO. FCDO Science and Innovation Network.

© Pincalo

Enfoques de gestión sostenible para la agricultura, los bosques, los recursos naturales y el uso del suelo, integrando la 
adaptación/mitigación climática y el punto de encuentro con otros sectores.
• Desarrollar y facilitar enfoques para una agricultura 

sostenible multifuncional (que incluya la agrosilvicultura, 
la acuicultura, los cultivos, la horticultura y la ganadería) 
para las cadenas de suministro de alimentos, fibras, 
combustibles y productos farmacéuticos.

• Identificar enfoques de gestión de recursos naturales 
(GRN) resilientes al cambio climático que incluyan la 
protección y/o mejora de los servicios ecosistémicos, 

la gestión de los recursos hídricos, la extracción de 
recursos naturales y la protección y/o restauración de 
hábitats. 

• Desarrollar estrategias para minimizar la degradación 
de los ecosistemas y rehabilitar los ecosistemas 
degradados, haciendo hincapié en programas 
diseñados por la comunidad.

Demostrar lo que funciona1
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TerraViva - Restauración de la biodiversidad, mejora de la 
eficiencia de carbono y creación de paisajes cafeteros sostenibles
En el sur de Colombia, la comunidad productora de café tiene sistemas de producción de monocultivo 
predominantes, prácticas agrícolas insostenibles, una historia de conflicto social armado y falta de acceso a los 
mercados. Al comprender las interacciones del mosaico interconectado de diferentes usos del suelo, ecosistemas, 
cubiertas terrestres y dimensiones humanas (estructuras de gobernanza, comunidades, estatus socioeconómico) 
utilizando herramientas participativas como la indagación apreciativa y el Marco de Capitales Comunitarios (CCF) 
(enfoque de investigación sistémica, con siete activos de capital: natural, humano, social, cultural, de construcción, 
financiero y político), se ha desarrollado una nueva herramienta. La Agenda Territorial Común (CTA) es un enfoque 
de paisaje sostenible replicable para cualquier paisaje productivo, que sirve de base a las decisiones de las 
comunidades de productores para restaurar la biodiversidad, mejorar la eficiencia de carbono y los medios de 
vida en cada explotación.

� Colombia: Red de Agricultura Sostenible (RAS); Alliance of Biodiversity International, International Center for 
Tropical Agriculture (CIAT), Fundación Natura, Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA).

Trabajar con los PICL para promover la innovación, la acción política coordinada y la inversión con el fin de mejorar la 
resiliencia climática, restaurar/proteger la biodiversidad y mejorar los medios de vida:
• Capacitar a las 

comunidades 
marginadas 
(especialmente a 
las mujeres) para 
incrementar la 
productividad de los 
sistemas agrícolas 
con el fin de reducir las 
emisiones, restaurar la 
biodiversidad y mejorar 
los medios de vida.

• Desarrollar evidencia 
y conjuntos de 
herramientas para 
tener en cuenta la 
biodiversidad en las 
evaluaciones climáticas 
y la planificación de 
la adaptación (p. ej., 
gestión de residuos 
y abastecimiento de 
agua).

• Identificar prácticas de 
gestión dentro de la 
Infraestructura Verde 
Urbana para considerar 
la importancia de las 
zonas respetuosas 
con la biodiversidad 
y las políticas de 
compensación.

• Desarrollar evidencia 
y marcos para la 
integración efectiva 
de los vínculos entre 
biodiversidad y salud 
en la elaboración 
de políticas para la 
resiliencia climática 
mediante enfoques 
holísticos.

Desarrollo de Capacidades2

Inversión, Innovación y Acción del GCBC

© Quang Nguyen
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DEEPEND: Recursos de las Profundidades Oceánicas y 
Biodescubrimiento 
La transición a la energía renovable está incrementando la demanda de ciertos recursos naturales, como el litio, el 
cobalto y el manganeso, para su uso en baterías de vehículos eléctricos. Con los vastos yacimientos de minerales 
presentes en las profundidades marinas, se está determinando el valor (intrínseco y económico) de la biodiversidad 
de las regiones marinas protegidas por la explotación minera del lecho marino en las Zonas Situadas Fuera de la 
Jurisdicción Nacional (BBNJ) del Pacífico tropical central abisal y del Atlántico norte abisal. Los datos de referencia 
de la variación de la química de distintos organismos y del mismo organismo procedentes de distintos lugares 
y sometidos a distintas tensiones determinarán cómo su química ha ayudado a los organismos a sobrevivir en 
entornos extremos. Un protocolo de laboratorio permitirá evaluar muestras de aguas profundas en busca de 
productos naturales, concretamente por su potencial para tratar enfermedades endémicas (p. ej., diabetes y 
Enfermedades Tropicales Desatendidas como el dengue). El trabajo con nuevas redes y la creación de capacidad 
en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PEID) (Islas Cook, Kiribati), ampliará las colecciones 
potenciales y la colaboración para apoyar la identificación de soluciones sostenibles a la extracción de minerales 
oceánicos y la entrega de mensajes clave de conservación basados en datos científicos.

