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PRESENTACIÓN 

En este momento Colombia tiene un gran reto frente a la polinización puesto que 
es uno de los países más biodiversos del mundo, lo que hace que se genere una 
relación estrecha de polinización entre muchas plantas y polinizadores. Esa rela-

ción tan estrecha entre las plantas con sus polinizadores hace que tengamos ecosiste-
mas saludables que generan así bienestar humano a través de las contribuciones de la 
naturaleza. 

Colombia es un país eminentemente agrícola, con cultivos de pancoger hasta cul-
tivos tecnificados.  En las distintas regiones agroecológicas del país se cultivan ají, al-
godón, berenjena, cacao, café, calabaza, caucho, cebolla, especies maderables, flores, 
diversos frutales, fríjoles, hortalizas, maíz, melón, mijo, ñame, pastos, pepino, pimiento, 
plátano, sandía, sorgo, yuca, zapallo, entre muchos otros. Cultivos tecnificados como 
aguacate, banano, café, cacao, caña de azúcar, limón, mandarina, naranja, palma acei-
tera, papa, soya, tomate. Acerca de estos cultivos se tiene mucha información sobre sus 
técnicas de manejo, requisitos agronómicos, control de plagas, técnicas de cosecha y 
postcosecha, quizás algo de la biología floral y la fructificación, pero poco acerca de sus 
agentes polinizadores y el proceso de polinización. Generalmente se usa Apis mellifera 
para cubrir esas necesidades, pero sin mayor información de cuáles son los polinizado-
res más efectivos para los diversos cultivos. 

La necesidad de producción de alimentos para una población humana en permanen-
te crecimiento, generó la intensificación agrícola (monocultivos), llevando a la disminu-
ción de la diversidad vegetal, incrementando el uso de agroquímicos, simplificando los 
paisajes y los hábitats locales y causando también la disminución de la  diversidad de 
polinizadores. 

La alimentación ha sido un tema de gran importancia a lo largo de la historia de la 
humanidad, en donde las diferentes sociedades han ido incorporando y mezclando va-
riedad de alimentos a partir de los intercambios que ha habido entre distintas culturas 
y en distintos momentos, al igual que la experimentación que se ha hecho en distintos 
momentos con los alimentos conocidos, con los alimentos nuevos y con el redescubri-
miento de sabores. 
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Una buena parte de toda esta alimentación proviene precisamente de toda esta di-
versidad de alimentos que se da gracias a esa interacción entre las plantas y los polini-
zadores. No obstante, a pesar de esa clara importancia de la estrecha relación que existe 
entre la polinización y la alimentación, hasta el momento no se ha reconocido el papel 
que cumple la polinización para que exista tal diversidad. 

Hoy en día, cada vez tenemos comensales más exigentes que anhelan probar sabores 
únicos que no se imaginaban ni siquiera que existían, y de esto surge una oportunidad 
única para Colombia puesto que somos un país donde al contar con una de las mayores 
diversidades de plantas en el mundo sumada a una gran diversidad de polinizadores, 
se genera la posibilidad de encontrar nuevos sabores en frutos de los que actualmente 
escasamente sabemos que se pueden consumir o sobre frutos de los que todavía no los 
reconocemos como alimenticios. 

A todo esto se le debe sumar que Colombia aún cuenta con una gran variedad de 
grupos humanos urbanos y rurales que son el producto de sociedades ancestrales y de 
sociedades migrantes de diferentes lugares lo que ha generado una cocida mestiza que, 
a la final, tal vez junto con la música son los mejores puntos de encuentro para identifi-
carnos como una sociedad diversa. 

La comida, como acto diario que hacemos, se convierte tal vez en uno de los momen-
tos más especiales y esperados del día a día; es por esto que, reconociendo esta situa-
ción, se vuelve tan importante que en esa cotidianidad encontremos la posibilidad que 
esta alimentación siga teniendo los elementos que la hacen tan especial, esa diversidad 
que podemos obtener gracias a la polinización es algo invaluable que debe volverse 
una prioridad para que sigamos disfrutando de esos momentos especiales que día a día 
tenemos cuando nos alimentamos. 

María del Mar Mozo Muriel
Directora Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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PALABRAS CHEFS 
ANTONUELA ARIZA Y EDUARDO MARTÍNEZ

www.mini-mal.org     www.selvanevada.co

En el país de la mega diversidad, tal vez nunca había sido tan importante la relación entre 
los alimentos y sus polinizadores, ni tan determinantes las elecciones que como individuos, 
como sociedad y como nación tomemos respecto a nuestra alimentación.

Julián Estrada investigador de las cocinas colombianas durante toda su vida, ha acuñado 
un término que logra sintetizar el privilegio de nuestra condición natural y cultural “Colombia 
es un continente” en esta estrecha porción de América, se dan casi todos los paisajes y climas 
tropicales

“Culinariamente, Colombia es un continente. La nuestra es una cocina de regiones: somos 
Pacífico, Caribe, Andes, Orinoquía y Amazonía. Nuestras inmensas diferencias geográficas, cultu-
rales y raciales (indígenas, blancos, afrodescendientes y árabes) son nuestra fortaleza. Somos el 
país de las mil cocinas, tanto urbanas como rurales. Aquí no hay plato nacional” *. 

Esta enorme variedad que debería ser nuestra gran potencia, está estrechamente ligada en el 
caso particular de la cocina y la alimentación a la interacción entre los alimentos y los poliniza-
dores en cada territorio, sin polinizadores no podríamos tener la enorme oferta de productos con 
la cual recrear nuestra cocina e igualmente sin ecosistemas naturales y agroecosistemas sanos 
no tendríamos la base para que los polinizadores se sigan reproduciendo y nos sigan prestando 
el inconmensurable valor de la fertilización de nuestros alimentos. 

Del mismo modo, si los polinizadores siguen disminuyendo, los bosques naturales también 
se verán afectados. Sin polinizadores nuestra enorme variedad de frutas se producirán menos y 
serán menos nutritivas y sabrosas. Nuestros mercados y puestos de frutas por las carreteras del 
país son como paseos al paraíso. Estamos embriagados en esta riqueza, para los colombianos 
la exuberancia es natural o puede llegar a no sorprendernos, tenemos más de 50 clases de fruta 
disponibles durante casi todo el año, pero si no empezamos a tomar algunas decisiones vitales, 
puede que tal vez sea demasiado tarde. Como cocineros y colombianos no alcanzamos a ima-
ginar vivir sin poder comer y usar frutas frescas todos los días en la cocina, sería una pérdida.  
Pensar en no poder tomarnos un delicioso café o un chocolate de diversas regiones, o tener que 

hacer nuestro hogao sin tomates chontos, es algo difícil de imaginar, pero puede suceder. 

Esta relación que ahora se nos empieza a hacer evidente entre los alimentos y los polinizado-
res abre una dimensión de responsabilidad fascinante a la hora de alimentarnos, si hemos esco-
gido productos de agricultura limpia sabremos que al comernos el suculento tomate de nuestra 
ensalada le estamos haciendo barra al abejorro zumbador, que cuando estamos disfrutando de 
una dulce y única pitahaya, le estamos agradeciendo a un murciélago sus vuelos nocturnos para 
fertilizar la flor de esta especie que dura una sola noche. 
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Ahora que podemos degustar chocolates de matices aromáticos antes impensables, recorda-
remos que  esta maravilla es posible gracias a que una mosca llegó a visitar  las flores que crecen 
sobre el tronco del cacaotero, así como también una mosca es la que hace posible el delicioso 
mango pintón de un puesto callejero en cualquier carreta de la ciudad y el dulce jugo de nuestro 
apreciado mango de azúcar, o pensar que la refrescante acidez de pasifloras como la curuba y el 
maracuyá llegan a nuestra mesa gracias al vuelo suspendido de colibríes que se quedan estáticos 
tratando de alcanzar el néctar en la profundidad de estas flores que se hicieron extraordinaria-
mente atractivas para llamar la atención de estas preciosas aves. 

De sobremesa cuando estemos apreciando las notas cítricas o a chocolate de una café de 
origen del Huila o de Nariño, o de no sé qué origen maravilloso, empezaremos a tener presente la 
salud de las abejas que hacen posible este placer. 

Tal vez esta fascinante conciencia y responsabilidad sea la señal que nos despierta y vuelve 
a decirnos que sí somos parte del ecosistema. Que podemos participar de él armoniosamente 
como una flor, un pájaro, una abeja o la niebla que moja de rocío nuestros bosques.

Del mismo modo, en la conservación de estos biomas privilegiados y la promoción de siste-
mas productivos sostenibles, está la protección de todas las posibilidades de la biodiversidad, 
depende de nosotros preferir alimentos producidos en agroecosistemas sanos, preferir produc-
tos que mantengan la función de nuestros bosques sobre las alternativas de monocultivos que 
simplifican nuestros ecosistemas hasta puntos alarmantes.

La vida sana que han podido seguir cultivando muchas comunidades tradicionales campe-
sinas, indígenas y afrodescendientes, probablemente sea la última y tal vez más adecuada ma-
nera de recobrar nuestra salud y la del planeta; la forma de imaginarnos economías virtuosas 
que entiendan la complejidad de nuestros ecosistemas tropicales, que remuneren justamente 
el trabajo de los productores y nos permitan consumir y comercializar deliciosos productos de 
calidad que ayuden a conservar los ecosistemas y a  proteger las culturas locales y a vivir sanos 
y más dichosos.  

Por: Antonuela Ariza y Eduardo Martínez

*aparte del Manifiesto Fogón Colombia
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INTRODUCCIÓN

Como resultado de la adopción de la Política Nacional para la Gestión Integral de la Bio-
diversidad y sus Servicios Ecosistémicos promulgada por el Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible en 2012, éste en conjunto con el Instituto Alexander von Humboldt y el 
PNUD formuló el Plan de Acción de Biodiversidad (2017), que contempla metas a media-
no, corto y largo plazo. 

Dicha Política señala que, en Colombia, la disponibilidad permanente de alimentos (cul-
tivos y ganados), la cual es una de las condiciones necesarias para garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional del país, depende no solamente de la diversidad de especies y 
variedades resultado de un largo proceso de domesticación, selección y mejoramiento, 
sino también del buen funcionamiento de los ecosistemas naturales que mediante los 
servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, regulación, soporte y servicios cultura-
les, sustentan y satisfacen la vida humana (Daily, 1997). 

Dentro de los servicios de regulación, la polinización de cultivos y de áreas naturales 
es uno de los servicios, gratuitos, que está en grave riesgo debido a varios factores muy 
relacionados con las actividades antrópicas, ampliamente conocidas. Los polinizadores 
(abejas, colibríes, moscas, escarabajos, murciélagos, mariposas, polillas) son un compo-
nente esencial de la biodiversidad y su pérdida o disminución repercutirá directamen-
te en la producción agrícola del país, en la disponibilidad de alimentos tanto para las 
personas como para los animales y, en general, en la salud de los ecosistemas. Además, 
afectará el sustento económico para comunidades locales e industrias. Con el incremento 
de la población, lo cual se estima en 61 millones de personas en el territorio colombiano 
durante las próximas décadas, el país deberá producir algo así como 33 millones de tone-
ladas de alimentos para suministrar a esa población. Y puesto que muchos de los cultivos 
productores de alimentos requieren del servicio de polinización, se necesita desarrollar 
estrategias que permitan conocer y valorar el estado de los polinizadores y del servicio 
ecosistémico de la polinización para su manejo e incorporación en los planes de manejo 
en los niveles nacional, regional y local (Moreno et ál., 2018). 

El conocimiento de los organismos polinizadores es necesario para poder entender, va-
lorar y conservar los ecosistemas y sus interacciones. En Colombia no se conocen cifras 
definitivas acerca de las especies polinizadoras, y las que hay no necesariamente con-
cuerdan. 

Ante la acelerada disminución de la biodiversidad en todo el mundo, particularmente de 
los agentes polinizadores, han surgido diferentes iniciativas de nivel internacional con el 
objetivo de promover campañas para la protección y conservación de los polinizadores 
en todo el mundo: la Iniciativa Internacional de Polinizadores (IPI) (http://www.fao.
org/pollination/major-initiatives/es/, coordinada por la FAO marcó la hoja de ruta para 
las demás iniciativas internacionales que surgieron (africana, norteamericana, euro- 15

http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/
http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/
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pea, brasileña, oceánica), así como también para las nacionales (brasileña, canadien-
se, del Reino Unido, Iniciativa Colombiana (ICPA, 2017) con énfasis en abejas) que 
acogieron los postulados de la IPI: monitoreo de la disminución de polinizadores, impe-
dimento taxonómico, valoración económica de la polinización y promoción de la con-
servación, restauración y uso de la diversidad de polinizadores enfocado especialmente 
en la agricultura (http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/, Nates-Parra, 2016; 
Moreno et ál., 2018). Como resultado de esas grandes iniciativas se generaron campañas 
locales para conocer y habilitar espacios saludables para los polinizadores (https://www.
pollinator.org/guides; www.urbanbees.eu) y para divulgar la identidad de las especies de 
polinizadores, su relación con plantas y la importancia para la producción de alimentos 
(Freitas et ál., 2004). Se produjo información sobre especies regionales de abejas y polini-
zadores en distintas partes del mundo (Eardley & Urban, 2010; Moisset & Buchmann, 2011; 

Imperatriz-Fonseca et ál., 2012; Monzón, 2015; Nates-Parra, 2017). 

En junio de 2010, como respuesta a la necesidad manifiesta de recopilar, sintetizar y anali-
zar información sobre la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos a nivel mundial, 
para la toma de decisiones en diversos foros políticos, tales como los convenios interna-
cionales sobre el medioambiente y los diálogos sobre políticas de desarrollo se constitu-
yó la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos -IPBES. Su objetivo principal es dar vida a una interface entre la 
comunidad científica y los encargados de formular políticas, la cual contribuya a la crea-
ción de capacidad y al fortalecimiento del uso de la ciencia en la formulación de política 
pública (http://www.ipbes.net/about-us). 

Dentro del Plan de Acción Global en Servicios de Polinización para una Agricultu-
ra Sostenible, propuesto por la FAO, en 2014 se realizó la primera revisión de los 
principios y avances sobre polinización como servicio ambiental para la agricultu-
ra sostenible en países de América Latina y el Caribe: en este trabajo se hace una re-
visión general sobre la polinización de algunos cultivos y el papel de las abejas sil-
vestres, a la vez que expone algunos aspectos metodológicos  para el análisis de la 
polinización como servicio ambiental en América Latina y el Caribe (Pantoja et ál., 2014) 
Entre el 2014 y el 2016 el equipo de la IPBES conformado por aproximadamente 80 exper-
tos de todo el mundo, realizó una evaluación temática, por vía rápida, de la polinización, 
polinizadores y producción de alimentos. Esta tarea reunió a expertos de todo el mundo 
(incluyendo Colombia) para recopilar la información existente sobre la diversidad y el es-
tado de los polinizadores, la dinámica de la polinización, factores que generan cambios 
en el servicio de polinización, efectos que causan la disminución y el déficit de poliniza-
dores, en el bienestar humano y respuestas para enfrentar estos cambios, valor econó-
mico y no económico de la polinización. El 26 de febrero de 2016 se aprobó el reporte 
final, elaborado por un equipo de 77 expertos de todo el mundo. Tanto el informe final 
como el resumen ejecutivo para los responsables de formular políticas a nivel nacional 
se presentaron en la Sesión Plenaria de IPBES y fueron evaluados y aprobados por los re-
presentantes de las 124 naciones que forman parte de la Plataforma Intergubernamental 
en Kuala Lumpur (Malasia) (http://www.ipbes.net/plenary/ipbes-4). En la evaluación de 
IPBES 2016 se definieron varios puntos importantes, entre ellos: 

http://www.fao.org/pollination/major-initiatives/es/
https://www.pollinator.org/guides
https://www.pollinator.org/guides
http://www.urbanbees.eu
http://www.ipbes.net/about-us
http://www.ipbes.net/plenary/ipbes-4
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• Existe una gran diversidad de polinizadores silvestres que contribuye a aumentar la 
estabilidad en la polinización, junto con las abejas manejadas.

• La producción de cultivos depende de especies manejadas y silvestres.

• La abeja melífera es el polinizador más ampliamente distribuido y manejado en el 
mundo, con una producción estimada de 1.6 millones de toneladas anuales de miel.

• Muchos de los polinizadores están en grave riesgo de extinción.

• La disminución de las especies y poblaciones de polinizadores se debe a muchos fac-

tores, que en conjunto cusan graves afectaciones a los polinizadores. 

Basados en estos puntos se propusieron entonces varias acciones dirigidas a reducir el 
riesgo que enfrentan los polinizadores, tales como:

• Promocionar la agricultura sostenible, que permite diversificar los paisajes agrícolas y 
hace uso de procesos ecológicos como parte de la producción de alimentos (intensi-
ficación ecológica). 

• Mantener o crear hábitats para los polinizadores ya sea en paisajes agrícolas o urba-
nos. 

• Apoyar las prácticas tradicionales y promover la coproducción entre la ciencia y el co-
nocimiento local e indígena.

• Educación e intercambio de conocimientos entre agricultores, científicos, la industria, 
las comunidades y el público en general.

• Disminuir la exposición de polinizadores a los agroquímicos, controlando su uso y 

buscando formas alternativas de control de pestes.

Un trabajo reciente (Sánchez-Bayo & Wyckhuys, 2019) muestra la reducción de poblacio-
nes de insectos en todo el mundo y cómo eso puede afectar el funcionamiento de los eco-
sistemas; además llama la atención sobre la necesidad de replantear las prácticas agrí-
colas en particular el uso de pesticidas por unas prácticas más amigables y ecológicas. 

En 2017 se publicó la Iniciativa Colombiana de Polinizadores- ICPA, énfasis Abejas, que 
es un diagnóstico sobre el estado del conocimiento de los polinizadores-abejas en el 
país con información recopilada hasta el 2015. Se revisó la información taxonómica de 
los diferentes grupos de abejas, así como de las causas de la disminución de especies 
y poblaciones, la importancia de las colecciones entomológicas, además de presentar 
casos especiales de la relación abeja planta: abejas nativas y palmas, polinización en cul-
tivos promisorios, polinización de pasifloras y una lista de 450 referencias bibliográficas 
específicas del tema. Se propusieron cuatro líneas de acción definidas así: línea 1: cono-
cimiento, conservación y restauración de la función de la polinización; línea 2: uso 
y manejo de polinizadores; línea 3: valoración del servicio de polinización; línea 
4: educación, divulgación y participación comunitaria. Para cada línea se definieron 

metas y objetivos que se han venido cumpliendo paulatinamente (Nates-Parra, 2017) . 
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En 2018, en el marco de la XIII Reunión de la COP-13 se incluyó a Colombia en la Coalición 
de Voluntades por los Polinizadores, iniciativa promovida por el Reino de los Países Bajos 
y firmada por 26 países, entre ellos Colombia, Perú y Uruguay como representantes de 
Sur América (https://promotepollinators.org/). Dentro de sus objetivos la Coalición pro-
pone impulsar acciones para la protección y conservación de polinizadores y sus hábitats, 
mejorar el manejo de los polinizadores y reducir el riesgo de plagas, reducir el uso de 
pesticidas y proponer alternativas a su uso. A través de varias estrategias y del desarrollo 
de acciones conjuntas entre las diversas partes interesadas se logrará cumplir con esos 
objetivos. (https://promotepollinators.org/wp-content/uploads/sites/117/2018/11/coali-
tion-of-the-willing-on-pollinators-ES.pdf).

Al inicio año 2019 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -Minambiente, la CAR 
Cundinamarca y el Instituto Alexander von Humboldt -IAvH hicieron la presentación ofi-
cial del documento de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores (ICP) cuya finalidad 

Foto: Alejandro Parra Hinojosa

https://promotepollinators.org/
https://promotepollinators.org/wp-content/uploads/sites/117/2018/11/coalition-of-the-willing-on-pollinators-ES.pdf
https://promotepollinators.org/wp-content/uploads/sites/117/2018/11/coalition-of-the-willing-on-pollinators-ES.pdf
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es fomentar y orientar la gestión del servicio ecosistémico de la polinización y la conser-
vación de los polinizadores en el país, destacando la importancia de los diferentes grupos 
biológicos que prestan este servicio (abejas y otros insectos, aves y mamíferos). La Iniciativa 
se formula de manera coherente y sinérgica con la Iniciativa Internacional de Polinizadores 
establecida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica -CDB y coor-
dinada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
-FAO (Moreno et ál., 2018). 

La Iniciativa Colombiana de Polinizadores propuso la construcción de un plan de acción 
cuyo objetivo general es definir acciones de conservación y uso sostenible, tanto en 
ecosistemas naturales como en paisajes transformados, de manera que se sus-
tente el servicio de polinización a escalas local, regional y nacional. Dentro de ese 
documento se proponen cinco ejes temáticos con sus correspondientes objetivos y metas 
y que serán los orientadores de la elaboración del plan de acción (Moreno et ál., 2018).

