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INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de biodiversidad, no solo hacemos referencia a la oferta de alimentos, recursos e ingresos, también 
esta hace parte integral de las creencias, valores culturales y espirituales de los pueblos. Los grupos indígenas, por ejemplo, 
ocupan o gestionan tierras que albergan el 80 % de la biodiversidad del planeta y se cruzan con cerca del 40 % de todas las 
zonas terrestres protegidas y paisajes ecológicamente intactos (Masaquiza-Jerez, 2021). La conservación de la biodiversidad 
y la diversidad cultural, no pueden disociarse de la administración de las comunidades locales sobre sus recursos naturales.

Desde hace varias décadas se ha reconocido abiertamente que las mujeres y su ética del cuidado juegan un rol determi-
nante para el desarrollo sostenible y para el uso y aprovechamiento razonable de los recursos naturales. Los grandes retos 
ambientales del siglo XXI, como la contaminación de fuentes hídricas, la desertificación, la deforestación, el cambio climático 
y la pérdida de la biodiversidad exigen respuestas inmediatas por parte de los gobiernos, las empresas y las comunidades, 
considerando la perspectiva de género (Avila et al., 2017). El preámbulo del Convenio de Diversidad Biológica destaca el 
papel vital de las mujeres en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible, así como la importancia de la plena par-
ticipación de las mujeres en todos los niveles de la formulación y aplicación de políticas establecidas(International Union for 
Conservation of Nature [IUCN], 2016). Las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANDB) son 
instrumentos fundamentales para definir las prioridades y modalidades de una gestión eficaz, eficiente y equitativa de la di-
versidad biológica a nivel nacional y en todos los sectores clave. Como tales, proporcionan importantes oportunidades para 
reconocer e integrar el empoderamiento de las mujeres y las consideraciones de igualdad de género (Ministerio de ambiente 
y desarrollo sostenible, 2017) en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

En 2022, la Cuadripartita, constituida por las organizaciones OMS, FAO, OMS y PNUMA, lanzaron el documento: Una 
Sola Salud, Plan de acción Conjunto 2022-2026, cuyo alcance obedece a la necesidad de un enfoque inclusivo de salud, que 
permita abordar las amenazas para la salud de los humanos, los animales domésticos y salvajes y los ecosistemas de manera 
integrada, y —a la vez— promover la protección del medio ambiente y la biodiversidad, así como reconocer las ventajas que 
ofrecen los sistemas más amplios de colaboración multisectorial para conseguir resultados colectivos (FAO et al., 2023). Uno 
de los principios rectores de Una Salud y el plan de acción, es la Igualdad de género, el cual plantea que todos los esfuerzos 
para su implementación deben contribuir con la equidad de género, al empoderamiento de las mujeres y deben adoptar una 
perspectiva de género que tiene en cuenta las vulnerabilidades específicas de cada contexto nacional(Adisasmito et al., 2022).

De otro lado, en la meta 23 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal (MBKM) se encuentra relacionada 
la transversalización de la perspectiva de género dentro de los planes y estrategias nacionales de biodiversidad. Allí se plantea 
el reconocimiento fundamental de las mujeres en la conservación de la naturaleza y busca asegurar que puedan participar 
plenamente en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, el acceso a la tierra y a los recursos naturales (Convention on 
Biological Diversity, 2022).
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De igual manera, en el marco de la COP15, también se 
adoptó el Plan de Acción de Género, a fin de respaldar y 
promover la incorporación de la perspectiva de género y la 
implementación del MBKM que tenga en cuenta las cues-
tiones de género. Este plan presenta tres (IUCN, 2016) re-
sultados previstos y 30 acciones indicativas involucrando 
a las partes, a la secretaria del Convención Biológica de la 
Biodiversidad, a los gobiernos, a las organizaciones de mu-
jeres y a otros interesados e involucrados (Convention on 
Biological Diversity, 2022).