� Reino Unido: Natural History Museum, National Oceanography Centre, University of Aberdeen, University of 
Strathclyde Glasgow, University of Southampton.

🌏 Pacífico: Cook Islands Seabed Minerals Authority, University of the South Pacific, Pacific Community.

Identificar, desarrollar y validar nuevos enfoques innovadores para proteger, valorar y gestionar de manera sostenible 
la biodiversidad en favor de su reproducción y ampliación a otros países y regiones.
• Incrementar/mejorar/crear 

diversidad de cultivos (variedades 
locales, especies silvestres, 
especies infrautilizadas y 
conocimientos tradicionales).

• Combinar los incentivos 
económicos para la agricultura 
sostenible con la consolidación 
de la gobernanza de la tenencia y 
zonificación de la tierra para evitar 
una mayor pérdida de bosques, 
humedales y praderas.

• Promover y apoyar un conjunto 
coherente de parámetros y normas 
basados en evidencia para evaluar 
y monitorear la biodiversidad en la 
productividad agrícola, el uso de 
recursos y el impacto ambiental.

Mejores Prácticas3

Inversión, Innovación y Acción del GCBC

© Roger Brown
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Minería respetuosa con la biodiversidad para el reto cero neto 
(Bio+ Mine) 
Filipinas es un gran productor de cobre, metal esencial para la transición energética hacia las energías renovables, 
y tiene capacidad para quintuplicar la producción. Bio+ Mine ha realizado una inspección exhaustiva de los 
parámetros geológicos, hidrogeológicos, ecológicos y sociales del sitio abandonado de Sto. Niño, en Benguet. El 
proyecto ha desarrollado con Pueblos Indígenas (PI) Locales el cubo de datos como herramienta para diseñar 
intervenciones positivas para la naturaleza y las personas con vistas a la regeneración del sitio minero. Entre 
las tecnologías innovadoras utilizadas se incluyen drones de bajo costo para la teledetección y el monitoreo, 
herramientas avanzadas de caracterización mineral automatizada para el análisis rápido y exhaustivo de 
materiales mineralógicos, así como técnicas rápidas de ADN medioambiental para el muestreo de agua, suelos y 
materiales acuáticos. Las futuras intervenciones realistas en favor de un uso positivo para la naturaleza y sostenible 
del sitio por parte de las comunidades indígenas capacitadas estarán vinculadas a la elaboración de programas 
de monitoreo continuos y asequibles que puedan evaluar el éxito de las intervenciones. El proyecto proporcionará 
un ejemplo a desarrollar para la planificación de paisajes postmineros en otros lugares.


  Reino Unido: Natural History Museum, Imperial Collect London.
🌏 Filipinas: De La Salle University, Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, University of South Wales, 

Sydney.

Liderar a escala internacional difundiendo evidencia y enseñanzas sobre políticas y prácticas innovadoras mediante 
asociaciones y redes de colaboración que sirvan de base a la Gobernanza.
• Desarrollar, validar y aplicar 

tecnologías innovadoras para 
generar nuevos datos y sistemas 
de apoyo a la toma de decisiones 
que integren información biofísica 
y socioeconómica que permita 
ampliar y reproducir lo aprendido 
en otros lugares. 
 

• Utilizar las bases de datos 
sobre biodiversidad/servicios 
ecosistémicos con el fin de 
desarrollar enfoques novedosos 
e innovadores para aprovechar 
estos datos de maneras que 
beneficien la biodiversidad, el 
cambio climático y los medios de 
vida (incluidos los medicamentos, 
la salud).

• Apoyar la mejora de la 
transparencia y el acceso a 
información para garantizar que 
las intervenciones sean eficaces 
y eficientes y no creen incentivos 
perversos.

Base de Políticas4

© Guillaume Meurice
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Programa de Apoyo a la Transición a la Naturaleza (NTSP)
El NTSP pretende identificar vías hacia una economía arraigada en la naturaleza y establecer una estrategia 
concreta para una transición económica integral en los países socios. El proyecto está explorando los datos 
mínimos viables necesarios para cartografiar eficazmente el capital natural y monitorear cambios de estado con 
pruebas piloto en Colombia y Ecuador, para comprender a) la salud de los ecosistemas (si pueden establecerse 
vínculos espaciales entre las actividades que agotan el capital natural); y b) los efectos económicos sobre el 
Producto Bruto Interno (PBI) generados por el uso habitual de los activos naturales. Se dará prioridad a los sectores 
más expuestos a la pérdida de biodiversidad, así como a los sectores que provoquen el agotamiento de esos 
recursos. Los conjuntos de datos desarrollados se integrarán en un marco de decisión para la planificación del 
uso del suelo (p. ej., agricultura, minería) como parte de una estrategia para integrar la naturaleza en la toma de 
decisiones de los Gobiernos en ambos países.

�  Reino Unido: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, World Conservation Monitoring Centre.
  Colombia: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt.
�  Ecuador: Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO).
� EE. UU.: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, University of Minnesota.