Foto: Juan Carlos Caicedo
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I POLINIZACIÓN, POLINIZADORES Y 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

El bienestar humano está directamente relacionado con el funcionamiento de los siste-
mas naturales, los cuales se mantienen, principalmente, gracias a la diversidad de po-
linizadores. Estos organismos visitan las flores, ya sea de forma obligada o facultativa 
para obtención de alimento (néctar y polen), aceites, perfumes, sitio para dormir, y al ha-
cerlo se impregnan del polen (gameto masculino de las plantas), el cual es depositado 
posteriormente en los estigmas (órgano femenino de las flores) de flores de la misma o 
diferente planta, de la misma especie, desencadenando así el proceso de polinización 
conducente a la formación de frutos y semillas (Figura 1). Esos productos (frutos y semi-
llas) son la base del mantenimiento de los ecosistemas por cuanto proporcionan sitios 
de nidificación y son fuente de alimento para muchas especies animales habitantes de 
los bosques, que a su vez se convierten en dispersoras de semillas, pero además los mis-
mos polinizadores sirven de alimento a otros miembros de la red trófica. Frutos y semillas 
son también la base para la alimentación, nutricionalmente rica, de los seres humanos, 
además de proporcionarles muchos otros bienes, como producción de fibras (algodón, 
lino, cáñamo), materiales de construcción (madera, guadua), biocombustibles (aceite de 
palma), instrumentos musicales, artesanías y como fuente de inspiración para el arte, la 
cultura, la religión, las tradiciones y la educación (IPBES, 2016). Así, la polinización animal 
es responsable de la producción de más del 75% de los cultivos del mundo (Klein et ál., 
2007) y del 85%, en promedio, de la polinización de las plantas con flores (Ollerton et ál., 
2011). Tanto la producción de semillas para asegurar la reproducción de las generacio-
nes siguientes de plantas, como la variabilidad genética, promovida por la polinización 
cruzada, son dos de las razones por las cuales se considera a los polinizadores como fun-
damentales para el mantenimiento de la diversidad vegetal y del funcionamiento de los 
ecosistemas (Wilcock & Neiland, 2002). 

Figura 1. El proceso de polinización

Ilustracion: Valentina Nieto Fernández
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Como uno de los más importantes servicios ecosistémicos de regulación, del cual de-
penden el bienestar humano y en general la salud de los ecosistemas naturales y trans-
formados, es apenas natural que éste haya sido el primer tema de evaluación global de 
la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa Sobre Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos (www.ipbes.net). En su informe IPBES hace consideraciones referentes a la 
importancia de la polinización animFuenal para los ecosistemas naturales, así como tam-
bién para los principales cultivos que proveen alimento y contribuyen en gran medida a 
la nutrición humana que representan hasta el 35% del volumen mundial de la producción 
agrícola. Señala que la importancia de la polinización animal varía entre cultivos y entre 
regiones, dependiendo de las economías agrícolas regionales. Consideran también que 
la diversidad de polinizadores, manejados y silvestres, desempeñan un papel preponde-
rante para la polinización de cultivos en diferente grado dependiendo del cultivo y de su 
ubicación. En dicho informe IPBES también señala su preocupación por la disminución 
de polinizadores, en diferentes escalas, y sus efectos sobre los cultivos dependientes de 
polinizadores en diferentes regiones del mundo. Las prácticas agrícolas intensivas y poco 
amigables para los polinizadores, su exposición a agroquímicos, mayor sensibilidad hacia 
enfermedades y el cambio climático, se mencionan dentro de las amenazas que enfren-
tan los polinizadores en todo el mundo. El apoyo a las prácticas basadas en los conoci-
mientos tradicionales indígenas y locales, conjuntamente con la ciencia, y las políticas 
gubernamentales eficaces podrían ser factores que ayudarían a enfrentar estas amenazas 

(IPBES, 2016). 

Foto: Juan Carlos Caicedo

http://www.ipbes.net
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La necesidad de producción de alimentos para alimentar una población humana en per-
manente crecimiento generó la intensificación agrícola (monocultivos), llevando a la dis-
minución de la diversidad vegetal, incrementando el uso de agroquímicos, simplificando 
los paisajes y los hábitats locales y causando también la disminución de la diversidad de 
polinizadores. Ante ese panorama, surge la Intensificación ecológica, concepto definido 
por Bommarco et ál. (2013) y Tittonell (2014) como el manejo activo de las tierras agrícolas 
para aumentar la intensidad de los procesos ecológicos que apoyan la producción, como 
la regulación biótica de plagas, el ciclo de nutrientes y la polinización. Se presenta como 
una alternativa para contrarrestar los efectos de las acciones antropogénicas a través del 
manejo sostenible de campos de cultivo. Rotación de cultivos, cercas vivas, cultivos inter-
calados, reducción en la aplicación de agroquímicos, corredores biológicos, son algunas 
de las acciones que se deberían implementar para mejorar cosechas y proteger a los poli-
nizadores, la polinización y la producción de alimentos (IPBES, 2016; Kovács-Hostyánszki 
et ál., 2017; Gutiérrez-Chacón, 2019). Sin embargo, en Colombia, la producción agrícola se 
ha transformado desde sistemas diversificados y manejos de bajo impacto hasta el mane-
jo actual, industrial e intensivo. Esa transformación agrícola afecta muchos lugares, como 
es el caso de Anolaima (Colombia), un municipio que solía ser conocido como la Capital 
Frutera de Colombia y que actualmente experimenta cambios ecológicos y sociales que 
han llevado a la pérdida de su capacidad agroalimentaria y a la disminución de la diver-
sidad animal y vegetal, particularmente la disminución de polinizadores como las abejas 
(Cely-Santos & Philpott 2019; Cely-Santos, en prensa).

Foto: Juan Carlos Caicedo
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II IMPORTANCIA DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE 
LA POLINIZACIÓN EN CULTIVOS AGRÍCOLAS

Como se mencionó en la sección anterior, muchos de los cultivos que producen los ali-
mentos para las personas son dependientes de la polinización animal, tal como se obser-
va en la Figura 2.

Figura 2. Importancia de la polinización para la agricultura 

Fuente: Klein et al. 2007, Prescott –Allen & Prescott –Allen, 1990

Dependiendo de las especies vegetales, la estructura de sus flores, colores, las recompen-
sas que ofrezcan (cantidad, calidad), una u otra especie de polinizador será su visitante 
floral o su polinizador. La polinización es un sistema muy complejo y muy variable. 

Muchas especies de angiospermas son capaces de reproducirse sin presencia de polini-
zadores, pero se ha demostrado que con su visita se incrementa la cantidad y calidad de 
frutos formados, condición deseable cuando se trata de plantas cultivadas de interés eco-
nómico (Klein et ál., 2007; Ángel-Coca et ál., 2011; Chautá-Mellizo et ál., 2012; Nates-Parra 
et ál., 2017). 

Colombia es un país eminentemente agrícola, con cultivos de pancoger hasta cultivos 
tecnificados. En las distintas regiones agroecológicas del país se cultivan: ají, algodón, 
berenjena, cacao, café, calabaza, caucho, cebolla, especies maderables, flores, diversos 
frutales, frijoles, hortalizas, maíz, melón, mijo, ñame, pastos, pepino, pimiento, plátano, 
sandía, sorgo, yuca, zapallo, entre muchos otros. Cultivos tecnificados como aguacate, 
banano, café, cacao, caña de azúcar, limón, mandarina, naranja, palma aceitera, papa, 
soya, tomate. Acerca de estos cultivos se tiene mucha información sobre sus técnicas de 
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manejo, requisitos agronómicos, control de plagas, técnicas de cosecha y postcosecha, 
quizás algo de la biología floral y la fructificación, pero poco acerca de sus agentes polini-
zadores y el proceso de polinización. Generalmente se usa Apis mellifera para cubrir esas 
necesidades, pero sin mayor información de cuáles son los polinizadores más efectivos 
de los diversos cultivos. 

Ya se ha demostrado que, con la diversidad, abundancia y número de visitas de poliniza-
dores, la producción de diferentes cultivos mejora considerablemente (Klein et ál., 2003, 
Roubik 2002, Gutiérrez-Chacón et ál., 2018) y a su vez la riqueza y abundancia de abejas 
asociadas al borde de bosques se incrementa con mayor área boscosa (Gutiérrez-Chacón 
et ál., 2018). Cultivos lejos de áreas boscosas ven afectadas sus cosechas y también se ve 
afectada la diversidad de polinizadores en el cultivo (Ricketts, 2004; Philpott et ál., 2006). 

Cultivos promisorios como el agráz (Vaccinium meridionale), la cholupa (Passiflora mali-
formis) y la guayaba chamba (Campomanesia lineatifolia) especies que son producidas 
y aprovechadas localmente, a pesar de su importancia no son muy conocidas fuera de 
su rango de distribución y tampoco se conoce mucho acerca de su biología floral y sus 
polinizadores. Recientemente Rodríguez et ál. (2015) publicaron una cartilla donde se ex-
ponen los aspectos importantes de su biología floral, así como de sus correspondientes 
polinizadores. 

Colombia es el país que más especies de pasifloras tienen en el mundo. Ocampo et ál. 
(2007; 2010) reportan 170 especies, 81 de las cuales pueden ser comestibles, pero solo 

Foto: María Camila Valdés
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muy pocas son cultivadas y comercializadas. Y, nuevamente, a pesar de su importancia, 
su biología floral y sus polinizadores son poco conocidos, excepción hecha para el ma-
racuyá (P. edulis f.flavicarpa). Esta especie es un claro ejemplo de la dependencia de un 
cultivo industrial de la acción de un polinizador animal, en ese caso abejas de gran porte, 
para que su producción sea eficiente (Camillo, 2003; Calle et ál., 2010). Frutales como la 
gulupa P. edulis f. edulis), granadilla (P. ligularis), cholupa (P. maliformis) y curuba de Cas-
tilla (P. tripartita vr. mollisima) son especies de pasifloras recientemente estudiadas en 
cuanto a su biología floral y polinizadores (Ospina et ál., 2017; Gutiérrez-Chacón et ál., 
2018). El café, primer producto agrícola de exportación del país, es uno de los cultivos 
que produce frutos por autopolinización, pero se ha demostrado que la diversidad de po-
linizadores en los cafetales incrementa la producción del cultivo entre 15 y 50% (Roubik, 
2002) y la polinización cruzada es importante en la producción y calidad de frutos de café 
(Jaramillo 2012); además para mantener la diversidad de abejas en los cafetales, es nece-
sario mantener la diversidad vegetal dentro y fuera de los cafetales y cuidar los parches de 
bosque cercanos (Cepeda-Valencia et ál., 2014). En 2017, Cepeda y Gómez-Páramo propu-
sieron algunas ideas para el manejo sostenible de cafetales en Colombia, acordes con la 
conservación de abejas y la diversidad vegetal. 

Conservar la diversidad de polinizadores es necesario para el buen funcionamiento de los 
ecosistemas naturales y agrícolas, pero esto también requiere de acciones enfocadas a 
la conservación de áreas de bosque, las cuales proporcionan hábitat saludable para los 
polinizadores; estas acciones deberán hacer parte de los programas y políticas que pro-
muevan la conservación de los bosques (Gutiérrez-Chacón et ál., 2018).

Foto: Héctor Gasca Alvarez
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III LOS POLINIZADORES 

Las flores son muy atractivas para diferentes especies de organismos animales. Dentro 
de ellos se presentan dos grandes categorías: los visitantes florales y los polinizadores 
(Figura 3). ¿En qué se diferencian?

Figura 3.  Los polinizadores: abejas, moscas, mariposas, polillas, avispas, 
coleópteros, murciélagos

     

Ilustración: Fermín Chamorro García

Los visitantes florales son todos aquellos animales que visitan las flores ya sea en bús-
queda de alimento, refugio, lugar de caza o cualquier otra actividad. Los polinizadores 
son aquellos organismos que al realizar las visitas a las flores para obtener algún recur-
so-recompensa, entran en contacto directo con los órganos reproductivos de las flores, 
impregnándose del polen producido en las anteras en el caso de visitas a flores mascu-
linas o hermafroditas con función masculina, para posteriormente depositar el polen en 
los estigmas de las flores y de esa forma iniciar el proceso de fecundación de la especie 
vegetal con la consecuente producción de semillas y frutos.  Un visitante floral puede con-
vertirse por casualidad y esporádicamente en polinizador al transportar polen hasta el 
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gineceo en un acto casual, pero eso no lo convierte en un polinizador efectivo. Para saber 
si un animal es polinizador efectivo se requieren observaciones y estudios detallados que 
evidencien la efectividad de la polinización realizada por ese organismo (Rodríguez et ál., 
2015). 

El cálculo preliminar del número de especies animales que son potenciales polinizadores 
y que están presentes en Colombia se realizó teniendo en cuenta los grupos de polinizado-
res potenciales propuestos por Willmer (2011) para el Neotrópico. Una vez identificados los 
grupos, se verificó el número de especies registradas para Colombia con la ayuda de los ca-
tálogos de fauna disponibles. En varios grupos como Coleoptera y Lepidoptera no se logró 
encontrar cifras para el número total de especies descritas para el país (Tabla I). 

Tabla I. Cifras a nivel de especie de los grupos de potenciales polinizadores presen-
tes en Colombia

Grupo

Número de especies 
potenciales 

polinizadores en 
Colombia

 (Wilmer, 2011)

Número de 
especies 

registradas en 
Colombia

Referencias

Número de especies 
con

información 
específica

Escarabajos y 
cucarrones

3867 Desconocido Desconocida 5

Mariposas 3019 3019 Andrade, 2002 2

Moscas y mosquitos 2789 3135 Wolff et ál., 2016 59

Abejas 1445 1445 Vélez et ál., 2017 195

Aves 313 1935 Ayerbe, 2018 78

Murciélagos 18 208
Sociedad 
Colombiana de 
Mastozoología, 2017

Polillas Desconocido Desconocido Desconocida 4

Otros vertebrados 
terrestres no voladores

Desconocido 205
Sociedad 
Colombiana de 
Mastozoología, 2017

Total 11451    

Según los resultados preliminares obtenidos, en Colombia habría hasta ahora 11491 es-
pecies de animales que pueden ser potenciales polinizadores, pertenecientes a los si-
guientes grupos animales: abejas y abejorros, moscas y mosquitos, mariposas y polillas, 
coleópteros, otros insectos, aves, murciélagos, otros vertebrados terrestres no voladores 
(Figura 4).
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Figura 4. Especies de potenciales polinizadores en Colombia

Se realizó una búsqueda exhaustiva sobre los insectos –no abejas- polinizadores de cul-
tivos y plantas de interés comercial en Colombia con el propósito de obtener una visión 
general del estado de las investigaciones sobre estos insectos en el país. La búsqueda 
se realizó utilizando las bases de datos Scopus, ScienceDirect, Scielo, Springer Link, Web 
of Science, Wiley Online Library, disponibles desde el sitio de Recursos Electrónicos de 
la Universidad Nacional de Colombia. También se utilizó el buscador Google Académico 
para encontrar recursos que no se hubieran encontrado con las bases mencionadas.

Las condiciones de búsqueda fueron: investigaciones publicadas entre los años 2010 
y 2019, que hubieran sido realizadas en Colombia y que estuvieran escritas en inglés o 
español. Se utilizaron las palabras “polinización”, “polinizadores”, “cultivos”, “insectos”, 
“Diptera”, “Lepidoptera”, “Coleoptera”,  Hymenoptera” y “Colombia”, “dípteros”, “coleóp-
teros”, “himenópteros”, tanto en inglés como en español, y en diferentes combinaciones; 
las palabras “polinizadores” o “polinización” y “Colombia” se mantuvieron en todas las 
búsquedas. Se revisaron 227 publicaciones específicas distribuidas según se observa en 
las Figuras 5, 6 , 7 y 8 y en las tablas III y IV. 
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Figura 5. Número y porcentaje de publicaciones por grupo polinizador 

Figura 6.  Número de publicaciones por  grupo polinizador y región natural

Figura 7. Número de publicaciones por región natural
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Figura 8. Porcentaje de publicaciones por región (N=227)

Abejas y abejorros: se cree que en Colombia hay aproximadamente 1500 especies de 
abejas silvestres nativas diferentes a Apis mellifera, especie introducida, distribuidas en 
todas las regiones naturales del país y entre el nivel del mar y los 4000 m de altura. Las 
abejas son muy diversas no solo en sus tamaños, colores, formas, sino también en sus 
comportamientos, hábitos de nidificación, hábitos de forrajeo e interacción con plantas. 
En Colombia el grupo más conocido y del cual se tiene más información es de las abejas 
corbiculadas, que pertenecen a la familia Apidae y conforman un grupo informal caracte-
rizado por la presencia de corbícula o canasta de polen en el tercer par de patas. Dentro 
de este grupo se encuentran las abejas sociales de la tribu Apini, con una sola especie en 
el país (Apis mellifera), las abejas del género Bombus (tribu Bombini) con 9 especies y las 
abejas sin aguijón de la tribu Meliponini, constituida por 14 géneros con aproximadamen-
te 135 especies en el país. Dentro de este mismo grupo informal también se cuentan las 
abejas de las orquídeas (tribu Euglossini), cuya característica sobresaliente es poseer una 
lengua extremadamente larga. En Colombia hay 5 géneros y 134 especies: géneros Aglae 
(monotípico) y Exaerete (5 especies), parásitos de otros euglosinos; género Eulaema (20 
especies); Eufriesea (34 especies) y Euglossa (74 especies) (Parra et ál., 2017 ). Las abejas 
de estas cuatro tribus son conocidas por su papel como polinizadoras: además de A. me-
llifera, los abejorros del género Bombus prestan un importante servicio para las plantas 
de varias familias, como Melastomataceae y Solanaceae, cuyas anteras deben ser some-
tidas a vibración para que puedan expulsar el polen; eso lo hacen los abejorros Bombus 
además de otras abejas de porte grande como Centris y Euglosinos. Dentro de las abejas 
sin aguijón (tribu Meliponini), los géneros Melipona y Nannotrigona también son capaces 
de vibrar para liberar el polen de anteras poricidas de algunas especies vegetales.  El gru-
po de las abejas solitarias es mucho menos conocido a pesar de que están en mayoría 
(85-90% de todas las especies), son importantes como polinizadores de vegetación na-
tural y cultivos agrícolas y en muchos casos más eficientes que las generalistas como A. 
mellifera (Schlindwein, 2000). Dentro de las familias Halictidae, Megachilidae y Apidae se 
encuentran especies solitarias esenciales para la polinización de frutales y hortalizas. En 
reciente recopilación de trabajos realizados en el país (Calderón et ál., 2017) se puede per-
cibir que en Colombia se desconoce mucho acerca de las potencialidades como poliniza-
doras de las abejas solitarias y por lo tanto es necesario incrementar este conocimiento 
puesto que, como lo determinaron Garibaldi et ál. (2013) las abejas silvestres son aliadas 
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indispensables de A. mellifera para la producción de frutales. Para algunos géneros como 
Xylocopa se ha evidenciado su papel indispensable en la polinización de las pasifloras 
(Rodríguez-Calderón, 2017; Ospina et ál., 2017), pero también las amenazas a las que es-

tán expuestas (Ospina, & Nates-Parra, 2016, Nates-Parra et ál., 2016). 

Existe una recopilación de la información disponible sobre 953 interacciones de abejas 
silvestres con la flora de Colombia que incluye 195 especies de abejas, 374 especies de 
plantas pertenecientes a 89 familias, soportadas por 100 referencias bibliográficas. El por-
centaje de especies potencialmente polinizadoras, o sea que hay indicios de que prestan 
este servicio es 28,7% (Nates-Parra, 2017) (figura 9). Sin embargo, los datos de visitantes, 
ya sea por polen o por néctar, pueden ser indicativos de que son polinizadores de esas 
especies vegetales. Por tanto es necesario realizar trabajos específicos que demuestren 
realmente cuáles son las especies de abejas polinizadoras de especies particulares, es-
pecialmente cultivos. 

Figura 9. Porcentaje de especies de abejas polinizadoras y sus interacciones

AA: agroecosistemas; PP: polinizador potencial; V: visitante; VP: visitante por polen; VN: 

visitante néctar; VPN: Visitante néctar y polen

Fuente: Nates-Parra, 2017

En cuanto a la producción de frutos como resultado de la polinización por abejas, los da-
tos pueden ser diferentes para la misma especie dependiendo de la región geográfica, el 
manejo del cultivo y aún la subespecie que se esté trabajando, como en el caso del café, 
ilustrado en la Figura 10
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Figura 10. Contribución de las abejas en la fructificación de 14 cultivos de impor-
tancia económica

Fuente: Rodríguez et al 2015; Nogueira et al 1959; Florez 2002; Greenleaf & Kremen 2006; Vásquez et al 2006; Nates-Parra et al, 
2010; Angel et al 2011; Freitas y Oliveira 2003; Almanza 2007; Alves y Freitas 2007; Mendes y Freitas 2001; Vásquez et al 2006; 

Chacoff y Aizen 2007

Sobre 158 cultivos revisados, 119 de ellos (75%) son polinizados por abejas. El resto co-
rresponde a avispas, Diptera, polillas y aves (Figura 11). 

Figura 11. Porcentaje de cultivos visitado/polinizado por grupo de polinizadores 
(N=158)
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Otros Hymenoptera: dentro de este grupo se encontraron 4 referencias bibliográficas 
relacionando 15 especies de insectos de las familias Vespidae, Formicidae, Braconidae, 
Ichneumonidae y Figitidae como polinizadores, ladrones de néctar o visitantes florales 
en mango, Inga marginata, Oenocarpus balicki y Zamia ingcógnita (Aguado et ál., 2019, 
Marín-Gómez et ál., 2016, Nuñez et ál., 2015).