En este policy brief se busca ofrecer evidencia relevante 
para apoyar la implementación de las Estrategias y Planes 
de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANDB), de los 
planes nacionales de acción de Una Salud y los planes na-
cionales de adaptación al cambio climático con perspectiva 
de género.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

Brechas de género existentes
Los efectos de la degradación medioambiental, y en par-

ticular de la pérdida de biodiversidad, sobre la salud son 
más importantes entre las poblaciones vulnerables, sobre 
todo las que más dependen de los recursos naturales y están 
menos cubiertas por los mecanismos de protección social 
(Convention  on Biological Diversity [CBD], 2017). Dentro 
de los grupos más vulnerables, están las mujeres campesi-
nas, indígenas y afrodescendientes, quienes, a pesar de su 
importancia para asegurar la salud humana, animal y del 
ecosistema, no han sido suficientemente reconocidas, valo-
radas, escuchadas y posicionadas en el lugar que les corres-
ponde en su papel como agentes de cambio para asegurar 
la sobrevivencia del planeta (Cediel-Becerra et al., 2022). Se 
ha reconocido que las mujeres desempeñan un papel clave 
en el desarrollo sostenible, la conservación de la biodiversi-
dad, la consolidación de la paz y la seguridad alimentaria, y 
la adaptación al cambio climático a pesar de las múltiples 
brechas socioeconómicas a las que se enfrentan (Garnier et 
al., 2020; Mora and Palacios, 2021).

Actualmente hay evidencia suficiente para afirmar que el 
cambio climático no es neutral al género. El impacto, las 
percepciones y el poder en la toma de decisiones, así como 
las medidas de adaptación van a ser diferenciadas de acuerdo 
con la pertenencia a uno u otro grupo social. Las mujeres y 
las niñas son los grupos más afectados alrededor del cambio 
climático, al tener un limitado acceso a crédito, tierra, agua, 
capacitación y nuevas tecnologías; tienen menores ingresos, 
tienen mayor dificultad para obtener trabajo remunerado, y 
son vulnerables a la violencia sexual. En situaciones de bajo 
acceso a servicios básicos, de conflicto armado, inseguridad 
y explotación de los recursos naturales se genera mayor vulne-
rabilidad económica, mayor presencia de efectos psico-emo-
cionales y pérdida de salud física y mental (Acosta et al., 
2021; Organización de las Naciones Unidas Mujeres, 2022. 
En actividades de agricultura, ganadería, pastoreo, pesca y 

conservación, las mujeres y los hombres manejan la biodi-
versidad de forma diferenciada. El acceso, uso, manejo y 
control de los recursos naturales es diferente entre mujeres 
y hombres porque tienen conocimientos distintos, asumen 
diferentes responsabilidades y roles y tienen acceso y control 
diferente a recursos e información en sus territorios.