Ensayo de un mecanismo de incentivos para la conservación de la 
agrobiodiversidad
Las comunidades del oeste de Etiopía mantienen sus explotaciones como puntos calientes de agrobiodiversidad, lo 
que genera un "bien público" para los sistemas agrícolas mundiales. Sin embargo, las explotaciones reciben pocos 
beneficios por los servicios prestados. Cuando las comunidades se vuelven más vulnerables y menos resilientes, 
no tienen más alternativa que explotar los recursos silvestres, incluso mediante la conversión de hábitats y la 
deforestación, lo que da lugar a una trampa de pobreza. El proyecto adapta el concepto de "pagos por servicios 
ecosistémicos" al contexto de la agrobiodiversidad. Un mecanismo de incentivos a la conservación novedoso y 
rentable, recompensará a los agricultores por mantener la agrobiodiversidad y se dirige específicamente a la 
recuperación de especies de cultivos y variedades locales en declive (p. ej., ñame, enset). Al mejorar los medios de 
vida, se consolidará el papel de los agricultores locales como custodios de los bosques autóctonos, lo que reducirá 
los índices de explotación destructiva de las plantas silvestres.

� Reino Unido: Royal Botanic Gardens Kew. Alliance of Bioversity International, CIAT.
� Etiopía: The Nature and Biodiversity Conservation Union, Ethiopian Biodiversity Institute, Addis Ababa University.

Incrementar la inversión pública y privada en un desarrollo resiliente al clima más eficaz mediante la conservación y la 
gestión sostenible de la biodiversidad para mejorar los medios de vida:
• Identificar las acciones que los 

países puedan emprender para 
mejorar las medidas de resiliencia 
a corto plazo e informar las 
inversiones futuras en adaptación 
de la conservación de la 
biodiversidad.

• Identificar cómo los enfoques de 
"pagos por servicios ecosistémicos" 
o "pagos por conservación de 
la agrobiodiversidad" reducen 
la pérdida de biodiversidad o 
agrobiodiversidad, a la vez que 
proporcionan cobeneficios para la 
mitigación del cambio climático y 
la reducción de la pobreza.

• Identificar modalidades de 
financiación innovadoras para 
fomentar mayores oportunidades 
de inversión en capital natural para 
que las empresas aborden el triple 
desafío de la resiliencia climática, 
la conservación de la biodiversidad 
y la mejora de los medios de vida.

Financiación5

© Carlo O'brien
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Desarrollar el potencial de los biorecursos vegetales como 
soluciones basadas en la naturaleza en puntos calientes de 
biodiversidad africana: apoyar un desarrollo sostenible resiliente 
al clima.
El uso sostenible de la diversa biblioteca de especies y biorecursos infrautilizados (incluida la madera, los 
medicamentos y los productos químicos valiosos) es una oportunidad sin explotar para aliviar la pobreza, 
desarrollar cadenas de valor y hacer frente a la inseguridad alimentaria, a la vez que se sustenta en la conservación 
de la naturaleza. En Etiopía, Guinea y Sierra Leona se están caracterizando los puntos calientes de biodiversidad 
vegetal de alto valor y las vías para desarrollar biorecursos dentro de ellos. La investigación incluye: a) estudios 
de casos centrados en plantas con valiosos productos químicos derivados de ellas, parientes silvestres de cultivos 
y cultivos infrautilizados; b) colecciones novedosas; c) modelado bioinformático y de campo; y d) comprensión de 
los desencadenantes bioclimáticos y socioeconómicos de los puntos calientes de agrobiodiversidad. Un conjunto 
de herramientas de evaluación de ecosistemas ayudará a comprender los servicios de aprovisionamiento social y 
agroeconómico que los paisajes de alta biodiversidad prestan en los alrededores y su impacto en las comunidades 
locales.

�  Reino Unido: Royal Botanic Gardens Kew. Sierra Leona: Njola University. 
�  UE: Alliance of Biodiversity International. CIAT.
�  Etiopía: Addis Ababa University. Ethiopian Biodiversity Institute.
�  Guinea: Herbier National du Guinee, Guinee Ecologie, Institut de Recherche Agronomique du Guinea, Centre 

Forestier Nzerekore.

Abordar los desencadenantes directos e indirectos, así como las desigualdades socioeconómicas, para integrar los 
objetivos de biodiversidad en los sectores pertinentes, desde la sanidad a la agricultura, pasando por la infraestructura 
y las finanzas:
• Identificar soluciones basadas 

en la naturaleza para ayudar a 
hacer frente a las presiones sobre 
los recursos terrestres e hídricos 
derivadas de la mala gestión del 
turismo.

• Centrar los esfuerzos en preservar 
la biodiversidad de la flora y 
fauna locales para su uso en 
conservación, investigación y/o 
aplicaciones comerciales.

• Aprovechar el potencial de 
los productos derivados de la 
naturaleza para mejorar los medios 
de vida frente al cambio climático 
y concienciar sobre el valor de la 
biodiversidad para incentivar la 
conservación.

Cambio Transformador6

© Lydia Shellien-Walker
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