Moscas y mosquitos: Las familias propuestas por Willmer (2011) como potenciales poli-
nizadores dentro del orden Díptera con presencia en Colombia son: Anthomyiidae, Apio-
ceridae, Asilidae, Bibionidae, Bombyliidae, Calliphoridae, Cecidomyiidae, Ceratopogo-
nidae, Coelopidae, Conopidae, Culicidae, Chironomidae, Chloropidae, Dolichopodidae, 
Drosophilidae, Empididae, Ephydridae, Fanniidae, Muscidae, Mycetophilidae, Nemestri-
nidae, Phoridae, Platypezidae, Psychodidae, Rhagionidae, Sarcophagidae, Scatopsidae, 
Sciomyzidae, Sepsidae, Simuliidae, Sphaeroceridae, Stratiomyidae, Syrphidae, Tabani-
dae, Tachinidae, Tephritidae, Therevidae, Tipulidae y Xylophagidae. Los números de es-
pecies para cada familia fueron tomados del Catálogo de Díptera para Colombia (Wolff 
et ál., 2016), excepto para Culicidae, donde se usó Rozo-López & Mengual (2015). No se 
logró obtener cifras de especies para Colombia de las familias Apioceridae, Platypezidae 
y Coelopidae.

Referente a su relación con plantas, hasta el momento se encontraron 4 estudios que 
registran 57 especies de Díptera como visitantes florales de aguacate, guamo, palmas y 
salvia (Zamora-Carrillo et ál., 2011; Carabalí et ál., 2018; Marín-Gómez et ál., 2016; Nuñez 
et ál., 2015). Sólo se reportaron 4 especies como polinizadores potenciales del aguacate 
Hass (Carabalí et ál., 2018). 

Escarabajos y cucarrones: (Contribución de D. Vélez y H. Gasca) las familias propues-
tas por Willmer (2011) como potenciales polinizadores dentro del orden Coleoptera con 
presencia en Colombia son: Cantharidae (número de spp en Colombia desconocido), 
Cerambycidae (920 spp en Colombia. (Botero, 2018)), Curculionidae (1345 spp en Colom-
bia. (Girón y Cardona-Duque, 2018)), Chrysomellidae (220 spp en Colombia. (GBIF, 2019)), 
Elateridae (4 spp en Colombia. (GBIF, 2019)), Melolonthidae (582 spp en Colombia. (Villa-
lobos-Moreno et ál., 2018)), Nitidulidae (# de spp en Colombia desconocido) y Staphyllini-
dae (796 spp en Colombia. (Newton et ál., 2015)). Hasta hoy es desconocido el número de 
especies del orden presentes en Colombia.

En cuanto a su relación con plantas, hasta ahora se han encontrado 4 estudios que re-
portan 59 especies de Coleoptera, dentro de las cuales 3 son visitantes legítimos de Inga 
marginata y otros 3 son polinizadores de una especie de Zamia y de palma de aceite (Ma-
rín-Gómez et ál., 2016; Nuñez et ál., 2015; Valencia et ál., 2017; Montes-Bazurto et ál., 2018). 

H. Gasca (comunicación personal, 2019) menciona que, en Colombia, aunque no es posi-
ble estimar el número exacto de polinizadores, el estudio de los procesos de polinización 
en coleópteros se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con lo que se en-
cuentra en la literatura, un poco más de 10 especies son consideradas como polinizado-
res, mientras que cerca de 20 especies son consideradas como visitantes beneficiándose 
principalmente de los tejidos florales. Estas especies están representadas en su mayoría 
por las familias Scarabaeidae (géneros: Ancognatha, Aspilodea, Cyclocephala), Nitiduli-
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dae (géneros: Macrostola, Mystrops) y Curculionidae (géneros: Anchylorhynchus, Metama-
sius y Systenotelus), y en menor proporción se han reportado casos para Carabidae, Ce-
rambycidae, Chrysomelidae, Cucujidae, Brentidae, Elateridae, Erotylidae, Hydrophilidae, 
Lampyridae, Meloidae y Silvanidae (Bernal & Ervik, 1996; Núñez-Avellaneda et ál., 2005; 
Núñez-Avellaneda & Carreño, 2016; Niño-Pérez & Núñez-Avellaneda, 2018; Siefke & Bernal 
2004). 

Las asociaciones florales, principalmente aquellas que involucran mecanismos de poli-
nización, se presentan principalmente en cerca de 20 especies silvestres y cultivadas de 
palmas (Arecaceae) (Núñez-Avellaneda & Carreño, 2016).  Así mismo, se han documenta-
do asociaciones estrictas de polinización en especies de Araceae y Zamiceae, y en menor 
proporción casos de visitas florales en Annonaceae, Cyclantaceae, Fabaceae y Solana-

ceae.

Las relaciones estrictas de polinización Coleóptera-Arecaceae se han documentado para 
las regiones Amazonía, Andina y Pacífica, en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 
Chocó y Nariño (Sánchez et ál., 2004, Nuñez-Avellaneda et ál., 2015; Nuñez-Avellaneda & 
Carreño, 2016; Copete et ál., 2018; García-Robledo et ál., 2004; Gasca-Álvarez, 2013).

Con respecto a coleópteros polinizadores es poco lo que se ha hecho en Colombia, por 
tal razón es muy importante y estratégico el planificar futuros estudios relacionados con:

• Estudios descriptivos de caso en coleopterofilias de ambientes conservados y agro-
ecosistemas.

• Papel de los escarabajos Melolonthidae: Dynastinae: Cyclocephala en la polinización 
de palmas

• Impacto ecológico y evolutivo de especies de Stahylinidae como polinizadoras. 

Mariposas y polillas: (Contribución de D. Vélez, G. Fagua y A. Amarillo).  Según Willmer 
(2011), debido a la estrecha relación con las plantas, al comportamiento de forrajeo y a la 
anatomía de la cabeza de mariposas y polillas, que cuenta con abundante vellosidad, en 
principio todas las especies de mariposas y polillas pueden ser consideradas como po-
linizadoras efectivas. Sin embargo, es evidente que aún falta mucho camino por recorrer 
para establecer el número de especies de lepidópteros en el país y comprobar si todas sus 
especies pueden ser consideradas como polinizadores efectivos. Según Willmer (2011), 
en Colombia hay 3019 insectos de este grupo que podrían ser polinizadores potenciales. 
Se encontraron 2 trabajos en donde se menciona el papel de dos especies de mariposas 
y cuatro especies de polillas como visitantes de Inga marginata y Zamia incognita (Ma-
rín-Gómez et ál., 2016; Valencia et ál., 2017).

Son muy pocos los trabajos publicados sobre lepidópteros como polinizadores en Co-
lombia y se centran en la tasa de visita, más que en el aporte en frutos o semillas de los 
lepidópteros como polinizadores efectivos (G. Fagua comunicación personal, 2019). El 
trabajo pionero fue el de Tobar et ál. (2001) en la cuenca del río Roble en el Quindío, que 
exploró las cargas polínicas de mariposas confirmando la frecuencia de visitas a plan-
tas de los géneros Psychotria (Rubiaceae), Tournefortia (Boraginaceae), Gurania (Cucur-
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bitaceae), Dicliptera (Acanthaceae) y Erato (Asteraceae), logrando distinguir especies de 
mariposas generalistas como Heliconius clysonymus, Dione juno o Elzunia humboldtii de 
especies especialistas como Dismorphia crisia y Phoebis rurina. Vargas-Zapata et ál. (2012) 
observaron a Heliconius erato hydara visitando Cordia dentata (Boraginaceae), Psychotria 
sp., Chiococca alba, Randia sp., Coutarea sp. (Rubiaceae) y Aphelandra sp. (Acanthaceae). 
Otro de los trabajos presenta un conteo de visitas de mariposas a flores de Melochia spica-
ta (Malvaceae), en donde contabilizaron 31 especies de mariposas visitantes tras un año 
de observaciones (Castillo-Granados y Núñez-Avellaneda, 2018). Fagua & González (2007) 
estudiaron una población silvestre de Espeletia grandiflora y encontraron que especies de 
Pyralidae, Noctuidae, y Geometridae visitaban los capítulos en la noche y generaron una 
producción de semillas del 24.5%; menor que el 73.5% correspondiente a polinizadores 
diurnos, pero suficiente para mantener por sí solas la población de frailejones. 

En relación con Espeletia, mariposas de los géneros Pedaliodes y Altopedaliodes son fre-
cuentes visitantes de los capítulos de estas plantas en el páramo y podrían contribuir con 
la polinización de otras especies de frailejones. En otro estudio, G. Fagua (comunicación 
personal, 2019) encontró que especies de mariposas (Leptophobia spp., Figura 12 y Dio-
ne moneta) son visitantes frecuentes y contribuyen al incremento del número de frutos 
y semillas producidos por cultivo, al comparar con plantas visitadas solamente por el 
polinizador más eficiente: Apis mellifera. Por su parte Tellez (2018) en una población de 
Momordica charantia (Cucurbitaceae) de la Orinoquia encontró visitas frecuentes de lepi-
dópteros a las flores de esta planta polinizada por abejas. En cuanto a polillas, se conocen 
6 especies polinizadoras de 12 especies vegetales en las regiones Andina Caribe y Pacífico. 

Figura 12. Leptophobia eleone (Pieridae) libando en una flor de Capsicum pubescens 
(Solanaceae) en un cultivo de la sabana de Bogotá. 

Foto de Carolina Amado ©.
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Otros insectos: Nuñez et ál. (2015) mencionan insectos de los órdenes Dermaptera (1 
especie) y Hemiptera (5 especies) como visitantes de Oenocarpus balicki.

Aves: (Contribución de Aquiles Gutiérrez, Oskar Marín y Marisol Amaya). Las familias 
propuestas por Willmer (2011) como polinizadores potenciales dentro de las aves para 
el Neotrópico son: Trochilidae y Thraupidae. El número de especies de cada familia fue 
tomado de la Guía de Campo de Aves de Colombia (Ayerbe, 2018). Dentro de los trabajos 
encontrados se registraron 78 especies, la mayoría de la familia Trochilidae, relaciona-
dos con plantas ya sea como polinizadores (54 especies), visitantes y ladrones de néctar 
(Gutiérrez-Z., 2018; León-Camargo & Rangel, 2015; Ramírez-Burbano et ál., 2007; Andrade, 
2018; Castillo & Calderón, 2017). Las 166 especies de colibríes registradas en Colombia ha-
cen parte de un total de 328 especies reconocidas actualmente que se distribuyen geográ-
ficamente en todo el continente americano. Un trabajo específico es el realizado por Ma-
rín-Gómez y Amaya-Márquez (sin fecha), en el que muestran la interacción entre especies 
del género Columnea y distintas especies de colibríes en la Reserva Natural Río Ñambi. 

Murciélagos: Según la Sociedad Colombiana de Mastozoología, en Colombia se han re-
gistrado 208 especies de murciélagos, pero se desconoce el número de estas especies 
que sean polinizadores efectivos. Se piensa que las especies de murciélagos con hábitos 
alimenticios nectarívoros son las más propensas a contribuir en los procesos de poliniza-
ción. Según J. Muñoz, (comunicación personal, 2019) 30 especies de murciélagos basan 
su dieta en néctar y polen, y probablemente sean polinizadores importantes de algunas 
de las especies que les proveen alimento. 

Otros vertebrados terrestres no voladores: Los órdenes de mamíferos terrestres no 
voladores propuestos por Willmer (2011) como potenciales polinizadores son: Carnivora, 
Rodentia y Primates. En Colombia estos tres órdenes presentan en conjunto 205 especies. 
El número de las especies de los órdenes de mamíferos fue tomado de la Lista de mamífe-

ros de Colombia (Sociedad Colombiana de Mastozoología, 2017).

Como se mencionó en párrafos anteriores, la información sobre el número de especies 
de polinizadores en Colombia necesita ser revisada y actualizada. Comparando diversas 
fuentes de información se observa que los datos son muy disímiles, aun cuando se acudió 
a expertos tal como se ve en la tabla II. Así, en SIB Colombia hay registradas 66 especies 
de polinizadores, mientras que solo para Coleoptera hay 196 (H. Gasca, comunicación 
personal 2019) o para abejas hay 195 especies (Nates-Parra, 2016). 
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Tabla II. Datos comparativos del número de especies polinizadoras en Colombia, 
según la fuente de origen
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Abejas 30 1445 1445 9 195
Aves 24 313 1935 21
Mariposas 3019 3019 2
Polillas 1 5 3
Coleóptera 6 3867 3867 196 10
Moscas y mosquitos 1 2789 3135 3 4
Murciélagos 4 18 208 30 12
Mamíferos 
No-vol 205 11

Total especies 
polinizadores 66 11451 13814 196 11 30 5 3 9 52 195
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Tabla III. Número de publicaciones por regiones naturales de Colombia en cada 
grupo de polinizador (N=227)
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Caribe 1 0 0 0 2 0 0 10 2
Orinoquia 0 1 0 0 1 0 0 2 19
Pacífica 6 3 4 0 2 3 1 1 11

Tabla IV. Número de publicaciones por regiones

Región Número de publicaciones

Andina 139

Caribe 15

Pacífica 31

Orinoquia 23

Amazonía 19 
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IV ESPECIES VEGETALES VISITADAS/POLINIZADAS 
POR DIFERENTES GRUPOS DE POLINIZADORES 

Entre las publicaciones encontradas se registran visitas de polinizadores a 32 familias ve-
getales. Las especies más frecuentes que son visitadas por los distintos grupos de polini-
zadores se pueden observar en las Figuras 13 y en la tabla V. 

Figura 13. Plantas más frecuentes visitadas o polinizadas por los diferentes gru-
pos de polinizadores.  Los números corresponden a número de especies de polini-

zadores

Tabla V. Número de especies polinizadoras en cada grupo para las plantas más 
frecuentes 
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Fuchsia spp 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Inga marginata 0 0 14 2 3 0 1 3 1
Oenocarpus bataua 6 0 16 3 0 2 10 0 0
Wettinia  kalbreyeri 0 0 24 1 0 2 0 0 0
Zamia incognita 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Salvia spp 15 1 0 9 0 0 0 0 0
Espeletia grandiflora 2 0 6 8 1 5 7 0 0
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El número total de especies vegetales registradas en esta revisión asciende a 340, con las 
abejas como el grupo polinizador predominante (Tabla VI, Figura 14). En cuanto a cultivos 
alimenticios interactuando con polinizadores se encontraron 137 especies, tal como se 
observa en la Figura 15. 

Tabla VI. Número total de especies vegetales polinizadas o visitadas por los dife-
rentes grupos polinizadores (N=340)

Grupo de polinizador
Número de especies de 

plantas visitadas/polinizadas

Abejas 242

Aves 38

Coleoóptera 21

Díptera 10

Mariposas 3

Murciélagos 5

Otros insectos 5

Otros hymenópteros 6

Polillas 10

     Figura 14. Número total de especies vegetales polinizadas o visitadas por los 
diferentes grupos polinizadores
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     Figura 15. Número y porcentaje de cultivos alimenticios polinizados por ani-
males (N=137)

En 221 artículos revisados se encontraron 158 cultivos relacionados con polinizadores (Fi-
gura 16) y de estos 137 son plantas usadas en la alimentación humana; las abejas son los 
principales polinizadores (Figura 17 y Tabla VII)

     Figura 16. Número de cultivos registrados (158) en 221 artículos revisados
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     Figura 17. Porcentaje de grupos de polinizadores relacionados con cultivos 
alimenticios 

Tabla VII.  Número de cultivos alimenticios   visitados o polinizados por especies 
de polinizadores

Grupo polinizador No. cultivos reportados

Abejas 110

Otros himenópteros 1

Avispas 4

Dípteros 11

Coleópteros 2

Polillas 3

Aves 4

Murciélagos 2

Información para la distribución de los polinizadores en distintos ecosistemas del país se 
encontró en 109 publicaciones, 227 registros en total distribuidos en 7 ecosistemas, según 
se observa en la Figura 18.
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Figura 18. Distribución de los grupos de polinizadores en distintos ecosistemas 
colombianos

Número de registros (N= 227) encontrados en publicaciones (N=109).  A: Cafetero; B: Bos-
que altoandino; C: Bosque húmedo Tropical; D: Bosque seco; E: Bosque Tropical Amazó-
nico; F: Páramo; G: Ecosistemas urbanos. 

A

B
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V POLINIZADORES AMENAZADOS

Actualmente no hay evidencias directas de la desaparición de polinizadores en Colombia, 
pero seguramente hay especies que ya no están. Uno de los problemas es que, para mu-
chas de esas especies, particularmente para insectos, no hay inventarios completos de la 
diversidad de especies en el país, de manera que no se sabe que se ha perdido. 

En éstas revisión se registraron 42 especies de polinizadores mencionados en diferentes 
publicaciones y en el Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia (Sánchez, 2017; 
Amat et ál., 2007), distribuidas según su nivel de amenaza como se observa en la Tabla VIII 
y en la Figura 19.

Tabla VIII. Lista de especies de polinizadores amenazados

VU: vulnerable; EN: en peligro; CR: en peligro crítico; DD: datos insuficientes

Grupo Especie Categoría

Aves Eriocnemis mirabilis EN

Aves Eriocnemis godini CR

Aves Eriocnemis isabellae CR

Aves Heliangelus zussi CR

Aves Amazilia castaneiventris EN

Aves Coeligena orina EN

Aves Lepidopyga lilliae EN

Aves Oxypogon cyanolaemus EN

Aves Oxypogon stubelli EN

Aves Antocephala floriceps VU

Aves Antocephala berlepschi VU

Aves Campylopterus  phainope VU

Aves Goethalsia bella VU

Murciélagos Anoura fistulata DD

Murciélagos Dermanura rosenbergi DD

Murciélagos Lonchophylla orienticollina DD

Abejas Bombus excellens DD

Abejas Bombus pullatus DD

Abejas Bombus melaleucus DD

Abejas Bombus hortulanus DD

Abejas Bombus rubicundus DD

Abejas Melipona eburnea VU
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Grupo Especie Categoría

Abejas Melipona favosa VU

Abejas Aglae caerulea VU

Abejas Eufriesea auripes EN

Abejas Eufriesea chrysopyga EN

Abejas Eufriesea dressleri CR

Abejas Eufriesea lucida EN

Abejas Eufriesea lucifera EN

Abejas Exaerete dentata CR

Abejas Exaerete frontalis CR

Abejas Exaerete smaragdina CR

Mariposas Morpho rhodopteron EN

Mariposas Prepona praeneste VU

Mariposas Prepona weneri VU

Mariposas Heliconius heurippa EN

Mariposas Heliconius hecuba EN

Mariposas Lymanopoda caerulata EN

Mariposas Lymanopoda paramera CR

Mariposas Arhuaco ica VU

Mariposas Copaxa apollinaire VU

Mariposas Syssphinx chocoensis VU

     Figura 19. Polinizadores amenazados, según categorías UICN: 
VU: vulnerable; EN: en peligro; CR: en peligro crítico; DD: datos insuficientes

Teniendo en cuenta los niveles de deforestación en Colombia, es apenas lógico que mu-
chos de los animales, incluyendo polinizadores de todos los grupos taxonómicos, des-
aparezcan o reduzcan sus poblaciones debido a la disminución o desaparición de sus 
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fuentes de alimento, sitios de nidificación y áreas reproductivas. Se sabe que la fragmen-
tación de los hábitats naturales afecta la interacción planta -polinizador. 

Los riesgos existen: aplicación de agroquímicos en cultivos, deforestación, fragmentación 
de hábitat, cambio climático, agricultura intensiva, patógenos, pérdida de hábitats, pér-
dida de recursos alimenticios y para nidificación de los diversos grupos de polinizadores. 

A raíz de la alarma generada por la muerte masiva de colmenas de Apis mellifera, en Co-
lombia se creó un movimiento para centralizar los eventos de mortalidad (Colectivo Abe-
jas Vivas, CAV, 2017) y establecer las causas de muerte. Además de esto uno de sus pro-
pósitos es llamar la atención de la sociedad sobre el papel que desempeñan las abejas 
no solo como productoras de miel y otros productos, sino también como polinizadores. 

Los informes de Abejas Vivas en Colombia (AVC) y de la Sociedad Latinoamericana para 
Investigaciones en Abejas - SOLATINA- dan cuenta de la gran mortalidad de abejas Apis 
mellifera en el año 2017 (45% de todas las colmenas reportadas en Colombia, Figura 20) 
así como de abejas sin aguijòn (29% de todas las colonias reportadas), causada principal-
mente por la marcada exposición a pesticidas. A pesar de la disminución de las colmenas 
a nivel nacional esta es una actividad que puede ser muy resiliente y muchos apicultores 
logran reponerse, pero para eso es necesario que también los agricultores sean conscien-
tes de la necesidad de utilizar buenas prácticas agrícolas. Todo aquello que afecte a las 
abejas Apis, por supuesto que afectará a otras especies silvestres no solo de abejas sino 
también de otros insectos como mariposas, dípteros, coleópteros y otros grupos como 
aves, pequeños mamíferos, murciélagos, que son organismos importantes como polini-
zadores de plantas silvestres y cultivadas.