Evidencias de las desigualdades en grupos de mujeres 
indígenas son: mayores tasas de morbilidad y mortalidad 
infantil y materna, embarazos no deseados y abusos sexua-
les derivados de la violencia estructural; la incidencia de 
enfermedades crónicas causadas por la contaminación am-
biental y las industrias extractivas; los problemas de salud 
mental que afectan principalmente a los jóvenes; y la falta de 
acceso a servicios de salud culturalmente sensibles (Avilés, 
2019). Las desigualdades estructurales, como el menor ac-
ceso a la tierra, los insumos agrícolas, el crédito, la educa-
ción, la extensión y otros servicios en comparación con los 
hombres, así como las funciones y responsabilidades deter-
minadas por el género en la recogida de agua, leña y otros 
combustibles para cocinar, y las funciones de cuidado no re-
muneradas, refuerzan las desigualdades de género (Cediel-
Becerra et al., 2022; Food and Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO), 2016). Finalmente, en el Informe 
de Naciones Unidas (2023), se muestra como entre 2009 y 
2020 los datos de 46 países revelan que muchos agriculto-
res carecen de derechos seguros sobre la tierra. En un tercio 
de estos países, menos del 50 % de hombres y mujeres son 
propietarios de tierras, y en casi la mitad, la proporción de 
hombres propietarios es al menos el doble que la de mu-
jeres. Aproximadamente el 60 % de los 71 países reporta-
dos tienen escasa protección de los derechos de las mujeres 
sobre la tierra (Naciones Unidas, 2023). En Colombia, se 
estima que el 31,3 % de las trabajadoras agrícolas son con-
sideradas ayudantes sin salario a pesar de que sean produc-
toras del 45 % de los alimentos (Cediel Becerra et al., 2017). 
En el sector agropecuario, específicamente en la ganadería, 
hombres y mujeres se enfrentan a fenómenos naturales y va-
riabilidad climática que exigen conocimientos en prácticas 
sostenibles, de reconversión y restauración de los ecosiste-
mas que puedan contribuir con la productividad de estos, 
por lo cual las mujeres rurales tienen una gran oportunidad 
para fortalecer sus capacidades y conocimientos reducien-
do así la vulnerabilidad y la brecha en la respuesta frente 
al cambio climático (Marín et al., 2017; Moreno, 2020; 
Olmedo, 2018)

Falta de indicadores para medir progreso de avances

En el informe de 2017 de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), se presentó un aná-
lisis de los 254 informes totales de las ENBPA de 174 países 
(presentados de 1993 a 2016). Se encontró que la forma en 
que se caracterizan las mujeres y la participación de las mu-
jeres en las ENBPA, la mayoría de los países, el 37 % indican 
la inclusión de las mujeres como partes interesadas; el 27 % 
incluye la referencia a las mujeres como beneficiarias; el 17 % 
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se refiere a las mujeres como vulnerables; y el menor número, 
el 4 % (siete países), caracteriza a las mujeres como agen-
tes de cambio (Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, 2017). Lo anterior, dista de la realidad, ya 
que varios estudios ilustran la importancia de las mujeres 
rurales como gestoras, líderes y veedoras para alcanzar 
los ODS (Clabots and Gilligan, 2017) y como guardianas 
de la biodiversidad así como constructoras de paz en los 
territorios.

El análisis de la plataforma de Environment and Gender 
Information (EGI) resume algunas de las principales conclu-
siones del informe completo y explora cómo se incluye y 
aborda la igualdad de género en 254 EPANB´s de 174 paí-
ses a lo largo de 23 años de aplicación (desde 1993 hasta 
mayo de 2016). Se presenta la Fig. 1 a continuación con la 
principal conclusión.

Figura 1. Distribución de países que documentaron la inclusión 
de la perspectiva de género en los planes y estrategias nacionales 
de biodiversidad (IUCN, 2016) (Clabots and Gilligan, 2017)

ACCIONES ESENCIALES

1. Co-diseñar, implementar y monitorear planes de acción 
género responsivos y basados en un análisis de género 
contexto específico. Estos planes deben reconocer y 
tener en cuenta las normas y desigualdades de género 
de tal forma que se pueda dar respuestas a ellas crean-
do acciones, políticas e iniciativas para abordar las 
diferentes necesidades, limitaciones y oportunidades 

de las mujeres y los hombres. El análisis de género 
considera el examen crítico de cómo las diferencias en 
los roles de género, las actividades, las necesidades, las 
oportunidades y los derechos o prerrogativas afectan a 
un determinado contexto, situación o ámbito político. 
Un análisis de género refleja las brechas que existen en 
relación con las normas de género y las dinámicas de 
poder (CARE International Gender Network, 2012). 
En la Fig. 2 se presenta preguntas claves para dar res-
puesta en los planes de acción

 Se debe garantizar la participación e inclusión de 
las partes involucradas: gobierno, sociedad civil, 
organizaciones internacionales, empresa, organizaciones 
de mujeres, academia, etc. en cada etapa de la 
implementación en los planes de acción.

