
Facultad de Educación

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
PARA FAVORECER LA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA ZONA NORTE DE 
LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Lina Yised López Guarín

DOCUMENTOS 
DE TRABAJO AREANDINA

ISSN: 2665-4644



Las series de documentos de trabajo de la Fundación
Universitaria del Área Andina se crearon para
divulgar procesos académicos e investigativos en
curso, pero que no implican un resultado final. Se
plantean como una línea rápida de publicación
que permite reportar avances de conocimiento
generados por la comunidad de la institución.



Cómo citar este documento:
López Guarín, L. Y. (2021). Estrategias pedagógicas para favorecer la educación ambiental frente al 
cambio climático en la zona norte de la ciudad de Bogotá D.C. Documentos de Trabajo Areandina (2021-
2). Fundación Universitaria del Área Andina. FALTA DOI

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
PARA FAVORECER LA 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
FRENTE AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA ZONA 
NORTE DE LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ D.C.

Lina Yised López Guarín

Docente de la especialización en Gestión Ambiental, 
Facultad de Educación, Fundación Universitaria 

del Área Andina, sede Bogotá. Adscrita al grupo de 
investigación: “Gestión Ambiental Andina”.

Correo electrónico:  
llopez3@areandina.edu.co

mailto:llopez3@areandina.edu.co


4
ES

T
RA

T
EG

IA
S 

PE
D

A
G

Ó
G

IC
A

S 
PA

RA
 F

A
V

O
RE

C
ER

 L
A

 E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 
A

M
BI

EN
T

A
L 

FR
EN

T
E 

A
L 

C
A

M
BI

O
 C

LI
M

Á
T

IC
O

 E
N

 L
A

 Z
O

N
A

 N
O

RT
E 

D
E 

LA
 C

IU
D

A
D

 D
E 

BO
G

O
T

Á
 D

.C
.

Resumen

Introducción. La educación ambiental es la premisa de todas las 
pedagogías ambientales existentes y sus fundamentos están bajo la 
concepción del enfoque ecológico integral, donde prima la armonía 
entre el hombre y la madre naturaleza mediada por un proceso 
dinámico y participativo conducente a la apropiación de una conciencia, 
conocimiento y actitud sostenible en el ser humano que permita prevenir 
las causas y efectos negativos que genera el cambio climático en el 
ecosistema, en este caso, el asociado a la zona norte de Bogotá D.C. 
Problemática. Sin embargo, se ha hecho evidente que muchos de los 
actores interesados por un concienzudo trabajo de la gestión ambiental 
educativa con las comunidades, no cuentan con bases exitosas para una 
incidente transformación sociocultural, llegando en algunas ocasiones 
a distorsionar el concepto y poder metodológico de esta herramienta 
frente a las situaciones conflictivas que propicia el cambio climático. El 
propósito general de este artículo es la integración de actores públicos, 
privados y académicos incidentes en la zona estudio mencionada, con 
el fin de reconocer y analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y amenazas que en materia de pedagogía ambiental se presenta al 
momento de gestionar procesos de educación ambiental en el territorio. 
Esto conduce al despliegue de tres componentes específicos articulados 
a la implementación de mesas participativas, encuesta estructurada y 
discusión de acciones de mejora para fortalecer la gestión socioeducativa 
con las comunidades y su relación con la temática de la educación 
ambiental y cambio climático. Marco metodológico. Se integró como 
parte fundamental el tipo de investigación descriptiva y el método de 
investigación acción (IA). Resultado. La consolidación de consideraciones 
pedagógicas en el tratamiento de la temática del cambio climático, como 
propuesta de educación y gestión ambiental para facilitar la comunicación 
y participación de los individuos y colectivos a diferentes niveles (local, 
nacional, mundial). Conclusión, Se pudo destacar la necesidad de 
forjar diálogos de saberes entorno a la práctica pedagógica ambiental, 
debido a que todos los actores implicados son responsables del 
cambio socioambiental frente a las adversidades del cambio climático, 
independiente de su profesión u oficio; y no contar con adecuadas bases en 
esta dimensión, implicaría las algunas ocasiones el no logro de algún fin o 
sinergia objetivada.
Palabras clave: cambio climático, educación, gestión ambiental, 
participación, pedagogía.
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Introducción

Para Colombia, la educación, sensibilización y formación de 
públicos frente al cambio climático es un elemento clave en el 
proceso de generación de conciencia y responsabilidad sobre 
las acciones de la sociedad, debido a que existe la necesidad 
de estar informados y generar propuestas que permitan de 
forma colectiva e interdisciplinar la búsqueda de soluciones 
locales, nacionales y globales.