Figura 20: Pérdida de colmenas de A. mellifera en Latinoamérica

Fuente: Sociedad Latinoamericana de investigaciones en abejas-SOLATINA- https://www.dw.com/es/a-qui%C3%A9n-le-impor-
ta-la-p%C3%A9rdida-de-abejas-en-am%C3%A9rica-latina/a-48446898 

https://www.dw.com/es/a-qui%C3%A9n-le-importa-la-p%C3%A9rdida-de-abejas-en-am%C3%A9rica-latina/a-48446898
https://www.dw.com/es/a-qui%C3%A9n-le-importa-la-p%C3%A9rdida-de-abejas-en-am%C3%A9rica-latina/a-48446898
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VI COLECCIONES CIENTÍFICAS QUE ALBERGAN 
POLINIZADORES

En el país existen 11 colecciones entomológicas con especímenes de insectos poliniza-
dores. En la Figura 21 se puede visualizar el número de especímenes de abejas en esas 
colecciones. En el anexo 5 se relaciona el número de especímenes para aves, Hexapoda, 
insectos y mamíferos existentes en colecciones de 21 departamentos del país.

     Figura 21. Colecciones entomológicas ligadas a grupos de investigación. 

Los números corresponden a número de ejemplares de abejas (polinizadores potencia-
les) en cada colección: 

CEUM: Colección Entomológica Universidad del Magdalena; LABUN: Laboratorio de In-
vestigaciones en Abejas Universidad Nacional, Bogotá; ICN-MHN:Instituto de Ciencias 
Naturales-Museo de Historia Natural (Universidad Nacional); CEANDES:Colección Ento-
mológica,Universidad de los Andes; MPUJ: Museo Pontificia Universidad Javeriana; 
UMNG: Universidad Militar Nueva Granada; IAvH: Instituto de Investigaciones Alexander 
von Humboldt; UA: Universidad de la Amazonía; MHNUC: Museo de Historia Natural Uni-
versidad del Cauca; MESEN: Museo Entomológico Universidad del Valle; MEFLG: Museo 
Entomológico Francisco Luis Gallego, Universidad Nacional, Medellín 
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Conclusiones
Colombia es un país eminentemente agrícola, con diversidad de cultivos desde panco-
ger hasta cultivos tecnificados. En las distintas regiones agroecológicas del país se culti-
va ají, algodón, berenjena, cacao, café, calabaza, caucho, cebolla, especies maderables, 
flores, diversos frutales, frijoles, hortalizas, maíz, melón, mijo, ñame, pastos, pepino, pi-
miento, plátano, sandía, sorgo, yuca, zapallo, entre muchos otros. Cultivos tecnificados 
como aguacate, banano, café, cacao, caña de azúcar, limón, mandarina, naranja, palma 
aceitera, papa, soya y tomate. Sobre estos cultivos se tiene mucha información acerca de 
sus técnicas de manejo, requisitos agronómicos, control de plagas, técnicas de cosecha y 
postcosecha, quizás algo de la biología floral y la fructificación, pero poco acerca de sus 
agentes polinizadores y el proceso de polinización. Generalmente se usa Apis mellifera 
para cubrir esas necesidades, pero sin mayor información de cuáles son los polinizadores 
más efectivos de los diversos cultivos. 

Una revisión de más de 1000 publicaciones permitió percibir que el conocimiento de la 
fauna polinizadora colombiana es muy deficiente. Se encontraron 227 artículos mencio-
nando alguna interacción con polinizadores, pero en la mayoría de los casos sin especifi-
car tipo de interacción. 

Para el único grupo que hay información recientemente compilada es el de abejas y abe-
jorros, pero aún para este grupo hay muchos vacíos que resolver, desde la determinación 
de los polinizadores de plantas silvestres y cultivadas, y su comportamiento específico, 
hasta la eficiencia y la valoración económica de la polinización. Dentro de este grupo, las 
abejas solitarias son las menos conocidas.

Con respecto a coleópteros polinizadores es poco lo que se ha hecho en Colombia, por 
tal razón es muy importante y estratégico el planificar futuros estudios relacionados con:

• a. Estudios descriptivos de caso en cantarofilias de ambientes conservados y agroeco-
sistemas.

• b. Papel de los escarabajos Melolonthidae: Dynastinae: Cyclocephala en la poliniza-
ción de palmas.

• c. Impacto ecológico y evolutivo de especies de Stahylinidae como polinizadoras. 

La información sobre el número de especies de polinizadores en Colombia necesita ser 
revisada y actualizada; Comparando diversas fuentes de información se observa que los 
datos son muy disímiles.

En cuanto al servicio de polinización, no hay información de que ésta sea una actividad 
que se realiza en el país. Los apicultores están más dedicados a la obtención y venta de 
productos de las abejas que a la prestación del servicio de polinización. 



Plan de Acción de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores

El plan de acción de la Iniciativa Colombiana de Polinizadores va dirigido a señalar accio-
nes en diferentes aspectos sobre los polinizadores nativos de Colombia, propendiendo 
por conocer, comprender, documentar, conservar y utilizar de forma sostenible tanto la 
polinización como los polinizadores. Sumado a esto, este plan busca promover la edu-
cación y concienciación en diferentes niveles de la sociedad sobre la importancia de la 

polinización para el bienestar humano.

Antecedentes del plan de acción 

El 30 de octubre de 2019 se realizó en Bogotá un taller nacional con el fin de generar 
información que contribuyera a la construcción del plan de acción de la Iniciativa Colom-
biana de Polinizadores. Este taller fue organizado por el Ministerio de Ambiente y Desa-
rrollo Sostenible (MADS) y se invitó a asociaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), Corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible (CARes), 
entidades territoriales, institutos de investigación, secretarías de ambiente, empresas, 
entidades académicas y, en general, a todas las personas que tuvieran alguna relación 
o tuvieran interés en la polinización o los polinizadores. Como resultado final del taller 
se lograron concertar algunos insumos para la construcción de las líneas de acción que 
deberían incorporarse en este plan de acción. 

Eje Objetivo Objetivos específicos

Eje I. Conocimiento, 
evaluación y monitoreo

Generar conocimiento 
relacionado con la iden-
tificación, distribución, 
biología de las especies 
polinizadoras, el ser-
vicio ecosistémico de 
polinización y el riesgo 
de extinción de poliniza-
dores, priorizando espe-
cies nativas.

1. Realizar el diagnóstico del estado actual del conocimiento so-
bre los polinizadores y la polinización en Colombia.

2. Caracterizar y fortalecer el conocimiento taxonómico de los 
componentes involucrados en el servicio ecosistémico de la 
polinización, en cuanto a sus interacciones ecológicas, bi-
ología, genética, biogeografía y de salud de las especies de 
polinizadores y sus ecosistemas en el territorio nacional y en 
diferentes niveles de la biodiversidad.

3. Crear y fortalecer colecciones biológicas de grupos taxonómi-
cos de interés para la polinización, así como la digitalización y 
publicación para libre acceso a la información asociada.

4. Tener un inventario de polinizadores y estrategias de moni-
toreo de los polinizadores y la polinización.

5. Contar con listas de especies de polinizadores y recursos flo-
rales asociados en Colombia.

6. Reconocer y promover los diferentes sistemas de conocimien-
to para la generación de información sobre polinización y 
los polinizadores, incluyendo tanto la información científica 
como los conocimientos tradicionales.

7. Conocer el riesgo de extinción de polinizadores e implemen-
tar acciones para la gestión del riesgo. 57

M I N I S T E R I O  D E  A M B I E N T E  Y  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E

D I R E C C I Ó N  D E  B O S Q U E S ,  B I O D I V E R S I D A D  Y  S E R V I C I O S  E C O S I S T É M I C O S



Eje Objetivo Objetivos específicos

Eje II.

 Valoración del servi-
cio ecosistémico de 

polinización

Caracterizar económica 
y no económicamente el 
servicio ecosistémico de la 
polinización en Colombia.

1. Mantener un inventario de actores relacionados con el ser-
vicio ecosistémico de la polinización y fortalecer redes de 
interacción entre los mismos.

2. Valorar integralmente (desde los puntos de vista económico 
y no económico) los servicios ecosistémicos de polinización 
y otros, en ecosistemas conservados, en cultivos agrícolas 
tradicionales, comerciales y promisorios del país.

3. Valorar el impacto del déficit de polinizadores en ecosiste-
mas naturales y transformados.

4. Valorar los beneficios del proceso de restauración ecológica 
del servicio de la polinización.

Eje III.

Promoción de hábitats 
saludables para los 

polinizadores

Mantener, asegurar y 
restaurar hábitats para 
los polinizadores a través 
de buenas prácticas y 
de la promoción de la 
conservación de eco-
sistemas naturales y la 
diversificación de agro-
ecosistemas, y en áreas 
urbanas e industriales.

1. Identificar los factores causantes de la pérdida del hábitat 
natural  para los polinizadores  y cómo esos factores afectan 
las poblaciones de polinizadores en el país.

2. Desarrollar, aplicar y monitorear buenas prácticas que fa-
vorezcan el mantenimiento y restauración de los hábitats de 
los polinizadores y evaluar su impacto sobre las poblaciones 
y comunidades de polinizadores.

3. Promover estrategias de conservación y restauración que 
aporten al mantenimiento de hábitats saludables para los 
polinizadores (plantas y animales).

4.  Promover investigaciones sobre los impactos de las especies 
exóticas o trasplantadas sobre los hábitats de los poliniza-
dores y la polinización.

Eje IV. 

Fortalecimiento de 
capacidades y partici-

pación

Formular, fortalecer e 
implementar procesos 
dirigidos a la sensibili-
zación, concienciación, 
apropiación y capac-
itación de la sociedad 
sobre la importancia 
de los polinizadores y de la 
polinización como servicio 
ecosistémico.

1. Conectar los actores que generan o demandan conocimiento 
y hacen uso o manejo de la polinización y los polinizadores.

2. Valorar los polinizadores como un componente crítico para la 
preservación de la diversidad biológica y la sostenibilidad del 
bienestar humano.

3. Implementar y fortalecer programas educativos dirigidos al 
conocimiento y protección de los polinizadores y sus hábi-
tats, en todos los niveles de formación.
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Eje Objetivo Objetivos específicos

Eje V. 

Incorporación en políti-
ca, legislación y toma de 

decisiones

Incorporar dentro de los 
instrumentos de política 
pública y en escenarios de 
toma de decisiones sobre 
la gestión sostenible de los 
polinizadores y del servicio 
de polinización.

1. Identificar y articular los diferentes instrumentos de gestión 
ambiental relacionados con los polinizadores y el servicio de 
polinización.

2. Fortalecer las relaciones y alianzas entre los sectores pú-
blico y privado y la articulación intra e intersectorial para 
incorporar la gestión de los polinizadores y del servicio de 
polinización en los instrumentos de política pública.

3. Facilitar y promover la participación social y comunitaria 
en la toma de decisiones que involucren la gestión de los 
polinizadores y el servicio de polinización.

4. Desarrollar e implementar instrumentos de gestión (políti-
cas, normas, planes, programas, indicadores) relacionados 
con el servicio de la polinización.

5. Fortalecer alianzas con las diferentes entidades financieras 
tanto públicas como privadas. En especial aquellas como 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia 
Presidencial de Cooperación Internacional -APC, el Sistema 
General de Regalías-SGR- y fondos sectoriales que pueden 
contribuir a la financiación para el desarrollo de las activi-
dades derivadas de la presente iniciativa.

6. Promover la incorporación de las temáticas relacionadas con 
la polinización y los polinizadores en los programas curricu-
lares a diferentes niveles.

7. Articular la Iniciativa Colombiana de Polinizadores con los 
diferentes acuerdos multilaterales de los que Colombia es 
país firmante.
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Eje 1. Conocimiento, evaluación y monitoreo1   
 
Objetivo: generar conocimiento relacionado con la identificación, distribución, biología de las especies polini-
zadoras, el servicio ecosistémico de polinización y el riesgo de extinción de polinizadores, priorizando especies 
nativas. 

(*) Corto:1-2 años; mediano: 5 años; largo 10 años

OBJETIVO 
ESPECÍFICO ACCIONES ESTADO PLAZO

(*) INDICADORES META RESPONSABLES

1.  Realizar el 
diagnóstico del 
estado actual del 
conocimiento de 
los polinizadores y 
la polinización en 
Colombia.

1) Elaborar líneas 
base de cono-
cimiento por grupo 
de polinizadores 
que incluyan el 
estado actual del 
conocimiento y ev-
idencien los vacíos 
de información 
existentes (ref. ICPA, 
2017).  Para lo cual 
se recomienda que 
los responsables 
de las acciones 
de los ejes 2 y 5 se 
articulen con esta 
acción.

Para el grupo de las 
abejas se creó una 
línea base prelimi-
nar, con información 
recopilada hasta 
el 2015 que fue 
publicada en la 
Iniciativa Colombi-
ana de Polinizadores 
- capítulo Abejas 
(ICPA, 2017)

Media-
no

1. Número de grupos 
de polinizadores 
con líneas base de 
conocimiento gen-
eradas, publicadas e 
integradas en repos-
itorios de ciencia y 
tecnología.

6 lineas base: 
una por cada 
uno de los 
siguientes gru-
pos de poliniza-
dores 

*Abejas 
*Mariposas 
*Aves 
*Murciélagos 
*Dípteros 
*Coleópteros

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las 
entidades del 
SINA. IAvH

2.  Caracterizar 
y fortalecer el 
conocimiento 
taxonómico de 
los componentes 
involucrados 
en el servicio 
ecosistémico de 
la polinización, 
en cuanto a sus 
interacciones 
ecológicas, bi-
ología, genética,  
biogeografía 
y de salud de 
las especies de 
polinizadores y sus 
ecosistemas en el 
territorio nacional, 
y en diferentes 
niveles de la biodi-
versidad. 

1) Con base en la 
acción 1, publicar 
y generar con-
ocimiento que 
permita llenar 
vacíos referentes 
a las interacciones 
ecológicas involu-
cradas en el servi-
cio ecosistémico 
de la polinización 
en todos los niveles 
de la biodiversidad, 
que vincule los 
diferentes saberes y 
tenga en cuenta el 
conocimiento tradi-
cional de las comu-
nidades especiales 
de Colombia.

Deben existir publi-
caciones aisladas y 
no integradas.

Largo

1. Número de 
productos de cono-
cimiento en el marco 
de la presente acción 
publicados que per-
mitan llenar vacíos 
del conocimiento 
sobre los poliniza-
dores colombianos 
integrados en repos-
itorios de ciencia y 
tecnología y de libre 
acceso. 

Al menos un 
producto de 
conocimiento 
por cada uno 
de los grupos 
de poliniza-
dores prioriza-
dos: abejas, 
mariposas, 
aves, murciéla-
gos, dípteros y 
coleópteros.

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las 
entidades del 
SINA. ANDI

1.  Participantes: Diego Riaño, Manuela Calderón, Nelson Londoño, Juan Caicedo, Juan M. Rosso, Claudia Medina, Giovanny Fagua, 
Catalina Gutierrez
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO ACCIONES ESTADO PLAZO

(*) INDICADORES META RESPONSABLES

2.  Caracterizar 
y fortalecer el 
conocimiento 
taxonómico de 
los componentes 
involucrados 
en el servicio 
ecosistémico de 
la polinización, 
en cuanto a sus 
interacciones 
ecológicas, bi-
ología, genética,  
biogeografía 
y de salud de 
las especies de 
polinizadores y sus 
ecosistemas en el 
territorio nacional, 
y en diferentes 
niveles de la biodi-
versidad. 

2) Con base en la 
acción 1 (objetivo 
1), publicar y gen-
erar conocimiento 
que permita llenar 
vacíos referentes 
a la taxonomía, la 
biología, genética, 
ecología, bio-
geografía y salud 
de las especies de 
polinizadores y 
sus ecosistemas, 
que vincule los 
diferentes saberes y 
tenga en cuenta el 
conocimiento tradi-
cional de las comu-
nidades especiales 
de Colombia.

Deben existir publi-
caciones aisladas y 
no integradas.

Largo

Número de produc-
tos de conocimiento 
en el marco de la 
presente acción pub-
licados que permitan 
llenar vacíos del con-
ocimiento sobre los 
polinizadores colom-
bianos integrados 
en repositorios de 
ciencia y tecnología y 
de libre acceso.

Al menos un 
producto de 
conocimiento 
por cada grupo 
de poliniza-
dores prioriza-
dos

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las enti-
dades del SINA.

3. Crear y for-
talecer colec-
ciones biológicas 
de grupos 
taxonómicos de 
interés para la 
polinización, su 
digitalización y 
publicación para 
libre acceso a la 
información aso-
ciada.  

1) Creación de 
convocatorias es-
pecíficas donde se 
apoye la curaduría 
de las colecciones 
y la digitalización 
de la información, 
de forma tal que se 
genere una base de 
datos asociada a 
la respectiva col-
ección, para cada 
grupo de poliniza-
dor.

Existen bases de da-
tos, pero no central-
izadas. Existen muy 
pocas colecciones 
biológicas con én-
fasis en los poliniza-
dores. Por ejemplo, 
la colección del 
Laboratorio de 
Investigaciones en 
abejas Universidad 
Nacional (LABUN) 
y su base de datos 
asociada.

Corto

Media-
no

Largo

Número de convoca-
torias específicas que 
financien el forta-
lecimiento de col-
ecciones biológicas 
y la digitalización y 
publicación de la in-
formación específica 
sobre polinizadores 
en Colombia. 

Número de convo-
catorias de apoyo 
económico para 
realizar investiga-
ciones y su respectiva 
publicación de resul-
tados.

Por lo menos 
10 convocato-
rias en el largo 
plazo (una por 
año)

Agencias finan-
ciadoras del Esta-
do y la empresa 
privada. 

Articula Ministe-
rio de Ambiente 
y Desarrollo 
Sostenible.

2) Crear un repos-
itorio de cono-
cimiento central-
izado que permita 
integrar los produc-
tos generados en 
todas las acciones 
de este plan y que 
estimule la creación 
y fortalecimiento 
de redes de coop-
eración del eje II.                                                                

Existen repositorios 
de ciencia y tec-
nología en el país 
que pueden prestar 
este servicio. Por 
ejemplo, el Repos-
itorio de Ciencia y 
Tecnología adminis-
trado por el Ministe-
rio de Ciencia, Tec-
nología e Innovación 
(Minciencias)     

Corto

Repositorio de cien-
cia y tecnología en 
Colombia, creado 
a partir de la infor-
mación suministrada 
por los diferentes 
expertos. 

Un repositorio 
creado

Ministerio de Am-
biente y Desar-
rollo Sostenible y 
Min Ciencias

Largo

Número de produc-
tos de conocimiento 
en el marco de la 
presente acción pub-
licados que permitan 
llenar vacíos del con-
ocimiento sobre los 
polinizadores colom-
bianos integrados 
en repositorios de 
ciencia y tecnología y 
de libre acceso.
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO ACCIONES ESTADO PLAZO

(*) INDICADORES META RESPONSABLES

3. Crear y for-
talecer colec-
ciones biológicas 
de grupos 
taxonómicos de 
interés para la 
polinización, su 
digitalización y 
publicación para 
libre acceso a la 
información aso-
ciada.  

3) Impulsar la 
creación de colec-
ciones      biológicas 
y fortalecer las ya 
existentes.

Existen colec-
ciones específicas 
que necesitan 
fortalecerse y actu-
alizarse.

Largo

Número de colec-
ciones de animales 
polinizadores crea-
das o fortalecidas.  
 
Número de especies 
en las colecciones 
tanto creadas como 
fortalecidas

Tener al menos 
una colección 
por cada uno 
de los grupos 
de poliniza-
dores, alojada 
en institutos de 
investigación 
y universidades: 

p. ej.:  
* IAvH: para to-
dos los grupos 
* LABUN y 
Universidad de 
Antioquia para 
abejas 
* Museo de 
Historia Natu-
ral, Universidad 
Nacional de 
Colombia, para 
aves 
* MUSENUV 
(Universidad 
del Valle) para 
Dípteros. 

Museos de cien-
cias, universi-
dades, IAvH

4. Organizar un 
inventario de 
polinizadores y 
una relación de 
las estrategias de 
monitoreo de los 
polinizadores y de 
la polinización 

1). Elaborar inven-
tarios de poliniza-
dores y de las 
iniciativas de moni-
toreo existentes so-
bre la polinización. 
En concordancia 
con la acción 1 de 
la meta 1 del pre-
sente eje.                                     

Deben existir publi-
caciones aisladas y 
no integradas, acer-
ca de los diversos 
grupos de poliniza-
dores y sus estrate-
gias de polinización

Media-
no

Número de inven-
tarios de grupos de 
polinizadores y pro-
gramas de monitoreo 
sobre los poliniza-
dores colombianos 
integrados en repos-
itorios de ciencia y 
tecnología y de libre 
acceso.

Recopilar por  
lo menos un 
inventario y 
un  programa 
de monitoreo 
por cada grupo 
polinizador 
priorizado

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las enti-
dades del SINA.

2)  Diseñar un pro-
grama nacional de 
monitoreo, para 
grupos/especies 
escogidas por 
algunos criterios 
de importancia 
y urgencia, para 
entender sus 
tendencias (esto 
podría llevarse a 
cabo utilizando 
las plataformas 
mencionadas en 
la acción 4 de este 
objetivo. 

El IAvH tienen un 
programa de evalu-
ación y monitoreo 
de la biodiversidad.  
No hay programas 
específicos para 
polinizadores.

Corto

Programa de evalu-
ación y monitoreo 
nacional específico 
para grupos o espe-
cies de polinizadores 
seleccionados

Por lo menos 
un programa 
nacional in-
tegrado, para 
los grupos o 
especies de 
polinizadores 
seleccionados.  