2. Recolección y análisis de datos desagregados por 
género para mejorar los mecanismos de monitoreo 
y reporte de los avances y cuellos de botella. Esto 
servirá para identificar cómo las políticas y prácti-
cas de biodiversidad afectan a hombres y mujeres de 
manera diferente, asegurando que las voces de las 
mujeres que custodian la biodiversidad, así como las 
comunidades indígenas y afrodescendientes son am-
plificadas y escuchadas. Esto ayudará a adaptar las 
estrategias de conservación para abordar de manera 
efectiva las necesidades y contribuciones específicas 
de ambos géneros.

3. Adopción de un indicador para medir el progreso en 
la meta 23 en los planes y estrategias nacionales de 
biodiversidad (ENBPA).

4. Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento 
de mujeres en la conservación. Desarrollar progra-
mas específicos de capacitación y apoyo para mu-
jeres en el campo de la biodiversidad. Esto incluye 
fomentar la participación de mujeres en proyectos 
de conservación, ofrecer becas y oportunidades de 
formación, y apoyar iniciativas lideradas por mujeres 
que contribuyan a la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad. Crear fondos y microcréditos 
para apoyar a mujeres en ganadería sostenible y 

Figura 2. Preguntas claves para realizar el análisis de género en los planes de acción. Fuente: (CARE International Gender Network, 2012).
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conservación. Esto incluye acceso a recursos, capa-
citación en prácticas agroecológicas, y pagos por 
servicios ecosistémicos que incentiven su rol en la 
protección de la biodiversidad

5. Priorización en la implementación y seguimiento del 
Objetivo 5 de la Agenda de Desarrollo Sostenible. 
El impacto positivo de priorizar el ODS 5, se reflejará 
a corto y mediano plazo en reducción de la pobre-
za, en la seguridad alimentaria, en los indicadores de 
salud humana, animal y ecosistémica, en la econo-
mía, en el nivel de educación, en la reducción de des-
igualdades, en los planes y estrategias nacionales de 
biodiversidad (ENBPA), en los planes nacionales de 
adaptación al cambio climático. Los ODS son media-
dos por relaciones sociales y en diferentes niveles de 
poder, en donde el género es esencial. Al priorizar el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, que son 
guardianas de la vida y el cuidado, se puede acelerar 
el logro de las metas de los otros ODS simultánea-
mente y el logro de Una Salud para todos, incluida la 
salud del ecosistema.

 Para lograr las metas de los ODS es necesario crear 
alianzas multisectoriales y trabajar bajo las 4 C´s entre 
sectores, disciplinas y en diálogo con las comunidades 
y sociedad civil: Comunicación, Coordinación, 
Colaboración y Construcción de capacidades, lo anterior, 
fundamental para la implementación del abordaje Una 
Salud. Se observa en la Fig. 3 el modelo propuesto.

Figura 3. Priorización de la equidad de género en el vínculo de 
Una Salud con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

CONCLUSIONES

Es fundamental reconocer la importancia de las mujeres 
en la utilización, manejo y protección de la biodiversidad 
para que las acciones de conservación tengan éxito, lo que 
requiere incluir la perspectiva de género en todas las iniciati-
vas de conservación y salud. Una necesidad clave en la toma 
de decisiones para llevar a cabo el marco y el plan es incluir 
un enfoque que considere la perspectiva de género, lo que 
significa atender de manera sistemática las diferencias en las 
condiciones y necesidades de mujeres y hombres en cada 
fase de la implementación.

Los esfuerzos para salvaguardar la biodiversidad y prote-
ger la salud tanto humana, como animal y del ecosistema, 
se quedarán cortos sin el liderazgo y sabiduría de las muje-
res. Es imprescindible incluir políticas sensibles al género en 
los planes de gestión de la biodiversidad, así como en los 
planes de acción de Una Salud y en aquellos destinados a 
enfrentar la crisis climática
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