En ese sentido, en el marco del presente artículo, se esta-
blece la educación ambiental como la estrategia pedagógica 
indispensable para la construcción de una sociedad en armo-
nía con la naturaleza (Ministerio de Educación de Colombia 
[Mineducación], s.f.a), que a su vez incida en la reducción de 
deterioro ambiental y desarrolle una nueva concepción de in-
tervención del ser humano con su entorno. Igualmente, que 
garantice cambios en los pensamientos, conductas, actitu-
des, aptitudes, capacidad de evaluación y participación en la 
adopción de estrategias de adaptación frente la diversidad de 
riesgos y problemas socioambientales que depara el presente 
fenómeno natural global: el cambio climático.

Problemática

La degradación ambiental de los ecosistemas del borde 
norte de la ciudad de Bogotá se ha visto afectada por las diver-
sas actividades antrópicas asociadas a la expansión urbana y 
comercial, ganadería, inadecuada disposición de residuos sóli-
dos y líquidos, alto tráfico vehicular, entre otras problemáticas. 
Esto ha llamado el interés y atención del sector público, priva-
do y académico con el fin de establecer un diálogo de saberes 
hacia el diseño y puesta en marcha de estrategias de protec-
ción y conservación del recurso hídrico y zonas verdes estra-
tégicas para la biodiversidad, que se han visto afectadas en los 
últimos años por el cambio climático. Sin embargo, las pocas 
claridades en la gestión pública, responsables y asignación de 
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recursos por parte del Estado, y en algunas ocasiones por la mis-
ma comunidad, han sido las causas de los principales obstáculos 
que han impedido el desarrollo exitoso de varias estrategias en 
mitigación y adaptación. De acuerdo con esto, se ha dado cuenta 
que la educación ambiental en medio de las dificultades políticas, 
es y sigue siendo una herramienta dinamizadora constante en la 
transformación sociocultural, que puede ser guiada por cualquier 
persona sin tener presente su profesión u oficio, lo cual es mere-
cedor de un reconocimiento, debido a que todos hacemos parte 
de una comunidad planetaria y la responsabilidad socioambiental 
es de todos, sin eximir las mínimas bases teóricas, conceptúales, 
metodológicas, legales y participativas para no distorsionar el 
que hacer de la educación ambiental. Esta ha sido comprendida 
como un activismo y no como un proceso dinámico y continuo, 
por lo cual, es de vital importancia que los educadores ambienta-
les innatos compartan sus experiencias y entre todos se busque 
la gestión para la mejora continua, la excelencia y el logro de los 
objetivos trazados en el marco de la gestión ambiental educativa.

Objetivos

Objetivo general

 » Determinar estrategias participativas con actores públicos, pri-
vados y académicos incidentes en los ecosistemas de la zona 
norte de la ciudad de Bogotá D.C., con el fin de fortalecer la 
gestión de procesos de educación ambiental frente al cambio 
climático.

Objetivos específicos

 » Gestionar mesas de trabajo participativas para determinar las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que en ma-
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teria de pedagogía ambiental se presentan al momento de 
gestionar procesos de educación ambiental frente al cam-
bio climático.

 » Implementar instrumento de recopilación de información 
para triangular información obtenida en las mesas de tra-
bajo participativas.

 » Proponer estrategias de pedagogía ambiental que permi-
tan favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
cambio climático con las comunidades de la zona norte de 
la ciudad de Bogotá D.C.

Marco teórico conceptual

En el presente marco teórico conceptual, se relaciona las 
teorías y conceptos relacionados con los temas núcleo del pre-
sente escrito, entre estos: cambio climático, gestión ambiental, 
participación ciudadana, pedagogía y educación para el desa-
rrollo sostenible.

Cambio climático

Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (2017),

el cambio climático es la variación de los patrones climáticos 

(i.e., temperatura, precipitaciones, nubosidad, etc.) de la Tierra. 