Universidades, 
Ministerio de Am-
biente y desar-
rollo sostenible, 
Instituto de 
Investigaciones 
Alexander von 
Humboldt
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO ACCIONES ESTADO PLAZO

(*) INDICADORES META RESPONSABLES

4. Organizar un 
inventario de 
polinizadores y 
una relación de 
las estrategias de 
monitoreo de los 
polinizadores y de 
la polinización

3) Integrar el traba-
jo de las universi-
dades y centros de 
investigación para 
generar estrategias 
de monitoreo o 
recolección de 
información base, 
apoyado con el tra-
bajo de estudiantes 
y de las entidades 
y corporaciones 
locales. 

Trabajos de grado 
en colaboración con 
grupo Ecomunitario 
(https://www.gru-
poecomunitario.org/
investigaciones)

Corto

Media-
no

Número de trabajos 
de grado realizados y 
otras investigaciones 
producidas en colab-
oración con grupos 
comunitarios y otras 
entidades

Al menos 2 
trabajos de 
grado y 2 in-
vestigaciones, 
anuales, por 
cada grupo de 
polinizadores  

 Universidades,

Minambiente, 
ciudadanía, 
ONGes, grupos 
comunitarios

4) Implementar el 
uso de las plata-
formas existentes 
para promover  los 
aportes de Cien-
cia ciudadana . 
Creación de guías 
de campo, por 
plataformas dig-
itales como iNat-
uralista y Chicago 
Field Museum.

Hay varias plata-
formas p. ej.: www.
inaturalist.org

https://www.
inaturalist.org/
projects/biodiversi-
dad-del-gran-chico

https://fieldguides.
fieldmuseum.org/
guides/guide/930

Corto

Media-
no

Número de platafor-
mas digitales para 
la  biodiversidad 
depolinizadores,  
existentes  
 
Número de registros 
de polinizadores 
aportados a las plata-
formas existentes.  
 
Número de guías de 
campo publicadas 

 
 
 
 
 
Una guía de 
campo por 
cada grupo de 
polinizadores 
 
Al menos un 
evento de 
ciencia ciu-
dadana con-
solidado (p.ej.: 
BioBlitz) para 
el registro de 
polinizadores o 
un programa de 
ciencia ciudad-
ana enfocado 
en la diversidad 
de poliniza-
dores 

 Universidades, 
ciudadanía, 
ONGes, grupos 
comunitarios

5. Para el caso de la 
abejas como grupo 
polinizador, invo-
lucrar a los apicul-
tores en las labores 
de monitoreo 

No hay información corto

Número de apicul-
tores involucrados 
en programas de 
monitoreo de abejas 
silvestres. 

Vincular por lo 
menos al 10 de 
apicultores-me-
liponicultores 
registrados en 
las labores de 
monitoreo

Asociaciones 
de apicultores. 
Colectivo Abejas 
Vivas (CAV). 

5. Contar con listas 
de especies de 
polinizadores y 
recursos florales 
asociados en 
Colombia.

1) Implementar pro-
gramas y proyectos 
de investigación 
sobre la relación 
planta polinizador, 
que involucren 
métodos tradicio-
nales de investi-
gación y métodos 
participativos con 
comunidades. En 
concordancia con 
la acción 1 de la 
meta 1 del presente 
eje.

Existen publica-
ciones aisladas y 
no integradas. Por 
ejemplo, hay listas 
para las abejas 
(ICPA, 2017).

Largo

Número de listas 
de especies de 
polinizadores ( abe-
jas, aves, mariposas, 
coleópteros, dípteros, 
murciélagos) y sus 
plantas asociadas 
integrados en repos-
itorios de ciencia y 
tecnología y de libre 
acceso.   
             
Tipo de interacciones 
(planta-polinizador)

registrada con 
soporte bibliográfico. 

Al menos 
una lista de 
especies, por 
cada grupo de 
polinizadores. 

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las enti-
dades del SINA.

http://www.inaturalist.or
http://www.inaturalist.or
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-del-gran-chico
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-del-gran-chico
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-del-gran-chico
https://www.inaturalist.org/projects/biodiversidad-del-gran-chico
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO ACCIONES ESTADO PLAZO

(*) INDICADORES META RESPONSABLES

6. Reconocer y 
promover los dif-
erentes sistemas 
de conocimiento 
para la generación 
de información 
sobre polinización 
y los poliniza-
dores, incluyendo 
tanto información 
científica como 
los conocimientos 
tradicionales.

Implementar pro-
gramas y proyectos 
de investigación 
interdisciplinarios 
para obtener in-
formación sobre 
conocimiento 
tradicional y pop-
ular respecto a los 
diferentes grupos 
de polinizadores. 
Trabajo con comu-
nidades indígenas, 
afrodescendientes, 
campesinas.

Existen publica-
ciones aisladas y no 
integradas.

Media-
no

Número de produc-
tos de conocimiento 
en el marco de la 
presente acción 
integrados en repos-
itorios de ciencia y 
tecnología y de libre 
acceso.

Por lo menos 
un programa/
proyecto de 
investigación 
interdisci-
plinario, por 
cada grupo de 
polinizadores

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las enti-
dades del SINA.

7. Conocer el 
riesgo de extinción 
de polinizadores   
e implementar 
acciones para la 
gestión del riesgo.

1) Identificar y 
evaluar sistemas 
de polinización 
(polinizador-planta) 
que se encuentren 
bajo amenaza 
debido a diversas 
causas (p.ej.: agro-
químicos, pérdida 
de hábitat, cambio 
climático, entre 
otros). 

Existe información 
al respecto, pero 
no está integrada. 
Por ejemplo, a nivel 
nacional se ha iden-
tificado el efecto 
de agroquímicos 
sobre las abejas Apis 
mellifera (datos de 
apicultores recopila-
dos por el colectivo 
Abejas Vivas, 2017)

Media-
no

Número de sistemas 
de polinización eval-
uados (incluyendo 
evaluaciones de 
riesgo de extinción) 
integrados en repos-
itorios de ciencia y 
tecnología y de libre 
acceso. 

Por lo menos 
3 sistemas de 
polinización 
evaluados por 
grupo poliniza-
dor/año

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes.

Articulan las en-
tidades del SINA. 
Colectivo Abejas 
Vivas (CAV)

2) Monitorear la 
pérdida de colme-
nas de Apis mel-
lifera y abejas sin 
aguijón afectadas 
por diversas causas. 

En 2017 el Colectivo 
Abejas Vivas (CAV) 
inició seguimiento a 
la pérdida de colme-
nas de A. mellifera y 
meliponinos en Co-
lombia.  La Sociedad 
Latinoamericana de 
Investigaciones en 
Abejas (SOLATINA), 
realiza encuestas 
en todos los paises 
latinoamericanos 
para evaluar las 
causas de la mortal-
idad de abejas en el 
continente. 

Media-
no

Base de datos de 
pérdidas de colme-
nas de abejas mane-
jadas (A. mellifera) y 
silvestres (abejas sin 
aguijón). 

Una base de 
datos

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural y 
Ministerio de Am-
biente y Desarrol-
lo Sostenible

3) Implementar 
acciones, proyectos 
o programas  para 
la mitigación del 
riesgo de extinción 
de las especies de 
polinizadores en 
Colombia.  

Gestión ante el Con-
greso de la Repúbli-
ca el Proyecto de 
Ley 103 de 2019 
para protección 
de polinizadores. 
No se aprobó en 
el Congreso de la 
república. 

Media-
no

Número de acciones, 
proyectos o pro-
gramas para mitigar 
el riesgo de extinción 
de los polinizadores 
en Colombia.

Al menos 5 
acciones o 
proyectos o 
programas 
(por grupo de 
polinizadores) 
para mitigar 
el riesgo de 
extinción de los 
polinizadores 
en Colombia.

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimiento 
y productivas, 
institutos de 
investigación 
de los sectores 
ambiental y agri-
cultura, CARes. 

Articulan las enti-
dades del SINA.
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Eje 2.  Valoración del servicio ecosistémico de la    
 polinización 
Objetivo: caracterizar económica y no económicamente el servicio ecosistémico de la polinización en Colom-
bia.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

1. Mantener un 
inventario de ac-
tores relacionados 
con el servicio 
ecosistémico de 
la polinización y 
fortalecer redes de 
interacción entre 
los mismos.

1) Elaboración de una 
base de datos nacional e 
internacional de estudios 
de valoración del servicio 
de la polinización, con 
sus principales aportes y 
metodologías (incluyen-
do documentos académi-
cos, experiencias comu-
nitarias, institucionales, 
métodos, escalas, niveles 
de incidencia).

Información 
dispersa Corto

Base de datos consoli-
dada sobre valoración 
del servicio de 
polinización, manejada 
por una entidad re-
sponsable. Disponible 
en línea.

Una base de 
datos 

MinAmbiente, 
MinAgricultura, 
Agrosavia,,IAvH

2. Valorar inte-
gralmente (desde 
los puntos de 
vista económico 
y no-económi-
co) los servicios 
ecosistémicos 
de polinización y 
otros, en ecosiste-
mas conservados, 
en cultivos agríco-
las tradicionales, 
comerciales y 
promisorios del 
país.

1) Identificar los poliniza-
dores efectivos de los 
cultivos más importantes 
en Colombia (comercia-
les, promisorios y de pan 
coger).

Hay pub-
licaciones 
aisladas (p.ej.:  
Rodríguez 
et ál., 2015; 
Pinilla y 
Nates-Parra 
2015)

Mediano

Número de publica-
ciones sobre poliniza-
dores efectivos en 
cultivos comerciales, 
promisorias y de 
pancoger,  en revistas 
nacionales e interna-
cionales. 

Número de publica-
ciones divulgativas 
sobre polinizadores 
efectivos en cultivos 
comerciales, promiso-
rias y de pancoger. 

Por lo 
menos una 
publicación 
científica y 
una divul-
gativa,  por 
cada uno de 
los 6 grupos 
de poliniza-
dores 
priorizados 
y cada tipo 
de cultivo. 
Al menos un 
cultivo por 
año.

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimien-
to y producti-
vas, Institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y 
agricultura, 
CARes.

Articulan las 
entidades del 
SINA.

2) Selección de eco-
sistemas conservados, 
cultivos agrícolas tradi-
cionales, comerciales 
y promisorios para la 
valoración del servicio 
de polinización en Co-
lombia.

Poca infor-
mación dis-
ponible. 

Mediano

Número de eco-
sistemas y cultivos 
seleccionados para la 
valoración del servicio 
de polinización en 
Colombia.

 Por lo 
menos  5 
ecosistemas 
y 10 cultivos 
selecciona-
dos

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimien-
to y producti-
vas, institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y 
agricultura, 
CARes. 

3. Priorizar cultivos 
(comerciales, promisorios 
y de pancoger) teniendo 
en cuenta sus valores 
nutricionales, culturales y 
económicos, para realizar 
las acciones del punto 1 
de este objetivo. 

Información 
dispersa Mediano

Número de cultivos 
priorizados en cada 
categoría (comerciales, 
promisorios y de pan-
coger).

 

Número de publica-
ciones científicas sobre 
valoración del servi-
cio ecosistémico de 
polinización (económi-
co no-económico). 

Por lo 
menos 3 
cultivos 
priorizados 
en cada 
categoria.                                
3 publi-
caciones 
cientificas 

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimien-
to y producti-
vas, institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y 
agricultura, 
CARes. 



66

P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  L A   

I N I C I A T I V A  C O L O M B I A N A  D E  P O L I N I Z A D O R E S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

2. Valorar inte-
gralmente (desde 
los puntos de 
vista económico 
y no-económi-
co) los servicios 
ecosistémicos 
de polinización y 
otros, en ecosiste-
mas conservados, 
en cultivos agríco-
las tradicionales, 
comerciales y 
promisorios del 
país.

4. Realizar un análisis de 
los diferentes instrumen-
tos existentes para valorar 
el servicio de polinización 
y su posible aplicación 
en los escenarios colom-
bianos.

A nivel inter-
nacional hay 
guías sobre 
el tema: p. 
ej.:  Gallai, N. 
& Vaissière, 
B.E, 2009. 
Guidelines for 
the Economic 
Valuation of 
Pollination 
services at 
a National 
scale. Rome, 
FAO.

Corto

Mediano

Número de análisis 
realizados sobre 
diferentes instrumen-
tos existentes para 
valorar el servicio 
de polinización y su 
posible aplicación en 
los escenarios colom-
bianos.

Un análisis

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimien-
to y producti-
vas, institutos 
de investigación 
de los  sectores 
ambiental  agri-
cultura, CARes.

Articulan las 
entidades del 
SINA.

5. Creación y aplicación 
de un protocolo para de-
terminar el valor cultural 
del servicio ecosistémico 
de la polinización en el 
país.

Existen pub-
licaciones a 
nivel latino-
americano 
con datos 
sobre el país 
(p.ej.: Queza-
da Euán et ál., 
2018)

Mediano

Protocolo para deter-
minar el valor cultural 
del servicio ecosistémi-
co de la polinización 
en el país, 

 creado y aplicado. 

Número de artícu-
los científicos y 
divulgativos sobre 
valoración cultural de 
la polinización y los 
polinizadores

Un proto-
colo para 
determinar 
el valor cul-
tural de la 
polinización. 

Por lo 
menos 5 
artículos 
científicos y 
divulgativos

Universidades, 
sociedades o 
agremiaciones 
de conocimien-
to y producti-
vas, institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y 
agricultura, 
CARes. 

3. Valorar el impac-
to del déficit de 
polinizadores en 
ecosistemas 
naturales y trans-
formados.

1. Identificar 
déficit (o 
sospecha 
de déficit) 
en especies 
silvestres y en 
cultivos partic-
ulares. 

Publicaciones 
aisladas, no 
integradas 
y en litera-
tura gris (p. 
ej.: Gutiér-
rez-Chacón, 
2018. Pollina-
tion of Grana-
dilla (Passi-
flora ligularis) 
Benefits From 
Large Wild 
Insects"  

Corto

Listas de especies 
vegetales (cultivadas 
y silvestres) donde 
se haya detectado el 
déficit. 

Al menos 
una lista de 
10 especies 
vegetales 
cultivadas  
y  de 5 silves-
tres, donde 
se haya 
detectado 
déficit de 
polinización

 
 

Universi-
dades,institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y 
agricultura, 
CARes, Agrosav-
ia, Sociedad de 
Agricultores de 
Colombia-SAC

2. Instruir a las 
comunidades 
locales sobre 
el concepto 
de déficit de 
polinización y 
su impacto a 
nivel local.

Publicaciones 
aisladas, no 
integradas y 
en literatura 
gris

corto

Talleres con las comu-
nidades sobre el déficit 
de polinización y su 
impacto a nivel local.

Por lo 
menos 5 tall-
eres en todo 
el territorio 
nacional

 Universi-
dades,Institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y ag-
ricultura, CARes, 
Agrosavia, SAC 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

3. Valorar el impac-
to del déficit de 
polinizadores en 
ecosistemas 
naturales y trans-
formados.

3. Desarrollar 
proyectos para 
evaluar déficit 
en especies 
agrícolas par-
ticulares y en 
ecosistemas 
naturales  y 
generar solu-
ciones. 

Existe pro-
tocolo para  
evaluar 
déficit de 
polinización 
en cultivos 
(Vaissiére et 
ál., 2011)

Mediano

Número de proyectos 
para evaluar déficit 
en especies agrícolas 
particulares y en eco-
sistemas naturales, 
desarrollados. 

Número  de publica-
ciones divulgativas 
y científicas sobre 
déficit de polinización 
en especies agrícolas 
particulares y en eco-
sistemas naturales  y 
sus soluciones. 

Por lo 
menos 5 
proyectos  y 
10 publica-
ciones  (al 
menos una 
por año)

Universi-
dades,Institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y ag-
ricultura, CARes, 
Agrosavia, SAC

4. Valorar los ben-
eficios del 
proceso de restau-
ración 
ecológica del servi-
cio de 
la polinización.

1. Determinar 
las causas del 
deterioro de 
la función de 
polinización y 
los sitios y cul-
tivos donde es 
mas evidente 
el problema

Información 
dispersa

Corto

Mediano

Lista de causas del 
deterioro de la función 
de polinización 

 Lista de regiones 
geográficas donde se 
presente déficit de 
polinización y lista de 
cultivos o especies 
vegetales  con déficit 
de polinizadores y de 
polinización

Una base de 
datos con  
los indica-
dores de 
esta acción 
(causas, 
regiones, 
cultivos) 

Universi-
dades,institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y ag-
ricultura, CARes, 
Agrosavia, SAC

2. Dependiendo 
de la causa: 
reintro-
ducción de 
individuos o 
recuperación 
del hábitats 
o prohibición 
de pesticidas, 
etc.

Información 
dispersa Mediano

Número de hábitats o 
sistemas de poliniza-
dores recuperados

 
Al menos 
el 50% de 
los hábitats 
o sistemas 
deteriorados 
con medidas 
para la re-
cuperación 
de poliniza-
dores.

Universi-
dades,institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y ag-
ricultura, CARes, 
Agrosavia, SAC



68

P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  L A   

I N I C I A T I V A  C O L O M B I A N A  D E  P O L I N I Z A D O R E S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

4. Valorar los ben-
eficios del 
proceso de restau-
ración 
ecológica del servi-
cio de 
la polinización.

3. Revisar las 
guías técni-
cas para la 
restauración 
ecológica de 
ecosistemas y 
generar proto-
colos para la 
restauración 
de hábitats 
para los 
polinizadores 
(diversos 
grupos).

Existen las 
guías técni-
cas para la 
restauración 
ecológica 
de los eco-
sistemas de 
Colombia 
(Vargas Ríos 
et ál., 2012) 
y propuestas 
de protocolos 
para restau-
ración de la 
vegetación 
(Clavijo Otál-
varo y López 
Barrrera,  
2017)

Mediano

Largo

Número de protocolos 
para la restauración 
de hábitats para los 
polinizadores, genera-
dos y aplicados

 Al menos 4 
protocolos 
para la 
restauración 
de hábitats 
para los 
poliniza-
dores: uno 
por cada 
uno de  los 
siguientes 
ecosistemas:   
páramos, 
bosques 
andinos, 
bosques 
alto-andi-
nos, bosque 
seco

Universi-
dades,institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y ag-
ricultura, CARes, 
Agrosavia, SAC

4. Evaluar la 
eficacia del 
proceso de 
recuperación 
de hábitats

Existen tra-
bajos publi-
cados sobre 
restauración 
ecológica en 
los ecosiste-
mas colombi-
anos( Vargas 
Ríos et ál., 
2012)

Media-
no-Largo 

Número de hábitats 
alterados, que han 
sido recuperados

 
Al menos un 
hábitat con 
eficiencia 
de recu-
peración 
evaluada

Universi-
dades,institutos 
de investigación 
de los sectores 
ambiental y ag-
ricultura, CARes, 
Agrosavia, SAC
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Eje 3.  Promoción de hábitats saludables para los    
 polinizadores
Objetivo: mantener, asegurar y restaurar hábitats para los polinizadores a través de buenas prácticas y de la 
promoción de la conservación de ecosistemas naturales y diversificación de agroecosistemas, áreas urbanas e 
industriales.  

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

1. Identificar los 
factores causantes 
de  la pérdida del 
hábitat natural  
para los poliniza-
dores  y cómo 
esos factores 
afectan las pobla-
ciones de poliniza-
dores en el país.

1. Evaluar cómo 
el cambio de 
uso del suelo y 
la deforestación 
impactan las 
poblaciones de 
polinizadores 
silvestres en dis-
tintas regiones y 
ecosistemas del 
país.  
 
2. Establecer e 
identificar mo-
tores de pérdida 
de biodiversidad 
de los poliniza-
dores

Hay muchas 
publicaciones  
en Europa y 
Estados Unidos 
(Kremen et ál., 
2012, Conelly 
et ál., 2015, 
Le Feon et ál., 
2010, Bommar-
co et. ál., 2013, 
Grab et ál., 
2019), y algunas 
pocas en Co-
lombia (Gutiér-
rez et ál., 2018: 
Forest-edge As-
sociated Bees 
Benefit from 
the Proportion 
of Tropical 
Forest Regard-
less of Its Edge 
Length.)

Corto

Mediano

 
 Número de 
investigaciones 
realizadas  sobre 
los  impactos 
de la pérdida de 
hábitat sobre 
cada grupo de 
polinizadores.  
 
 

Al menos 2 
estudios por 
cada grupo 
de poliniza-
dores prior-
izados, sobre 
los  impactos 
de la pérdida 
de hábitat 
sobre cada 
grupo de 
polinizadores.

Centros de inves-
tigación CARes, 
MinAmbiente, 
universidades, 
Autoridad Nacio-
nal de Licencias 
Ambientales 
-ANLA, Instituto 
Colombino Ag-
ropecuario-ICA, 
Parques Nacio-
nales, comuni-
dades locales 

3. Proponer 
y desarrollar 
estrategias para 
determinar la 
asociación de 
la pérdida de 
hábitats  con 
otros factores de 
amenaza para 
los poliniza-
dores (plaguici-
das, patógenos 
y enfermedades, 
cambio climáti-
co)

Información 
dispersa

Corto

Mediano

Número de es-
trategias para 
determinar la aso-
ciación de la pér-
dida de hábitats  
con otros factores 
de amenaza para 
los polinizadores 
propuestas y 
desarrolladas.    

