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Hacia la descarbonización y regeneración  
de nuestro planeta





Gracias al uso de los combustibles fósiles, hoy es 
fácil tomar un vuelo que nos lleve de un conti-
nente a otro en cuestión de horas, comer pro-

ductos frescos traídos de países lejanos el mismo día en 
que se empacaron, desechar tras pocos usos las prendas 
fabricadas al otro extremo del planeta que compramos 
a precios bajos y tomar el carro para llegar más rápido 
a los lugares adonde tenemos que ir. Los adelantos que 
han permitido aumentar los ritmos —del transporte, de 
la comunicación, de la vida en general— e incrementar 
el consumo —de alimentos, ropa, tecnología, entreteni-
miento— son indispensables para nuestro estilo de vida, 
y tienen su origen en la Revolución Industrial (IGBP, 
2015), cuando se dio inicio a los desarrollos que senta-
ron las bases para la gran aceleración del siglo pasado, 
una etapa vertiginosa alimentada por los nuevos com-
bustibles fósiles. Una visión antropocéntrica, motivada 
por el ego (Scharmer & Kaufer, 2013), con el hombre 
ubicado en el centro de todo, puso al planeta al servicio 
del progreso, muchas veces a costa del mundo a nues-
tro alrededor. Esa visión ha llevado a que actualmente 
se produzcan 43 mil millones de toneladas de CO2 al 
año (The World Counts, 2022) una cantidad tan alta 
que propicia la transformación de los sistemas vitales 
del planeta: sostener el consumo humano hoy en día sin 
causar un impacto en el equilibrio ambiental requiere el 
equivalente a 1,75 planetas (Global Footprint Network 
& Schneider Electric, 2021). Este libro es una invitación 
a cambiar esta visión y adoptar un nuevo tipo de lide-
razgo que reconozca el potencial de los seres humanos 
para cooperar y construir así un planeta donde todos los 
seres vivos puedan florecer y convivir. 

INTRODUCCIÓN



La demanda creciente de energía para poder adap-
tar el entorno a nuestras necesidades y mantener 
la productividad exigida por nuestro estilo de vida 

causa un impacto tan alto que incluso se propone como 
el fin de una época geológica, el Holoceno, cuando las 
condiciones climáticas permitieron a los humanos po-
blar el planeta y desarrollar las distintas civilizaciones 
(OXFAM, 2012), y determina la llegada de la que mu-
chos científicos consideran una nueva época, el Antro-
poceno, caracterizada por el impacto de las actividades 
humanas en el sistema planetario (Hamilton, 2016), 
este impacto es tal que se han superado al menos cinco 
de los nueve límites planetarios —los flujos biogeoquí-
micos, la pérdida de la integridad biológica, el uso de 
suelos, el cambio climático y la introducción de plásti-
cos y otros contaminantes ambientales— dentro de los 
cuales la vida puede prosperar. Estos límites propuestos 
por investigadores del Centro de Resiliencia de Estocol-
mo ayudan a identificar la salud planetaria: son como 
los signos vitales de la Tierra (Stockholm Resilience 
Center, 2022).

DE UNA ÉPOCA A OTRA





Uno de los límites planetarios que se está trans-
grediendo es el cambio climático. Aunque la va-
riación de las condiciones climáticas ha sido una 

constante en la Tierra, el uso de combustibles fósiles 
como el carbón, el petróleo y el gas, al igual que la ga-
nadería, la deforestación (Global Forest Watch, 2021), 
la agricultura industrial y la descomposición de los resi-
duos, generan emisiones contaminantes que modifican 
la proporción de gases en la atmósfera, con lo que el ca-
lor que nos llega desde el sol tiene menos posibilidades 
de volver al espacio y se acumula en la atmósfera: de ahí 
que la temperatura del planeta vaya en aumento. 

LA CRISIS  CLIMÁTICA



El cambio climático ha intensificado los desastres 
naturales, disminuido la biodiversidad (Uribe, 2015), 
dificultado la producción de alimentos (FAO, 2022) y 
aumentado tanto el desplazamiento humano como 
las enfermedades emergentes (The Lancet, 2019). 
Pero el cambio climático no se reduce tan solo a una 
variación en la composición de la atmósfera debido 
al incremento de los gases de efecto invernadero, 
sino que implica también un cambio en cada uno de 
los sistemas de la Tierra (IPCC, 2021), como conse-
cuencia de nuestra relación con ella. Es hora, pues, de 
cambiar esta relación. Es tiempo de entender por fin 
la Tierra como un sistema de vida interconectado e 
interdependiente (Biomimicry 3.8, 2015), y no como 
una fuente de recursos para nuestra explotación in-
discriminada. De hacer un cambio que reconozca la 
complejidad del planeta y los sistemas que lo inte-
gran: que nos permita empezar a narrar las historias 
desde una nueva perspectiva. 