La causa principal de este cambio se atribuye a la actividad 

humana a través de la creciente emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) que provocan la retención del calor del sol 

en la atmósfera de la tierra. 
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A continuación, en la tabla 1 se sintetizan las conceptualizacio-
nes sobre el cambio climático consultadas en otros autores:

TABLA 1. CONCEPTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO.

IDEAM (S.F.).

De acuerdo con la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico (CMNUCC), éste se entiende como 
un cambio de clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que 
altera la composición de la atmósfera mun-
dial y que se suma a la variabilidad natural 
del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables (párr. 1).

ONU (S.F.).

El cambio climático es el mayor desafío de 
nuestro tiempo y nos encontramos en un 
momento decisivo. Desde pautas meteo-
rológicas cambiantes, que amenazan la 
producción de alimentos, hasta el aumento 
del nivel del mar que incrementa el riesgo 
de inundaciones catastróficas, los efec-
tos del cambio climático son de alcance 
mundial y de una escala sin precedentes. Si 
no se toman medidas drásticas desde hoy, 
será más difícil y costoso adaptarse a estos 
efectos en el futuro.

COSTA POSADA 
(2007).

El cambio climático es una realidad y que 
su causa es la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), como resultado de la 
actividad humana (p. 75).

Fuente: elaboración propia a partir de referentes.

Gestión ambiental

Según Betancourt y Torres, en un documento elaborado para 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL 
(1994, p. 3), la gestión ambiental “es un proceso cuyo objetivo es 
el de alcanzar un aprovechamiento óptimo de la oferta ambiental 
existente en un determinado ámbito territorial y minimizar, al mis-
mo tiempo, los impactos ambientales negativos asociados a las 
acciones de desarrollo de dicho ámbito”. Sin embargo, a nivel de 
Colombia, se integra de manera representativa en dos términos, 
presentados en la tabla 2:
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...la ciudadanía desem-
peña un papel funda-
mental en la promoción 
de las instituciones 
públicas y en posibilitar 
que sean más transpa-
rentes, responsables y 
efectivas...

TABLA 2. CONCEPTOS SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL.

GONZÁLEZ (2001)

Es un proceso técnico, administrativo, 
financiero y político, por medio del cual 
las autoridades encargadas organizan un 
conjunto de recursos de diversa índole 
(humanos, financieros, técnicos, de infor-
mación, etc.), que tienen como finalidad 
la protección, manejo y preservación 
del medio ambiente y de los recursos 
naturales renovables en un territorio 
específico.

GULHL NANNETTI 
ET AL. (2000).

Es el manejo participativo de las situa-
ciones ambientales de una región por 
los diversos actores, mediante el uso y 
la aplicación de instrumentos jurídicos, 
de planeación, tecnológicos, económi-
cos, financieros y administrativos, para 
lograr el funcionamiento adecuado de 
los ecosistemas y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población dentro de 
un marco de sostenibilidad.

Fuente: elaboración propia a partir de referentes.

Participación ciudadana

De acuerdo con el Banco Mundial, en la participación ciu-
dadana, “la ciudadanía desempeña un papel fundamental en 
la promoción de las instituciones públicas y en posibilitar que 
sean más transparentes, responsables y efectivas, así como en 
aportar soluciones innovadoras a los complejos desafíos del 
desarrollo” (2019, párr. 1). Esta definición que se alinea con los 
siguientes conceptos nacionales e internacionales sintetizados 
en la tabla 3:
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TABLA 3. CONCEPTOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

LEY ESTATUTARIA 
DE PARTICIPA-
CIÓN. (2015)

La Ley de Participación Ciudadana es el 
instrumento mediante el cual se orien-
tan los diferentes esfuerzos que desde la 
Constitución de 1991 se han venido desa-
rrollando para lograr una democracia más 
incluyente, efectiva e incidente (Ministerio 
del Interior de Colombia, s.f., párr. 1).

BARBER (2003).

La ciudadanía no es considerada un sujeto 
pasivo meramente receptor de políticas 
públicas y potencial amenaza para la 
estabilidad del sistema. Conoce la realidad 
que le afecta y tiene capacidad para decidir 
correctamente sobre los problemas que le 
conciernen con igual o mayor eficacia que 
los técnicos gubernamentales.