Número de asoci-
aciones de la pér-
dida de hábitats  
con otros factores 
de amenaza para 
los polinizadores 
determinadas

Al menos una 
estrategia 
por grupo de 
polinizador

Centros de inves-
tigación, CARes, 
MinAmbiente, 
universidades, 
ANLA ICA, 
Parques Nacio-
nales, comuni-
dades locales 



70

P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  L A   

I N I C I A T I V A  C O L O M B I A N A  D E  P O L I N I Z A D O R E S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

2. Desarrollar, apli-
car y monitorear 
buenas prácticas 
que favorezcan el 
mantenimiento y 
restauración 
de los hábitats 
de los poliniza-
dores y evaluar 
su impacto sobre 
las poblaciones y 
comunidades 
de polinizadores.

4. Determinar 
y promover 
condiciones 
favorables de 
hábitat para los 
polinizadores en 
ciudades, áreas 
rurales y natu-
rales. 

Algunas inicia-
tivas privadas, 
dispersas

Corto

Mediano

 
 
Número de 
acciones para 
promover condi-
ciones favorables 
para los poliniza-
dores.  

Número de artícu-
los publicados 
sobre condiciones 
favorables paa los 
polinizadores en 
ciudades, áreas 
rurales y natu-
rales. 

Al menos 
una acción 
por grupo de 
polinizadores. 

Por lo menos 
un artículo, 
por cada 
grupo de 
polinizador, 
publicado

Centros de inves-
tigación, CARes, 
MinAmbiente, 
universidades, 
ANLA ICA, 
Parques Nacio-
nales, comuni-
dades locales 

1. Caracterizar 
los recursos flo-
rales de impor-
tancia para los 
polinizadores 
(especialistas y 
generalistas)  Y 
aquellos que 
son claves en 
la provisión de 
servicios eco-
sistémicos para 
la agricultura. 

Existe infor-
mación sobre 
las plantas usa-
das por abejas 
(ICPA 2017). 
Información 
dispersa para 
otros poliniza-
dores

Corto

Mediano

Número de inter-
acciones (plan-
ta-polinizador) 
determinadas. 

Número de artícu-
los publicados 
sobre recursos 
florales de impor-
tancia para los 
polinizadores

Una base  
de datos 
de interac-
ciones plan-
ta-poliniza-
dor, por 
cada grupo 
polinizador

Centros de inves-
tigación, CARes 
MinAmbiente, 
universidades, 
ANLA ICA, 
Parques Nacio-
nales, comuni-
dades locales 

2. Concertar con 
campesinos, 
comunidades 
indígenas, 
afrodescendi-
entes, locales, 
comunidades 
urbanas,  es-
trategias para 
protección de 
polinizadores, p. 
ej.: protección 
de áreas de 
bosques espe-
cíficas, creación 
de cercas vivas, 
creación de 
jardines de 
polinizadores 
en colegios y 
escuelas. 

Hay infor-
mación dis-
persa sobre 
campañas de 
protección de 
la biodiversidad 
por parte de 
comunidades 
específicas,  p. 
ej.: trabajo dell 
grupo Eco-
munitario en 
el Gran Chicó, 
Bogotá (https://
docs.wixstatic.
com/ug-
d/48aa0e_89d-
1c7b4f4d347e-
0ba742c4d-
8cb9ce38.
pdf). Grupo 
Guardianes 
de las Abejas 
en San Mateo 
(Antioquia).

Corto

Mediano

Número de 
talleres de con-
certación sobre 
estrategias para 
protección de 
polinizadores,

Número de comu-
nidades contact-
adas para realizar 
los talleres de 
concertación. 

Número de 
proyectos de 
protección  de 
áreas de bosque 
por las  distintas 
comunidades.

Número de jar-
dines de poliniza-
dores en escuelas 
y colegios

Por lo menos  
un taller de 
concertación.

3 proyectos 
de protección 

Un jardín de 
polinizadores 
en un colegio 
o escuela de 
las comuni-
dades con-
tactadas.

Centros de inves-
tigación, CARes, 
MinAmbiente, 
universidades, 
ANLA ICA, 
Parques Nacio-
nales, comuni-
dades locales 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

2. Desarrollar, apli-
car y monitorear 
buenas prácticas 
que favorezcan el 
mantenimiento y 
restauración 
de los hábitats 
de los poliniza-
dores y evaluar 
su impacto sobre 
las poblaciones y 
comunidades 
de polinizadores.

3. Concertar con 
los empresarios 
agroindustriales 
y de explotación 
minera, los 
poseedores de 
grandes áreas 
de tierra, los 
ordenadores ur-
banos y gober-
nantes locales,  
compromisos 
voluntarios en 
la protección, 
conservación y 
establecimiento 
de áreas natu-
rales con miras a 
la protección de 
polinizadores. 

No se conoce 
información

Corto

Mediano

Número de em-
presas contacta-
das para realizar 
compromisos  
de protección, 
conservación y 
establecimiento 
de áreas naturales 
para los poliniza-
dores

Número de com-
promisos  pacta-
dos con empresa-
rios, hacendados, 
mineros, etc. y 
comunidades, so-
bre conservación  
de polinizadores 
y establecimiento 
de áreas naturales 
para su protec-
ción

Por lo menos 
un comprom-
iso pactado

Centros de inves-
tigación, CARes, 
MinAmbiente, 
universidades, 
ANLA ICA, 
Parques Nacio-
nales, empresas 

3. Promover 
estrategias de 
conservación 
y restauración 
que aporten al 
mantenimiento 
de hábitats sa-
ludables para los 
polinizadores.

1. Promover 
prácticas de 
diversificación e 
intensificación 
ecológica a nivel 
local. Por ejem-
plo promoción 
de jardines con 
especies nati-
vas, franjas de 
flores nativas en 
cultivos. Diseñar 
una guía sobre 
creación de 
jardines para 
polinizadores, 
cercas vivas con 
plantas amiga-
bles para los 
polinizadores. 

Iniciativas  par-
ticulares a nivel 
local . Ejemplo:  
grupo Ecomuni-
tario: Jardines 
Biodiversos en 
Bogotá D.C. 
(https://www.
inaturalist.org/
guides/9650)

Corto

Mediano

Número de 
jardines  para 
polinizadores (con 
especies nativas) 
en las ciudades.  

Guía para la 
creación de jar-
dines de poliniza-
dores en la ciudad

Una guía para 
creación de 
jardines de 
polinizadores.  

Por lo menos 
un jardin en 
los princi-
pales parques 
urbanos
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

3. Promover 
estrategias de 
conservación 
y restauración 
que aporten al 
mantenimiento 
de hábitats sa-
ludables para los 
polinizadores.

2. Revisar políti-
cas sobre pago 
por servicios 
ecosistémicos

El documento 
del CONPES 
3886 (2017)  
menciona 
la  imple-
mentación de 
una unidad 
técnica que 
ayudará a 
implementar 
los acuerdos 
por pagos por 
servicios eco-
sistémicos en 
los territorios 
(páginas 57 y 
72) ; en esta 
unidad deberán 
estar profe-
sionales con  
conocimiento 
sobre servicios 
de polinización 
para que 
puedan dar 
guías de cómo 
proteger a los 
polinizadores. 
Implementar 
el pago por 
servicios eco-
sistémicos  en 
las reservas 
de la sociedad 
civil. 

Corto

Mediano

Número de  tall-
eres realizados 
sobre pago por 
servicios eco-
sistémicos. 

Número de pro-
fesionales vincu-
lados a la unidad 
técnica del CON-
PES, para imple-
mentar acuerdos 
sobre pago  por 
servicios eco-
sistémicos

Documento con 
los resultados de 
los talleres sobre 
pago por servicios 
ecosistémicos y 
con propuestas 
concretas sobre 
este tema. 

Por lo menos 
un taller real-
izado sobre 
pago por 
servicios eco-
sistémicos. 

Por lo menos 
5 profesio-
nales con  
conocimiento 
sobre ser-
vicios de 
polinización

Un documen-
to con los 
resultados de 
los talleres

Minambiente, 
Minagricultura
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

4. Promover inves-
tigaciones sobre 
los impactos de 
las especies de 
polinizadores  ex-
óticas o trasplan-
tadas sobre los 
hábitats de los 
polinizadores  
nativos y la 
polinización (plan-
tas y animales).

1. Conocer 
cuáles especies 
exóticas o intro-
ducidas hay  en 
el país.  Desar-
rollar o aplicar 
protocolos para 
evaluar los im-
pactos de esas 
especies sobre 
los hábitats de 
los poliniza-
dores y sobre las 
interacciones de 
polinización.  

Verificar  cuáles 
son los mecanis-
mos existentes 
para autorizar 
o denegar la 
introducción 
de especies 
foráneas. 

Hasta el 
momento la 
única especie 
polinizadora, 
introducida y  
conocida es A. 
mellifera.  Hay 
solicitudes de 
introducción 
de especies 
de Bombus 
atratus desde 
Argentina.  Así 
que mas que,  
con base en la 
evidencia , se 
debe promover 
el principio de 
precaución.  
No hay infor-
mación sobre 
otros poliniza-
dores exóticos 
introducidos. 

Corto

Mediano

Lista de especies  
de polinizadores 
introducidos al 
país.  

Protocolo para 
evaluar el impac-
to de especies de 
polinizadores in-
troducidas sobre 
los polinizadores 
nativos

Una base 
de datos de 
polinizadores 
exóticos in-
troducidos al 
país. 

Por lo menos 
un protocolo 
realizado 
para evaluar 
el impacto de 
polinizadores 
exóticos en 
cada grupo 
de poliniza-
dores

MinAmbiente, 
MinAgricultura

2. Proponer 
convocatorias 
específicas para 
evaluar los im-
pactos  de las 
especies exóti-
cas en hábitats 
específicos y 
para poliniza-
dores específ-
icos.

No hay convo-
catorias espe-
cíficas

Corto

Mediano

Número de con-
vocatorias espe-
cíficas  generadas, 
para evaluar los 
impactos  de las 
especies exóticas 
en hábitats es-
pecíficos y para 
polinizadores 
específicos.

Número de 
proyectos de 
investigación fi-
nanciados , sobre 
el impacto  de las 
especies exóticas 
en hábitats es-
pecíficos y para 
polinizadores 
específicos.

Por lo menos 
una convo-
catoria cada 
dos años

Por lo menos 
5  proyectos 
financiados  y 
en ejecución. 

MinCiencias, 
Minambiente, 
Minagricultu-
ra, empresas 
privadas
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES

 

3. Evaluación 
del impacto de 
las actividades 
apícolas  y 
agrícolas sobre 
los poliniza-
dores nativos. 

Hay publica-
ciones sobre 
los efectos 
de los mane-
jos agrícolas 
(aplicación de 
agroquímicos) 
y la imple-
mentación de 
monocultivos 
sobre la di-
versidad de 
polinizadores 
en países veci-
nos; pocos en 
Colombia. 

Corto

Mediano

Número de estu-
dios realizados  
sobre el impacto 
de las activi-
dades apícolas  y 
agrícolas sobre 
los polinizadores 
nativos. 

Número de 
publicaciones 
producidas sobre 
impacto de las ac-
tividades agríco-
las y apícolas 
sobre los poliniza-
dores nativos. 

Por lo menos 
una publi-
cación sobre 
el impacto 
de las activi-
dades agríco-
las y apícolas 
sobre los 
polinizadores 
nativos de 
los diferentes 
grupos.  

MinAgricultura,  
asociaciones 
apícolas

4. Regulación de 
las actividades 
apícola y meli-
ponícola

 Actualmente 
solo hay regla-
mentación para 
la actividad 
Apícola. En 
Noviembre del 
2020 se aprobó 
en la Comisión 
5 la Ley del fo-
mento Apícola; 
actualmente se 
encuentra en la 
Plenaria de esa 
corporación. 
Respecto al 
trabajo con 
abejas sin agu-
ijón(actividad 
Meliponicola) 
tan solo hay 
un par de 
resoluciones, 
locales,  de 
Corpoamazonia  
(#1246 de 2018)
y de la Corpo-
ración para 
el desarrollo 
sostenible del 
Norte y Oriente 
Amazónico-CAD 
(#120 de 2019)  
que legalizan 
la actividad en 
la Amazonía 
colombiana

 Corto

Mediano

Lista  de normas 
y resoluciones 
que regulan las 
actividades tanto 
apícola como 
meliponicola en 
Colombia

Organización 
de un taller con 
meliponicultores 
y apicultores para  
generar propuesta 
de reglamenta-
ción de la activi-
dad Meliponícola 
a nivel Nacional

Una lista ac-
tualizada de 
las normas y 
resoluciones 
que regulan 
las activi-
dades tanto 
apícola como 
meliponicola 
en Colombia

Un taller 
realizado con 
por lo menos 
20 partici-
pantes para 
para  generar 
propuesta 
de reglam-
entación de 
la actividad 
Meliponícola 
a nivel Nacio-
nal

Ministerio de 
Agricultura, 
Colectivo abejas 
vivas (CAV), Ca-
dena productiva 
de las abejas y la 
apicultura -CPAA

Asociaciones de 
meliponicutores 
y apicultores.
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Eje 4. Fortalecimiento de capacidades y participación2

Objetivo: formular, fortalecer e implementar procesos dirigidos a la sensibilización, concienciación, apropia-
ción y capacitación de actores de la sociedad sobre la importancia de los polinizadores y de la polinización 
como servicio ecosistémico.     

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONS-

ABLES

1.  Conectar 
los actores  
que generan 
o demandan 
conocimiento 
y hacen uso o 
manejo de la 
polinización 
y los poliniza-
dores 

1 Convocar y reunir 
a los actores direct-
amente relaciona-
dos con el servicio 
de polinización en 
un encuentro na-
cional (p.ej.: simpo-
sio, congreso ). 

Hay asociaciones 
y agremiaciones 
que interactúan 
alrededor del tema 
de la polinización. 
Por ejemplo, asoci-
aciones regionales 
de apicultores, so-
ciedades científicas,  
eventos de acción 
para el conocimien-
to de las abejas 
como el Encuentro 
Colombiano de 
Abejas Silvestres 
desde 2002.

 En la  empresa 
privada existen 
algunas iniciativas 
de responsabilidad 
social donde se 
potencia el uso 
de abejas para la 
producción. Pero es 
necesario que estos 
actores interactúen 
y generen espacios 
de conocimiento y 
discusión alrededor 
del tema.

Corto

Evento realizado  
con todos los ac-
tores interesados 
en el servicio de 
polinización

con,  por lo menos , 
50 participantes

Un evento 
anual

MinAm-
biente, 
MinAgricul-
tura, uni-
versidades, 
institutos 
de inves-
tigación, 
empresas 
privadas, 
gremios pro-
ductores

2. Creación de 
una red de in-
vestigadores e 
interesados en 
conservación de 
polinizadores y 
el servicio eco-
sistémico de  
polinización.

No hay comuni-
cación entre los 
diferentes grupos  
(comunidad, 
investigadores, 
sector productivo, 
gremios, empresas 
públicas y privadas, 
ONGes) que están 
desarrollando 
iniciativas para 
protección de 
polinizadores, ni 
hay información 
centralizada sobre  
el trabajo que estos  
realizan.

Corto

Número de grupos 
e investigadores 
vinculados a la red 
de investigadores 
e interesados en 
conservación de 
polinizadores y el 
servicio ecosistémi-
co de polinización.

Directorio de 
investigadores e 
interesados en 
conservación de 
polinizadores y el 
servicio ecosistémi-
co de  polinización.

Un directo-
rio de partic-
ipantes en 
la red

 MinAm-
biente, 
MinAgricul-
tura, MinTic, 
empresas 
privadas, 
gremios 
productores, 
medios de 
publicidad

2  Participantes:  Catherine Sánchez (Sancho Publicidad), Alejandro Álvarez (Sancho Publicidad), Jorge Bejarano (ANDI), Isabel Correa (Reserva Natural 
El Paraíso), María Argenis Bonilla (Biología Univ. Nacional), Carlos Sarmiento (Instituto de Ciencias Naturales-Museo de Historia Natural, Univ. Nacional)
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONS-

ABLES

2.  Posicionar 
a los poliniza-
dores como  un 
componente 
clave de la 
diversidad bi-
ológica 

1.  Desarrollar 
e implementar 
estrategias de 
comunicación y 
educación sobre 
los polinizadores 
y el servicio de 
polinización.

Hay iniciativas de 
grupos particulares, 
pero no hay comu-
nicación entre ellas.

Corto

Número de estrate-
gias implementa-
das, sobre comuni-
cación y educación 
sobre los poliniza-
dores y el servicio 
de polinización.

Una estrate-
gia por cada 
grupo de 
poliniza-
dores

Entidades 
educativas, 
sector de 
comuni-
caciones y 
publicidad, 
gobierno 
(ambiente, 
agricultura), 
organi-
zaciones 
sociales. Por 
ejemplo: 
Universidad 
Nacional de 
Colombia, 
Sancho 
publicidad, 
Vicepresi-
dencia de 
Desarrollo 
Sostenible 
ANDI, reser-
va natural 
El Paraiso, 
Colectivo 
Abejas Vivas

2. Sobre las plata-
formas de ciencia 
ciudadana del 
eje 1 (objetivo 4, 
accion 4) recop-
ilar información 
sobre iniciativas 
de conservación 
de polinizadores 
y del servicio 
ecosistémico de 
polinización en 
ejecución

Hay iniciativas dis-
persas. Corto

Número de 
registros sobre 
actividades de 
conservación de 
polinizadores y 
polinización  desar-
rolladas, y aporta-
dos a las platafor-
mas existentes. 

Por los 
menos 3 
actividades 
de conser-
vación por 
cada grupo 
de poliniza-
dores

Ciudadanía, 
reservas de 
la sociedad 
civil
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONS-

ABLES

2.  Posicionar 
a los poliniza-
dores como  un 
componente 
clave de la 
diversidad bi-
ológica

3 Aplicar las 
estrategias de 
educación y partic-
ipación desarrol-
ladas en la acción 
1 del presente 
objetivo, sobre 
los polinizadores 
y el servicio de 
polinización

Hay  acciones indi-
viduales . Mediano

Número de partic-
ipantes en cursos, 
talleres, sobre edu-
cación relacionada 
con los poliniza-
dores y el servicio 
de polinización

Número de even-
tos educativos 
realizados sobre 
los polinizadores 
y el servicio de 
polinización

Número de partici-
pantes en redes de 
información sobre 
polinizadores y ser-
vicio ecosistémico 
de polinización

Número de local-
idades  donde se 
han desarrollado 
actividades rela-
cionadas con los 
diversos grupos 
de polinizadores 
y el servicio de 
polinización. 

Número de man-
uales didácticos 
sobre polinizadores 
y polinización 

 Por lo 
menos 5 
eventos 
educativos 
sobre los 
poliniza-
dores y el 
servicio de 
polinización

Por lo 
menos  25 
partici-
pantes en 
cada evento

Por lo 
menos 100 
partici-
pantes en 
las redes so-
bre poliniza-
dores.

Por lo 
menos 10 
localidades 
donde se 
hayan de-
sarrollado 
actividades 
educati-
vas sobre 
poliniza-
dores y 
polinización.

Por lo 
menos 6 
manuales 
didácti-
cos sobre 
poliniza-
dores y 
polinización, 
uno por 
cada grupo 
de poliniza-
dores. 

Academia, 
productores 
agrícolas 
y apícolas, 
organi-
zaciones 
sociales, 
medios de 
publicidad
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONS-

ABLES

2.  Posicionar 
a los poliniza-
dores como  un 
componente 
clave de la 
diversidad bi-
ológica

4 Sistematizar 
casos de aplicación 
de las distintas ini-
ciativas que sirvan 
al propósito de 
inspirar y motivar 
nuevas acciones de 
protección y uso 
sostenible de los 
polinizadores.

No existe una 
iniciativa de esta 
naturaleza

Corto

Número de ini-
ciativas sobre 
protección y usos 
sostenible de 
polinizadores, siste-
matizadas. 

Número de nuevas 
acciones sobre 
protección y usos 
sostenible de 
polinizadores

Por lo 
menos un 
caso siste-
matizado 
por cada 
grupo de 
poliniza-
dores y 
una acción 
nueva sobre 
protección 
y usos 
sostenible 
de poliniza-
dores 

Academia, 
productores 
agrícolas 
y apícolas, 
organi-
zaciones 
sociales, 
medios de 
publicidad

5 Visibilizar casos 
de aplicación de 
las distintas ini-
ciativas que sirvan 
al propósito de 
inspirar y motivar 
nuevas acciones de 
protección y uso 
sostenible de los 
polinizadores

No existe una 
iniciativa de esta 
naturaleza

Mediano

Número de eventos 
de visibilización de 
iniciativas sobre 
protección y uso 
sostenible de los 
polinizadores

 

Número de ac-
ciones documenta-
das de protección y 
usos sostenible de 
polinizadores. 

Al menos 
un evento 
anual  

Una nueva 
acción por 
grupo de 
poliniza-
dores

Academia, 
productores 
agrícolas 
y apícolas, 
organi-
zaciones 
sociales, 
medios de 
publicidad

3. Implementar 
y fortalecer 
programas edu-
cativos dirigidos 
al conocimiento 
y protección 
de los poliniza-
dores y sus háb-
itats, en todos 
los niveles de 
formación.

 

 

6. Crear o fortalecer  
en  instituciones 
educativas de  to-
dos los niveles de 
formación,  asig-
naturas  dirigidas 
al conocimiento de 
los polinizadores y 
su importancia.

7.Gestión para la 
inclusión de un 
capítulo sobre 
polinización y su 
incidencia en la 
vida diaria, en los 
cursos de Biología 
para todas las 
carreras profesio-
nales.