Para cambiar nuestra relación con el mundo convie-
ne recuperar saberes ancestrales que, en contra-
posición al ego, han entendido la naturaleza desde 

una visión de igualdad e interdependencia y coopera-
ción donde el hombre no se ubica en el centro de todo 
sino que es parte de un sistema articulado, en una red 
de relaciones donde todo es interdependiente y está in-
terconectado: una visión ya no de superioridad, sino de 
colectividad (Scharmer, 2007). El informe Los límites 
del crecimiento, publicado por el grupo de profesiona-
les del Club de Roma en 1972 seguido de Nuestro futuro 
común, publicado por la Comisión Brundtland en 1987, 
fueron los primeros grandes pasos para dirigirnos hacia 
esta concepción eco, que entiende la posición del hom-
bre como una de integración en el sistema y reconoce 
el impacto de las actividades humanas sobre el planeta 
con una visión a largo plazo de corresponsabilidad con 
las generaciones futuras. Veinte años después, en 1992 
durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se pre-
sentó el término desarrollo sostenible (U.N., 2002) para 
referirse a un nuevo tipo de desarrollo donde se equili-
bran lo económico, ambiental y social. A partir de estas 
nuevas ideas se han venido adelantando, desde enton-
ces, acciones dirigidas a la mitigación de los efectos del 
cambio climático: la disminución de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el consumo responsable, 
el uso de energías renovables y la captura de carbono 
mediante la siembra de bosques. 

DEL EGO AL ECO



Uno de los objetivos de estas iniciativas es la car-
bono neutralidad: alcanzar un punto en el que las 
cantidades de carbono emitido y capturado sean 

equivalentes UN (2021). En otras palabras, restablecer 
el equilibrio. Lograrlo no ha sido ni será fácil,y para esto 
se necesita liderazgo y determinación de los gobiernos. 
Los compromisos adquiridos por diferentes países en 
marcos como el Acuerdo de París en 2015 (United Na-
tions Climate Change, 2021) o tras el Panel Interguber-
namental del Cambio Climático de 2018 (IPCC, 2018) 
apuntan a una descarbonización futura; Colombia, por 
ejemplo, cuenta con la E2050 (Expertise France, 2021), 
una estrategia de largo plazo para reducir la emisión de 
gases y dar cumplimiento al Acuerdo de París con miras 
a evitar un incremento de 1,5 grados centígrados de la 
temperatura en el mundo. Estamos, pues, en un perio-
do de transición que debe conducirnos de la mentalidad 
del ego a la nueva mentalidad del eco, en la que las re-
laciones tanto entre todos como con la naturaleza son 
de cuidado y respeto (Elbers, 2013). A las iniciativas 
gubernamentales se suman las preocupaciones de jóve-
nes, mujeres y poblaciones altamente vulnerables que 
se aseguran de que sus voces lleguen hasta los tomado-
res de decisiones (U.N., 2021), un momento que exige 
la proposición de soluciones de abajo arriba, a partir de 
sociedades empoderadas con capacidades colectivas 
que involucren a las poblaciones afectadas en la gober-
nanza climática y promuevan las prácticas sociales, la 
acción colectiva, la educación, la creación de redes re-
silientes y el uso del conocimiento científico, indígena 
y local. (Abellán Lopez, 2021; Montoya-Domínguez & 
Rojas-Robles, 2016).

CARBONO NEUTRALIDAD



Una nueva relación con el planeta exige una nue-
va forma de liderazgo, un proceso de empode-
ramiento donde cada persona pueda participar 

desde su potencial y su fuerza vital comprendiendo la 
complejidad de los sistemas (Osorio, 2017; Meadows, 
2008) y la vida para invitar a la acción desde el dinamis-
mo. Bajo este liderazgo, los actores deben dialogar con-
sigo mismos, con los otros y con el entorno, y su trabajo 
debe ser flexible para adaptarse a las circunstancias, 
motivador para promover en los demás las cualidades 
de liderazgo, retrospectivo para conocer al otro e inteli-
gente para saber moverse entre el caos y generar ideas 
transformadoras. (Korum transformación, 2019) Debe 
ser colectivo porque reconoce el carácter común de las 
necesidades y la dimensión colaborativa de las solucio-
nes (Hardman, 2010); (Ramos & Gallego, 2018). Debe 
guiarnos hacia la construcción de culturas regenerati-
vas —culturas al servicio de la vida que propendan por 
el bienestar colectivo y la salud planetaria— y crear 
las condiciones para que toda la vida pueda prosperar 
(Wahl, 2020).