Existen módulos o 
iniciativas particu-
lares dispersas

Existen cursos sobre 
polinización ofre-
cidos por algunas 
Universidades

Mediano

Número de pro-
gramas educativos 
específicos,  gen-
erados, que traten 
sobre conocimiento 
y protección de los 
polinizadores y sus 
hábitats.  

Número de cursos 
dictados sobre 
protección y 
conservación de 
polinizadores y sus 
hábitats. 

Número de insti-
tuciones educativas 
participantes en la 
implementación y 
fortalecimiento de 
programas educati-
vos sobre poliniza-
dores

Por lo 
menos un 
programa  
específi-
co sobre 
poliniza-
dores, por 
nivel de 
formación.

Al menos un 
curso anual 
en cada 
institución

Al menos 
una in-
stitución 
educativa  
con un pro-
grama edu-
cativo sobre 
poliniza-
dores,  por 
nivel de 
formación. 

Academia: 
universi-
dades, gru-
pos de in-
vestigación, 
investi-
gadores. 
Ministerio de 
Educación
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONS-

ABLES

3. Implementar 
y fortalecer 
programas edu-
cativos dirigidos 
al conocimiento 
y protección 
de los poliniza-
dores y sus háb-
itats, en todos 
los niveles de 
formación.

Diseñar y producir 
material (cartillas, 
afiches, videos) 
para la divulgación 
de información 
sobre los poliniza-
dores y el servicio 
de polinización.

Material divulgativo 
local y poco con-
ocido 

 

Corto

Número de cartillas 
sobre los poliniza-
dores y el servicio 
de polinización.

 
Número de afiches 
sobre los poliniza-
dores y el servicio 
de polinización.

  
Número de videos  
sobre los poliniza-
dores y el servicio 
de polinización.

 

Por lo 
menos una 
cartilla 
divulgativa 
por cada 
grupo de 
poliniza-
dores

Por lo 
menos un 
afiche por 
cada grupo 
de poliniza-
dores

 Por lo 
menos un 
video por 
cada grupo 
de poliniza-
dores

Ministerio 
educación;  
Univer-
sidades, 
Instituciones 
educativas 
de nivel 
preesco-
lar, básica 
primaria y  
media, gru-
pos de in-
vestigación, 
investi-
gadores
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P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  L A   

I N I C I A T I V A  C O L O M B I A N A  D E  P O L I N I Z A D O R E S 

Eje 5.  Incorporación en política, legislación y toma de   
 decisiones3  

Objetivo:  incorporar dentro de los instrumentos de política pública y en escenarios de toma de decisiones la 
gestión sostenible de los polinizadores y del servicio de polinización.   

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES 

1. Identificar 
y articular los 
diferentes in-
strumentos de 
gestión ambi-
ental relacio-
nados con los 
polinizadores 
y el servicio de 
polinización.

 1. Identificar 
competencias de 
las instituciones 
y caracterizar los 
actores conjun-
tamente con una 
revisión de la 
normativa, análi-
sis de las políti-
cas públicas y 
del estado de la 
regulación.

 Existen implementa-
ciones de acciones 
ciudadanas que en 
contextos regionales han 
permitido acciones para 
el cuidado de los poliniza-
dores (p. ej: acción 
popular radicada ante el 
Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca donde 
se pide protección para 
derechos e intereses col-
ectivos (muerte de abe-
jas) El Tribunal declaró 
que los derechos colecti-
vos de los que hablaba la 
acción popular sí estaban 
bajo amenaza de vulner-
ación. Y, por eso, abrió el 
debate sobre qué hacer 
con respecto a las abejas 
que se están muriendo).
https://www.elespect-
ador.com/noticias/
judicial/tribunal-de-cun-
dinamarca-da-un-pa-
so-hacia-la-protecci-
on-de-las-abejas-en-co-
lombia-articulo-899706/

La Corporación Autóno-
ma Regional del Alto 
Magdalena-CAM y el In-
stituto Colombiano Ag-
ropecuario-ICA seccional 
Huila, estan realizando 
proyectos que permiten 
articular acciones con 
las demás entidades del 
departamento para mit-
igar el impacto negativo 
que deja la pérdida de 
polinizadores en el Huila 
como consecuencia del 
uso desmedido de pesti-
cidas y agroquímicos.

https://www.cam.gov.
co/1838-la-cam-y-el-ica-
trazan-ruta-para-garan-
tizar-protecci%C3%B3n-
de-los-polinizadores.html

Corto

Número de 
instituciones 
con compe-
tencias  de 
gestión am-
biental rela-
cionada con 
los poliniza-
dores y el 
servicio de 
polinización.

Número de 
actores  car-
acterizados 
responsables 
de  gestión 
ambiental 
relaciona-
da con los 
poliniza-
dores y el 
servicio de 
polinización.

 
 
 Número de 
normativas  
referentes a 
la protección 
de poliniza-
dores y 
polinización, 
revisadas

Por lo menos 
5 instituciones 
con compe-
tencias  de 
gestión ambi-
ental relacio-
nada con los 
polinizadores 
y el servicio de 
polinización.

Por lo menos 
5 actores 
caracterizados 
responsables 
de  gestión 
ambiental

Por lo menos 
2 normativas

MinAmbiente, in-
stitutos Sistema 
Nacional Ambi-
ental, CARes.

3 Participantes : Mónica Cepeda Granados (Min Agricultura, CTAA),Margy Villanueva Soto (ICA),Carolina Eslava Galvis (CI),Jessika Carvajal González 
(SINCHI), Rodrigo Vásquez (Agrosavia), Claudia Marcela López (CAR)

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/tribunal-de-cundinamarca-da-un-paso-hacia-la-proteccion-de-las-abejas-en-colombia-articulo-899706/
https://www.cam.gov.co/1838-la-cam-y-el-ica-trazan-ruta-para-garantizar-protecci%C3%B3n-de-los-polinizadores.html
https://www.cam.gov.co/1838-la-cam-y-el-ica-trazan-ruta-para-garantizar-protecci%C3%B3n-de-los-polinizadores.html
https://www.cam.gov.co/1838-la-cam-y-el-ica-trazan-ruta-para-garantizar-protecci%C3%B3n-de-los-polinizadores.html
https://www.cam.gov.co/1838-la-cam-y-el-ica-trazan-ruta-para-garantizar-protecci%C3%B3n-de-los-polinizadores.html
https://www.cam.gov.co/1838-la-cam-y-el-ica-trazan-ruta-para-garantizar-protecci%C3%B3n-de-los-polinizadores.html
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M I N I S T E R I O  D E  A M B I E N T E  Y  D E S A R R O L L O  S O S T E N I B L E
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES 

1. Identificar 
y articular los 
diferentes in-
strumentos de 
gestión ambi-
ental relacio-
nados con los 
polinizadores 
y el servicio de 
polinización.

2.  Establecer 
un sistema de 
observatorios de 
las políticas  am-
bientales y agro-
pecuarias sobre 
la legislación 
referente a la 
regularización de 
las actividades 
que afectan la 
diversidad de 
polinizadores y 
el servicio de la 
polinización.

Para el país existen políti-
cas referente a la gestión 
ambiental y agrícola de 
directa incidencia en la 
pérdida de polinizadores 
(p. ej.: Políticas ambien-
tales de Colombia 1991, 
Políticas para el desar-
rollo de la agricultura en 
Colombia, 2013)

Corto 

Número de  
observatorios 
de políticas 
ambientales y 
agropecuarias 
implementados, 
relacionados con 
la regularización 
de las actividades 
que afectan la 
diversidad de 
polinizadores y 
el servicio de la 
polinización.

Un sistema de 
observatorios 
establecido

MinAgricultura, 
MinAmbiente, 
institutos 
Sistema Nacio-
nal Ambiental, 
CARes, Congreso 
y Senado

2. Fortalecer 
las relaciones 
y alianzas 
entre los sec-
tores público 
y privado y la 
articulación 
intra e inter-
sectorial para 
incorporar 
la gestión de 
los poliniza-
dores y del 
servicio de 
polinización 
en los instru-
mentos de 
política públi-
ca.

1.  Promover 
el desarrollo 
de  convenios 
o marcos de 
cooperación 
entre diferentes 
instituciones 
para promover 
la incorporación 
de la gestión de 
los polinizadores 
y del servicio de 
polinización en 
los instrumen-
tos de política 
pública.

No hay una política ac-
tual en donde se aborde 
de manera específica la 
gestión de los poliniza-
dores y el servicio de 
polinización. 

Media-
no

Número de con-
venios-marco. 

Número de Insti-
tuciones partici-
pantes.

Número de nor-
mas que aborden 
la gestión de los 
polinizadores y 
el servicio de la 
polinización.  

Al menos 5 
convenios 
-marco.  

Por lo menos 
5 instituciones 
participan-
do en los 
convenios 
(ministerios, 
universidades, 
empresas)

MinAgricultura, 
MinAmbiente, 
institutos 
Sistema Nacio-
nal Ambiental, 
CARes, Congreso 
y Senado. Gre-
mios
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P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  L A   

I N I C I A T I V A  C O L O M B I A N A  D E  P O L I N I Z A D O R E S 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES 

3. Facilitar y 
promover la 
participación 
social y comu-
nitaria en la 
toma de deci-
siones que 
involucre la 
gestión de los 
polinizadores 
y el servicio de 
polinización.

1.  Dentro de 
las iniciativas 
recopiladas 
en la acción 2 
(objetivo 2-eje 
4) identificar las 
iniciativas exito-
sas por parte de 
la sociedad civil 
en la defensa y 
protección de 
los polinizadores 
y sus ecosiste-
mas. 

2. Verificar me-
canismos de 
participación 
ciudadana como 
consultas pop-
ulares, cabildo 
abierto, iniciati-
vas legislativas,  
que hayan sido 
propuestos ante 
las autoridades 
correspondi-
entes, sobre  la 
defensa y pro-
tección de los 
polinizadores y 
sus ecosistemas. 

No hay información sobre 
iniciativas de partici-
pación ciudadana que 
influyan en la toma de 
decisiones que afecten 
los polinizadores y los 
ecosistemas

Media-
no

Número de ini-
ciativas exitosas 
relacionadas 
con defensa y 
protección de los 
polinizadores y 
sus ecosistemas. 

 

Número de me-
canismos de par-
ticipación ciudad-
ana propuestos, 
sobre la defensa y 
protección de los 
polinizadores y 
sus ecosistemas. 

 

Por lo menos 
una iniciativa 
exitosa sobre 
protección de 
cada grupo de 
polinizador y 
sus ecosiste-
mas  

Al menos un 
mecanismo de 
participación 
ciudadana 
propuesto, 
sobre la de-
fensa y pro-
tección de los 
polinizadores 
y sus ecosiste-
mas. 

Alcaldías, gober-
naciones, MinAg-
ricultura, MinAm-
biente, institutos 
de investigación, 
Sistema Nacio-
nal Ambiental, 
CARes

4. Desarrollar 
e implementar 
instrumentos 
de gestión 
(políticas, nor-
mas, planes, 
programas, 
indicadores) 
relacionados 
con el ser-
vicio de la 
polinización.

1. Proponer ante 
los miembros 
del Congreso 
de la Repúbli-
ca-Cámara y 
Senado- un 
debate para la 
discusión del de-
sarrollo e imple-
mentación del  
plan de acción 
de la Iniciativa 
Colombiana de 
Polinizadores 
-ICP.  

Actualmente cursan 
ante el Congreso de la 
República  (nuevamente) 
propuestas de leyes para 
protección de abejas y  
polinizadores

Corto

Número de ses-
iones y audien-
cias públicas que 
hayan propuesto 
discusiones sobre 
plan de acción de 
la ICP  (PA-ICP)y 
la protección de 
abejas y poliniza-
dores

Por lo menos 
una sesión  
de discusión  
sobre el PA-
ICP, ante el 
Congreso de 
la República.

Por lo menos 
una sesión 
de discusión 
sobre  la ley 
de protección 
a los poliniza-
dores

Alcaldías, gober-
naciones, MinAg-
ricultura, MinAm-
biente, institutos 
de investigación, 
Sistema Nacio-
nal Ambiental, 
CARes,

Congreso de la 
República

2. Desarrollo 
de políticas 
públicas según 
los escenarios 
de pérdida de 
polinizadores en 
el país

No hay políticas públicas 
específicas para protec-
cion de polinizaodores

Largo

Número de nor-
mas propuestas 
y legisladas para 
la gestión de los 
polinizadores y 
sus hábitats en el 
país.

Al menos una 
norma pro-
puesta para la 
gestión de los 
polinizadores 
y sus hábitats 
en 

el país.

IAvH, MinAmbi-
ente, MinAgri-
cultura, CARes 
Congreso de la 
República
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS ACCIONES ESTADO PLAZO INDICADORES META RESPONSABLES 

5. Fortalecer 
alianzas con 
las diferentes 
entidades 
financiadoras 
tanto públi-
cas como 
privadas; 
en especial 
aquellas como 
MinCiencias, 
APC, Sistema 
Nacional 
de Regalías 
y fondos 
sectoriales 
que pueden 
contribuir a la 
financiación 
para el desar-
rollo de las 
actividades 
derivadas del 
presente Plan 
de Acción. 

1. Presentar pro-
gramas y proyec-
tos globales  a 
las entidades 
financieras para 
que  generen 
convocatorias 
específicas para 
apoyar diversos 
proyectos de 
investigación 
e innovación 
referentes a la 
polinización, 
polinizadores y 
producción de 
alimentos en el 
territorio colom-
biano. 

No hay convocatorias es-
pecíficas por parte de las 
entidades financiadoras 
nacionales.

La Iniciativa Internacional 
del Clima (IKI) tiene con-
vocatorias para financiar 
proyectos sobre Agricul-
tura sostenible y protec-
ción a los polinizadores 
https://www.internation-
al-climate-initiative.com/
en/issues/biological-di-
versity

Corto

Número de 
convocatorias  
abiertas. Número 
de entidades 
ofreciendo apoy-
os financieros 
específicos para 
polinización y 
polinizadores 

Al menos una 
convocatoria 
abierta y una 
entidad ofreci-
endo apoyos 
económicos a 
proyectos de 
polinización y 
polinizadores

MinCiencias,  
MinAmbiente, 
MinAgricultura, 
APC, Sistema 
Nacional de Re-
galías, empresas 
agrícolas, fondos 
sectoriales

Corto

Instituciones 
educativas, 
Ministerio de 
Educación

7. Articular la 
Iniciativa Co-
lombiana de 
Polinizadores 
con los difer-
entes acuer-
dos 
multilaterales 
de los que 
Colombia es 
país 
firmante.

1. Incluir la lista 
de decisiones 
adoptadas por 
"The Interna-
tional Pollinator 
Initiative Plan 
of Action 2018-
2030" en los 
planes de traba-
jo del Congreso 
de la República. 
Insertar  el plan 
de acción de 
la Iniciativa 
Colombiana de 
Polinizadores  en 
la página web de 
Promote Pollina-
tors Secretariat, 
the Coalition of 
the Willing on 
Pollinators.

https://promote-
pollinators.org/

No hay evidencia de 
la implementación de 
las decisiones de "The 
International Pollinator 
Initiative Plan of Action 
2018-2030" para el país. 

En la Página Web de 
Promote Pollinators Sec-
retariat  ya está incluida 
información acerca de 
la Iniciativa Colombiana 
de Polinizadores-ICP,  
asi como tambien de la 
Iniciativa Colombiana 
de Polinizadores-Abejas- 
ICPA. 

No está incluido el plan 
de acción de la ICP. 
https://promotepollina-
tors.org/project/colombia

Media-
no

Sesiones de,  por 
ejemplo,  cámara 
de representantes 
para discutir 
las  decisiones 
adoptadas por 
"The International 
Pollinator Initia-
tive Plan of Action 
2018-2030" en los 
planes de trabajo 
del Congreso de 
la República y el 
plan de acción 
de la Iniciativa 
regional (ICP) .

Que La Ini-
ciativa Co-
lombiana de 
Polinizadores  
haga parte de 
The Interna-
tional Pollina-
tor Initiative 
Plan of Action 
2018-2030". 

Lograr que El 
plan de acción 
de la Iniciativa 
Colombiana 
de Poliniza-
dores  está 
dentro de la 
pagina web 
de Promote 
Pollinators 
Secretariat

Senado y Con-
greso, Presiden-
cia, Cancillería, 
IAvH

https://www.international-climate-initiative.com/en/issues/biological-diversity
https://www.international-climate-initiative.com/en/issues/biological-diversity
https://www.international-climate-initiative.com/en/issues/biological-diversity
https://www.international-climate-initiative.com/en/issues/biological-diversity
https://promotepollinators.org/about/
https://promotepollinators.org/about/
https://promotepollinators.org/project/colombia
https://promotepollinators.org/project/colombia
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Anexo 2. Polinizadores amenazados
Grupo Especie Categoría Referencias

Aves Eriocnemis mirabilis EN

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Eriocnemis godini CR

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Eriocnemis isabellae CR

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Heliangelus zussi CR

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Amazilia castaneiven-
tris

EN

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Coeligena orina EN

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Lepidopyga lilliae EN

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez
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Grupo Especie Categoría Referencias

Aves Oxypogon cyanolae-
mus

EN

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Oxypogon stubelii EN

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Antocephala floriceps VU

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Antocephala berlep-
schi

VU

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Campylopterus 
phainopeplus

VU

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Aves Goethalsia bella VU

Renjifo, LM, Amaya-Villarreal, AM, Burbano-Girón, J., y Velásquez-Tibatá, 
J., 2016. Libro rojo de aves de Colombia, Volumen II: Ecosistemas abier-
tos, secos, insulares, acuáticos continentales, marinos, tierras altas del 
Darién y Sierra Nevada de Santa Marta y bosques húmedos del centro, 
norte y oriente del país. Editorial Pontificia Universidad Javeriana e Insti-
tuto Alexander von Humboldt. Bogotá, DC, Colombia.; Información apor-
tada por el Experto Aquiles Gutierrez

Murciel-
agos Anoura fistulata DD https://www.iucnredlist.org/

Murciel-
agos

Dermanura rosen-
bergi

DD https://www.iucnredlist.org/

Murciel-
agos

Lonchophylla orienti-
collina

DD https://www.iucnredlist.org/

Abejas Bombus excellens DD
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/
https://www.iucnredlist.org/
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Grupo Especie Categoría Referencias

Abejas Bombus pullatus DD
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Bombus melaleucus DD
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Bombus hortulanus DD
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Bombus rubicundus DD
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Morpho rhodopteron EN

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Prepona praeneste VU

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Prepona weneri VU

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Heliconius heurippa EN

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Heliconius hecuba EN

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas

Lymanopoda caeru-
lata

EN
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas

Lymanopoda param-
era

CR
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Arhuaco ica VU

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Copaxa apollinaire VU

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Maripo-
sas Syssphinx chocoensis VU

Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Melipona eburnea VU
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Melipona favosa VU
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Aglae caerulea VU
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.
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Grupo Especie Categoría Referencias

Abejas Eufriesea auripes EN
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Eufriesea chrysopyga EN
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Eufriesea dressleri CR
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Eufriesea lucida EN
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Eufriesea lucifera EN
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Exaerete dentata CR
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Exaerete frontalis CR
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Abejas Exaerete smaragdina CR
Amat-Garcia, G., Amat-Garcia, E., Andrade-C, M. G., & Rodriguez-Mahecha, 
J. V. (Eds.). (2007). Libro rojo de los invertebrados terrestres de Colombia. 
Conservación Internacional Colombia.