UN NUEVO TIPO DE LIDERAZGO



El liderazgo regenerativo consiste en conectarnos 
con nosotros mismos como parte del sistema de 
vida, poniendo la vida en el centro. Es «una nue-

va lógica de liderazgo en la que las organizaciones 
florecen, los ecosistemas prosperan y las personas se 
sienten vivas» (Hutchins y Storm, 2019). Su fin últi-
mo es la consecución de un mejor planeta a partir de 
la colaboración, y su base son tres formas de acción: 
individual (con uno mismo), interpersonal (con otras 
personas) y natural (nosotros con la naturaleza). De 
esta forma, podemos empezar a narrar nuestras his-
torias desde una nueva perspectiva, partiendo de la 
comprensión de que nuestro papel no es el de adminis-
tradores o protectores del medio ambiente, sino el de 
restauradores, en un rol que nos permita diseñar nuevas 
aproximaciones a la vida con base en usos más eficien-
tes de la energía y mayores impactos positivos tanto 
a nivel personal y grupal como global (Wahl, 2020).  
Tal vez incluso podamos no sólo dejar atrás la visión li-
mitante del ego sino también la del eco para dar paso a 
un nuevo paradigma basado en una narrativa del cuida-
do de la vida, de esperanza activa (Park et. al., 2020); 
(Harré et. al., 2018); inspiración, creatividad, amor y 
escucha profunda (Scharmer, 2007) para formular so-
luciones basadas en la naturaleza, en el trabajo colecti-
vo, en oportunidades de cambio. 

LIDERAZGO REGENERATIVO



Para hacerlo, habría que integrar todos los sistemas vi-
vos para conectarnos como humanidad al servicio de la 
naturaleza en un acto colectivo de amor, compasión, 
empatía y cuidado: una vocación de servicio que, inspi-
rado en el sánscrito seva (Raghavan, 2006), nos permi-
ta habitar el planeta de manera altruista, regidos por la 
amabilidad y la cooperación. 



Esta nueva narrativa está inspirada por la capacidad 
regenerativa que la naturaleza ha demostrado, es 
decir, es una forma de ser y de habitar que no se 

limita a revertir la degradación ambiental sino que crea 
además las condiciones para que la vida retorne a los 
lugares de donde se ha ido y se restaure su capacidad de 
prosperar. Que dinamiza, en suma, los procesos. Las re-
generativas «emergen como expresiones humanas del 
potencial inherente en cada sitio» y se caracterizan por 
«la intención de realizar su potencial sanador y servir al 
bien común de la comunidad no solo humana sino tam-
bién de la comunidad de la vida entera» (Wahl , 2021). 
Por tanto, deben tener una aproximación holística a los 
problemas, reconocer los territorios y sus funcionalida-
des, buscar la paz, la equidad y la justicia, y gestionar 
de manera creativa para la cocreación colectiva (Mang 
& Reed, 2013) que integre diferentes conocimientos o 
saberes porque debe reconocer también que cuando 
aumenta la diversidad, hay a su vez mayor espacio para 
la resiliencia. Estamos dejando atrás las narrativas ba-
sadas en el ego, pero para alcanzar esta nueva visión 
es preciso acelerar el cambio al que se dio inicio con las 
narrativas eco. 

REGENERACIÓN



Se necesita un cambio estructural que restablezca 
el equilibrio entre el consumo de combustibles 
fósiles y la absorción de los gases producidos por 

su uso. Ese cambio trata de encontrar alternativas para 
electrificar la economía de una forma más limpia, me-
nos extractivista y con mayor accesibilidad, para reducir 
así la emisión de gases de efecto invernadero a la canti-
dad que el planeta tiene la capacidad de absorber. 

La descarbonización es una oportunidad para crear 
equidad, generar nuevos empleos, mejorar la calidad 
del aire y contribuir a la salud planetaria. Para esta evo-
lución se requiere, por un lado, un entorno regulatorio 
favorable que además garantice la justicia social y el 
menor costo posible y, por el otro, una academia que 
disminuya la incertidumbre con información clara para 
apropiación de la ciudadanía, con el objetivo de que las 
decisiones que tome estén bien informadas.

TRANSICIÓN ENERGÉTICA,  
UNA TAREA DE REGENERACIÓN CONJUNTA



Las transiciones y los cambios generan incertidumbre, y 
esta propuesta no es la excepción. Pero parte de nues-
tra responsabilidad es apostarle al cambio, exaltando 
los beneficios de la transición, invitando a la acción y 
generando esperanza para forjar un presente con ma-
yor bienestar para todos.

El cambio climático exige soluciones urgentes y de lar-
go plazo para sanar el planeta y crear las condiciones 
para que la vida pueda prosperar: exige de nosotros una 
nueva forma de ver el planeta y de relacionarnos para 
alcanzar un mundo en el que la vida esté en el centro 
de todo. 

CONCLUSIÓN
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