Anexo 3. Polinizadores y plantas silvestres
Grupo Especie Familia

Aves Aphelandra pulcherrima Acanthaceae
Aves Bomarea sp Alstroemeriaceae
Aves Bomarea polyneura Alstroemeriaceae
Aves Arrabidaea Bignoniaceae
Aves Delostoma integrifolium Bignoniaceae
Aves Tillandsia turneri Bromeliaceae
Aves Puya nitida Bromeliaceae
Aves Vriesea sp Bromeliaceae
Aves Tillandsia fendleri Bromeliaceae
Aves Guzmania candelabrum Bromeliaceae
Aves Puya clava-herculis Bromeliaceae
Aves Siphocampylus columnae Campanulaceae
Aves Clusiaceae Clusiaceae
Aves Bejaria sp Ericaceae
Aves Cavendishia bracteata Ericaceae
Aves Cavendishia nitida Ericaceae
Aves Macleania rupestris Ericaceae
Aves Gaylussacia buxifolia Ericaceae
Aves Vaccinium floribundum Ericaceae
Aves Pernettya prostrata Ericaceae
Aves Thibaudia sp Ericaceae



116

P L A N  D E  A C C I Ó N  D E  L A   

I N I C I A T I V A  C O L O M B I A N A  D E  P O L I N I Z A D O R E S 
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Aves Besleria quadrangulata Gesneriaceae
Aves Salvia amethystina Lamiaceae
Aves Lafoensia acuminata Lythraceae
Aves Ceiba pentandra Malvaceae
Aves Sterculia apetala Malvaceae
Aves Brachyotum strigosum Melastomataceae
Aves Fuchsia sp Onagraceae
Aves Fuchsia corollata Onagraceae
Aves Castilleja Orobanchaceae
Aves Passiflora mixta Passifloraceae
Aves Passiflora azeroana Passifloraceae
Aves Passiflora tripartita Passifloraceae
Aves Palicourea spp Rubiaceae
Aves Pogonopus speciosus Rubiaceae
Aves Cinchona pubescens Rubiaceae
Aves Iochroma fuchsioides Solanaceae
Aves Hemistylus Urticaceae
Coleóptera Caladium bicolor Araceae
Coleóptera Xanthosoma daguense Araceae
Coleóptera Wettinia kalbreyeri Arecaceae
Coleóptera Aphandra natalia Arecaceae
Coleóptera Attalea allenii Arecaceae
Coleóptera Attalea insignis Arecaceae
Coleóptera Mauritia flexuosa Arecaceae
Coleóptera Phytelephas seemannii Arecaceae
Coleóptera Prestodea decurrens Arecaceae
Coleóptera Wettinia kalbreyeri Arecaceae
Coleóptera Wettinia radiata Arecaceae
Coleóptera Syagrus sancona Arecaceae
Coleóptera Oenocarpus balicki Arecaceae
Coleóptera Oenocarpus bataua Arecaceae
Coleóptera Oenocarpus minor Arecaceae
Coleóptera Oenocarpus spp. Arecaceae
Coleóptera Espeletia grandiflora Asteraceae
Coleóptera Carludovica palmata Cyclanthaceae
Coleóptera Pithecelobium sp. Fabaceae
Coleóptera Inga marginata Fabaceae
Coleóptera Brugmansia insignis Solanaceae
Coleóptera Zamia incognita Zamiaceae
Díptera Wettinia kalbreyeri Arecaceae
Díptera Phytelephas seemanii Arecaceae
Díptera Attalea allenii Arecaceae
Díptera Oenocarpus spp. Arecaceae
Díptera Oenocarpus bataua Arecaceae
Díptera Oenocarpus balicki Arecaceae
Díptera Espeletia grandiflora Asteraceae
Díptera Weinmannia tomentosa Cunoniaceae
Díptera Inga marginata Fabaceae
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Grupo Especie Familia
Díptera Salvia bogotensis Lamiaceae
Mariposas Inga marginata Fabaceae
Mariposas Zamia incognita Zamiaceae
Murciélagos Inga spp Fabaceae
Murciélagos Ficus sp Moraceae
Murciélagos Piper sp Piperaceae
Murciélagos Solanum nudum Solanaceae
Murciélagos Cecropia Urticaceae
Otros himenópteros Attalea allenii Arecaceae
Otros himenópteros Oenocarpus bataua Arecaceae
Otros himenópteros Oenocarpus balicki Arecaceae
Otros himenópteros Espeletia grandiflora Asteraceae
Otros himenópteros Inga marginata Fabaceae
Otros himenópteros Zamia incognita Zamiaceae
Otros insectos Wettinia kalbreyeri Arecaceae
Otros insectos Attalea allenii Arecaceae
Otros insectos Oenocarpus bataua Arecaceae
Otros insectos Oenocarpus spp. Arecaceae
Otros insectos Espeletia grandiflora Asteraceae
Polillas Amaranthus sp. Amaranthaceae
Polillas Mikania sp. Asteraceae
Polillas Espeletia sp. Asteraceae
Polillas Croton bogotanus Euphorbiaceae
Polillas Inga marginata Fabaceae
Polillas Gesneriaceae Gesneriaceae
Polillas Heterocentron elegans Melastomataceae
Polillas Moringa sp. Moringaceae
Polillas Pentas sp. Rubiaceae
Polillas Lippia americana Verbenaceae
Abejas Acalypha diversifolia Euphorbiaceae
Abejas Acalypha macrostachya Euphorbiaceae
Abejas Acalypha sp. Euphorbiaceae
Abejas Acmella sp. Asteraceae
Abejas Adenaria floribunda Lythraceae
Abejas Aeschynomene americana Fabaceae
Abejas Aeschynomene sp. Fabaceae
Abejas Ageratina asclepiadea Asteraceae
Abejas Alchornea sp. Euphorbiaceae
Abejas Ambrosia sp. Amaranthaceae
Abejas Anacardium excelsum Anacardiaceae
Abejas Anacardium occidentale Anacardiaceae
Abejas Andira inermis Fabaceae
Abejas Anoda crisata Malvaceae
Abejas Anoda sp. Malvaceae
Abejas Antigonon leptopus Polygonaceae
Abejas Aragoa abietina Plantaginaceae
Abejas Arcytophyllum nitidum Rubiaceae
Abejas Arrabidaea sp. Bignoniaceae
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Abejas Aspilia tenella Asteraceae
Abejas Astronium graveolens Anacardiaceae
Abejas Attalea amygdalina Arecaceae
Abejas Avicennia germinans Acanthaceae
Abejas Baccharis prunifolia Asteraceae
Abejas Baccharis sp. Asteraceae
Abejas Baccharis tricuneata Asteraceae
Abejas Banisteriopsis sp. Malpighiaceae
Abejas Bartsia laniflora Orobanchaceae
Abejas Bauhinia variegata Fabaceae
Abejas Bejaria resinosa Ericaceae
Abejas Bidens sp. Asteraceae
Abejas Bidens triplinervia Asteraceae
Abejas Blakea granatensis Melastomataceae
Abejas Bowdichia virgilioides Fabaceae
Abejas Brachiotum sp. Melastomataceae
Abejas Brownea ariza Fabaceae
Abejas Bucquetia glutinosa Melastomataceae
Abejas Byrsonima coccolobifolia Malpighiaceae
Abejas Byrsonima spicata Malpighiaceae
Abejas Calceolaria mexicana Calceolariaceae
Abejas Calceolaria microbefaria Calceolariaceae
Abejas Calycolpus moritzianus Myrtaceae
Abejas Cardiospermum corindum Sapindaceae
Abejas Cassia sp. Fabaceae
Abejas Cassytha filiformis Lauraceae
Abejas Castilleja fissifolia Orobanchaceae
Abejas Castilleja integrifolia Orobanchaceae
Abejas Cecropia peltata Urticaceae
Abejas Cecropia sp. Urticaceae

Abejas Cedrela sp. Meliaceae
Abejas Centrosema brasilianum Fabaceae
Abejas Centrosema plumieri Fabaceae
Abejas Centrosema sp. Fabaceae
Abejas Centrosema virginianum Fabaceae
Abejas Chaetocalyx scandens Fabaceae
Abejas Chamaecrista hispidula Fabaceae
Abejas Chamaecrista ramosa Fabaceae
Abejas Chamaecrista sp. Fabaceae
Abejas Chromolaena squalida Asteraceae
Abejas Citharexylum sp. Verbenaceae
Abejas Citharexylum subflavescens Verbenaceae
Abejas Clerodendrum sp. Lamiaceae
Abejas Clusia alata Clusiaceae
Abejas Cochlospermum vitifolium Bixaceae
Abejas Corchorus orinocensis Malvaceae
Abejas Cordia alliodora Boraginaceae
Abejas Cordia dentata Boraginaceae
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Grupo Especie Familia
Abejas Cordia macrocephala Boraginaceae
Abejas Cordia sp. Boraginaceae
Abejas Crescentia cujete Bignoniaceae
Abejas Crotalaria sp. Fabaceae
Abejas Croton bogotanus Euphorbiaceae
Abejas Croton leptostachyus Euphorbiaceae
Abejas Croton sp. Euphorbiaceae
Abejas Cupania americana Sapindaceae
Abejas Cuphea sp. Lythraceae
Abejas Desmodium pachyrhiza Fabaceae
Abejas Desmodium uncinatum Fabaceae
Abejas Dictyocaryum lamarckianum Arecaceae
Abejas Dioclea virgata Fabaceae
Abejas Diplopterys pubipetala Malpighiaceae
Abejas Diplostephium phylicoides Asteraceae
Abejas Dipteryx panamensis Fabaceae
Abejas Dussia macroprophyllata Fabaceae
Abejas Dussia sp. Fabaceae
Abejas Eirmocephala brachiata Asteraceae
Abejas Emilia sonchifolia Asteraceae
Abejas Escallonia myrtilloides Escalloniaceae
Abejas Escallonia pendula Escalloniaceae
Abejas Eschweilera bogotensis Lecythidaceae
Abejas Espeletia grandiflora Asteraceae
Abejas Espeletia sp. Asteraceae
Abejas Euphorbia cotinifolia Euphorbiaceae
Abejas Euphorbia hirta Euphorbiaceae

Abejas Fragaria × ananassa var. camarosa Rosaceae

Abejas Fragaria × ananassa var. ventana Rosaceae

Abejas Fuchsia denticulata Onagraceae
Abejas Fuchsia sp. Onagraceae
Abejas Gaultheria anastomosans Ericaceae
Abejas Gaultheria myrsinoides Ericaceae
Abejas Gaultheria rigida Ericaceae
Abejas Gentianella corymbosa Gentianaceae
Abejas Gliricidia sepium Fabaceae
Abejas Gouania polygama Rhamnaceae
Abejas Gouania sp. Rhamnaceae
Abejas Halenia asclepiadea Gentianaceae
Abejas Handroanthus chrysanthus Bignoniaceae
Abejas Handroanthus chrysotrichus Bignoniaceae
Abejas Hedyosmum sp. Chloranthaceae
Abejas Heliocarpus americanus Malvaceae
Abejas Heliocarpus sp. Malvaceae
Abejas Herissantia crispa Malvaceae
Abejas Heteropterys sp. Malpighiaceae
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Abejas Hymenaea courbaril Fabaceae
Abejas Hymenolobium sp. Fabaceae
Abejas Hypericum goyanesii Hypericaceae
Abejas Hypericum myricariifolium Hypericaceae
Abejas Hypericum strictum Hypericaceae
Abejas Hypochaeris sessiliflora Asteraceae
Abejas Hyptis aff. brachiata Lamiaceae
Abejas Hyptis brachiata Lamiaceae
Abejas Hyptis mutabilis Lamiaceae
Abejas Hyptis sp. Lamiaceae
Abejas Ipomoea carnea Convolvulaceae
Abejas Ipomoea sp. Convolvulaceae
Abejas Jacaranda caucana Bignoniaceae
Abejas Laguncularia racemosa Combretaceae
Abejas Lupinus bogotensis Fabaceae
Abejas Lupinus sp. Fabaceae
Abejas Lycianthes lycioides Solanaceae
Abejas Lycopersicon esculentum Solanaceae
Abejas Machaerium sp. Fabaceae
Abejas Macleania sp. Ericaceae
Abejas Macroptilium atropurpureum Fabaceae
Abejas Macroptilium sp. Fabaceae
Abejas Mascagnia cordifolia Malpighiaceae
Abejas Mascagnia sp. Malpighiaceae
Abejas Melochia parvifolia Malvaceae
Abejas Melochia sp. Malvaceae
Abejas Melochia tomentosa Malvaceae
Abejas Miconia ligustrina Melastomataceae
Abejas Miconia serrulata Melastomataceae
Abejas Miconia sp. Melastomataceae
Abejas Miconia summa Melastomataceae
Abejas Miconia turgida Melastomataceae
Abejas Mikania micrantha Asteraceae
Abejas Mikania sp. Asteraceae
Abejas Mimosa albida Fabaceae
Abejas Mimosa arenosa Fabaceae
Abejas Mimosa pigra Fabaceae
Abejas Mimosa pudica Fabaceae
Abejas Muntingia calabura Muntingiaceae
Abejas Myrcia sp. Myrtaceae
Abejas Myrcia splendens Myrtaceae
Abejas Myrsine andina Primulaceae
Abejas Myrsine sp. Primulaceae
Abejas Ochroma pyramidale Malvaceae
Abejas Oenocarpus bataua Arecaceae
Abejas Oreopanax sp. Araliaceae
Abejas Osteospermum ecklonis Asteraceae
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Grupo Especie Familia
Abejas Ouratea spectabilis Ochnaceae
Abejas Palicourea sp. Rubiaceae
Abejas Palicourea thyrsiflora Rubiaceae
Abejas Passiflora bicornis Passifloraceae
Abejas Passiflora coriacea Passifloraceae
Abejas Passiflora foetida Passifloraceae
Abejas Pelargonium sp. Geraniaceae
Abejas Pentacalia abietina Asteraceae
Abejas Pentacalia ledifolia Asteraceae
Abejas Pernettya sp. Ericaceae
Abejas Phaseolus apendiculatum Fabaceae/Papilionoideae
Abejas Piptocoma discolor Asteraceae
Abejas Plutarchia guascensis Ericaceae
Abejas Poeppigia procera Fabaceae/Caesalpinioideae
Abejas Portulaca oleracea Portulacaceae
Abejas Pseudobombax septenatum Malvaceae/Bombacoideae
Abejas Psychotria pongoana Rubiaceae
Abejas Pyracantha coccinea Rosaceae
Abejas Quadrella odoratissima Capparaceae
Abejas Rhizophora mangle Rhizophoraceae
Abejas Rhododendron indicum Ericaceae
Abejas Roseodendron donnell-smithii Bignoniaceae
Abejas Ruellia geminiflora Acanthaceae
Abejas Salvia bogotensis Lamiaceae
Abejas Salvia chicamochae Lamiaceae
Abejas Salvia cuatrecasana Lamiaceae
Abejas Salvia rubescens Lamiaceae
Abejas Salvia sordida Lamiaceae
Abejas Salvia sp. Lamiaceae
Abejas Sapium sp. Euphorbiaceae
Abejas Saurauia scabra Actinidiaceae
Abejas Securidaca diversifolia Polygalaceae
Abejas Senecio formosoides Asteraceae
Abejas Senecio sp Asteraceae

Abejas Serjania sp. Sapindaceae
Abejas Sesbania emerus Fabaceae
Abejas Sida acuta Malvaceae
Abejas Solanum aturense Solanaceae
Abejas Solanum jasminoides Solanaceae
Abejas Solanum lycocarpum Solanaceae
Abejas Solanum oblongifolium Solanaceae
Abejas Solanum ovalifolium Solanaceae
Abejas Solanum sp. Solanaceae
Abejas Solanum subinerme Solanaceae
Abejas Spananthe paniculata Apiaceae
Abejas Spathodea campanulata Bignoniaceae
Abejas Spermacoce sp. Rubiaceae
Abejas Spermacoce verticillata Rubiaceae
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Abejas Stachys elliptica Lamiaceae
Abejas Stachys sp. Lamiaceae
Abejas Stachytarpheta jamaicensis Verbenaceae
Abejas Steiractinia aspera Asteraceae
Abejas Stigmaphyllon lindenianum Malpighiaceae
Abejas Syagrus orinocensis Arecaceae
Abejas Tabebuia rosea Bignoniaceae
Abejas Tabebuia sp. Bignoniaceae
Abejas Talinum paniculatum Talinaceae
Abejas Taraxacum officinale Asteraceae
Abejas Tecoma stans Bignoniaceae
Abejas Tetrapterys sp. Malpighiaceae
Abejas Thunbergia alata Acanthaceae
Abejas Tibouchina gracilis Melastomataceae
Abejas Tibouchina grossa Melastomataceae
Abejas Tithonia diversifolia Asteraceae

Abejas Toxicodendron striatum = Rhus striata Anacardiaceae

Abejas Trema micrantha Cannabaceae
Abejas Trema sp. Cannabaceae
Abejas Trichanthera gigantea Cannabaceae
Abejas Triumfetta bogotensis Malvaceae
Abejas Trixis sp. Asteraceae
Abejas Tropaeolum majus Tropaeolaceae
Abejas Turnera subulata Turneraceae
Abejas Ulex europaeus Fabaceae
Abejas Verbena litoralis Verbenaceae
Abejas Vernonia arborescens Asteraceae
Abejas Viburnum sp. Adoxaceae
Abejas Vismia baccifera Hypericaceae
Abejas Vitex sp. Lamiaceae
Abejas Vochysia guatemalensis Vochysiaceae
Abejas Weinmannia sp. Cunoniaceae
Abejas Wigginsia vorwerckiana Cactaceae
Abejas Zinnia elegans Asteraceae
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Anexo 4. Plantas alimenticias y polinizadores
Planta Polinizador

Nombre científico Nombre común Grupo polinizador
Beta vulgaris acelga abejas
Vaccinium meridionale agraz abejas
Persea americana aguacate dípteros
Persea americana aguacate abejas
Cucurbita maxima ahuyama abejas
Capsicum spp ají, pimentón abejas
Vaccinium corymbosum arándanos abejas
Passiflora quadrangularis badea abejas
Musa spp. banano abejas
Musa spp. banano aves
Erythrina edulis balú, chachafruto abejas
Ficus carica breva avispas
Brassica oleracea var. italica brócoli abejas
Cucurbita pepo calabacín-zuchini abejas
Campomanesia lineatifolia chamba abejas
Passiflora maliformis cholupa abejas
Cucumis sativus cocombro abejas
Passiflora tripartita curuba abejas
Passiflora ligularis granadilla abejas
Annona muricata guanábana coleópteros
Sechium edule guatila abejas
Psidium guajava guayaba abejas
Passiflora edulis var. edulis gulupa abejas
Opuntia ficus-indica higo o tuna abejas
Solanum quitoense lulo abejas
Malus domestica manzana abejas
Passiflora edulis var flavicarpa maracuyá abejas
Rubus glaucus mora abejas
Citrus sinensis naranja abejas
Carica papaya papaya abejas
Carica papaya papaya polillas
Carica papaya papaya aves
Pyrus communis. pera abejas
Hylocereus spp. y Selenicereus spp. pitahaya murciélagos
Hylocereus spp. y Selenicereus spp. pitahaya polillas
Hylocereus spp. y Selenicereus spp. pitahaya abejas
Citrullus lanatus sandía abejas
Tamarindus indica tamarindo abejas
Solanum lycopersicum tomate abejas
Solanum betaceum tomate de árbol abejas
Physalis peruviana uchuva abejas
Daucus carota zanahoria abejas
Coriandrum sativum cilantro abejas
Bixa orellana achiote abejas
Citrus aurantium naranjo amargo aves
Acca sellowiana feijoa dípteros
Acca sellowiana feijoa abejas
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Planta Polinizador
Nombre científico Nombre común Grupo polinizador

Rosmarinus officinalis romero dípteros
Inga marginata guamo dípteros
Mangifera indica mango otros himenópteros
Mangifera indica mango abejas
Medicago sativa alfalfa abejas
Pimpinella anisum anís abejas
Prunus persica durazno abejas
Elettaria cardamomum cardamomo abejas
Anacardium occidentale marañón abejas
Anacardium occidentale marañón polillas
Anacardium occidentale marañón abejas
Prunus serotina cereza abejas
Theobroma cacao chocolate dípteros
Theobroma cacao chocolate abejas
Cocos nucifera coco abejas
Cocos nucifera coco avispas
Coffea arabica café abejas
Coffea arabica café dípteros
Vaccinum corymbosum arándano abejas
Vitis vinifera uva abejas
Actinidia deliciosa kiwi abejas
Macadamia sp. macadamia abejas
Macadamia sp. macadamia coleópteros
Macadamia sp. macadamia avispas
Cucumis melo melón abejas
Myristica fragans nuez moscada abejas
Myristica fragans nuez moscada aves
Mentha sp. menta abejas
Mentha sp. menta dípteros
Rubus idaeus frambuesa abejas
Rubus idaeus frambuesa dípteros
Rubus spp. mora abejas

Rubus spp. mora dípteros
Sesamum indicum ajonjolí abejas
Sesamum indicum ajonjolí avispas
Sesamum indicum ajonjolí dípteros
Fragaria chiloensis fresa abejas
Camellia sinensis té abejas
Camellia sinensis té dípteros
Agave tequilana tequila murciélagos
Vanilla planiflia vainilla abejas
Cucumis sativus pepino cohombro abejas
Spondias purpurea ciruela calentana abejas
Melicoccus bijugatus mamoncillo abejas
Manilkara zapota níspero abejas
Carica goudotiana papayuela abejas
Allium sativum ajo abejas
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Planta Polinizador
Nombre científico Nombre común Grupo polinizador

Apium graveolens apio abejas
Pisum sativum arveja abejas
Solanum melongena berenjena abejas
Calendula officinalis caléndula abejas
Allium cepa cebolla cabezona abejas
Allium fistulosum cebollín abejas
Asparagus officinalis espárragos abejas
Cicer arietinum garbanzo abejas
Vicia faba haba abejas
Phaseolus vulgaris habichuela abejas
Foeniculum vulgare hinojo abejas
Lactuca sativa lechuga abejas
Petroselinum spp. perejil abejas
Ruta graveolens ruda abejas
Theobroma grandiflora copoazú abejas
Amarnathus sp. amaranto abejas
Spondias mombin   abejas
Brassica napus colza abejas
Raphanus raphanistrum rábano abejas
Ananas ananassoides piña de jardín abejas
Opuntia sp. nopal abejas
Ipomoea batatas   abejas
Cucurbita moschata zapallo abejas
Cyclanthera pedata pepino de guiso abejas
Momordica charantia   abejas
Inga oerstediana   abejas
Phaseolus lunatus   abejas
Phaseolus sp.   abejas
Vigna sp.   abejas
Byrsonima crassifolia   abejas
Malpighia emarginata acerola abejas
Malpighia glabra acerola, cerezo de Barbados abejas
Sterculia apetala camaruca (maní) abejas
Syzygium jambos pomarrosa abejas
Papaver somniferum amapola abejas
Passiflora edulis F. flavicarpa maracuyá amarillo abejas
Piper aduncum pimienta abejas
Genipa sp. huito abejas
Citrus × limon limón abejas
Citrus x aurantium naranja agria abejas
Capsicum annuum chile, ají abejas
Nicotiana tabacum tabaco abejas
Solanum pseudocapsicum mirto abejas
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