CONSEJO DE LA 
JUVENTUD DE  

ESPAÑA
MONTERA (2011)

Participar, en sentido estricto, es desarro-
llar una acción colectiva, y por tanto orga-
nizada, en interés de terceros, orientada al 
bien común y a necesidades sociales (p. 7).

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE  

COLOMBIA (1991).

La participación es un proceso “en el que 
distintas fuerzas sociales, en función de 
sus respectivos intereses, intervienen di-
rectamente o por medio de sus represen-
tantes en la marcha de la vida colectiva con 
el fin de mantener, reformar o transformar 
los sistemas vigentes de la organización 
social y política” (Mineducación, s.f.a, p. 1).

MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN  
DE COLOMBIA

Los mecanismos de participación ciudada-
na son los medios a través de los cuales 
se materializa el derecho fundamental a 
la participación democrática, y permiten 
la intervención de los ciudadanos en la 
conformación, ejercicio y control del poder 
político (Mineducación, s.f.b, párr. 1).

Fuente: elaboración propia a partir de referentes.

Pedagogía

Para Meza Cascante (2002), la pedagogía

constituye en una ciencia en la que importa la subje-

tividad del ser humano, en la que se toma en cuenta 

el contexto cultural y las formas de interacción de las 

personas en él y que reconoce que el concepto de 

verdad tiene relación con la visión de mundo de cada 

persona. (p. 4)
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A continuación, en la tabla 4, se puede contrastar esta de-
finición con las definiciones dadas por los siguientes autores.

TABLA 4. CONCEPTOS SOBRE LA PEDAGOGÍA.

ANDER (2004). Se refiere a un conjunto de actividades 
cuya esencia es investigar problemas.

LEMUS (1969).

La pedagogía es una disciplina que tiene 
por objeto el planteo, estudio y solución del 
problema educativo. Por tanto, para este 
autor es claro que la pedagogía es ciencia 
en cuanto tiene un objeto de estudio pro-
pio, hace uso de métodos generales, y el re-
sultado de sus estudios y de sus hallazgos 
forma un sistema de conocimientos regula-
do por ciertas leyes.

BERNAL (S.F)

La pedagogía es un conjunto de saberes 
que buscan tener impacto en el proceso 
educativo, en cualquiera de las dimensio-
nes que este tenga, así como en la com-
prensión y organización de la cultura y la 
construcción del sujeto (p. 1).

LISCANO (2007).

La pedagogía, en efecto, constituye una 
reflexión teórica que no se limita a la trans-
misión práctica de los saberes ni se detiene 
en la importante realidad del currículo y los 
contenidos, ni en las competencias atinen-
tes al hecho educativo. La pedagogía se 
ubica en el espacio-tiempo de la sociedad, 
en sus valores y principios, y se aventura a 
proponer cómo debería llevarse a cabo la 
educación, en qué condiciones y por qué. El 
rol de la pedagogía es por tanto de proyec-
ciones profundas, abarcador, panorámico 
y procura la síntesis, aunque se apoya en 
la fenomenología diversa que caracteriza al 
aula de clase y a la escuela (p. 24).

BRAVO CASTAÑE-
DA (2013).

Como ciencia que trata de grandes temas 
que involucran al hecho educativo: el edu-
cando, el educador y la relación educativa.

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN DE 

COLOMBIA.

Es el saber propio de las maestras y los 
maestros, ese saber que les permite orien-
tar los procesos de formación de los y las 
estudiantes (s.f.c, párr. 1).

Fuente: elaboración propia a partir de referentes.
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Educación para el desarrollo sostenible (EDS)

La educación para el desarrollo sostenible, según Vásquez 
Vargas (2014), este surge a partir de “las problemáticas ambienta-
les del siglo XXI planteando grandes retos para que las sociedades 
puedan avanzar hacia un desarrollo limpio y un futuro sostenible” 
(p. 1). En la siguiente tabla 5, se resaltan las palabras claves que 
amplían su alcance, teniendo en cuenta algunos referentes.

Finalmente, la figura 1 muestra la articulación de los conceptos 
núcleo del presente escrito a manera de síntesis.

TABLA 5. FRASES INCIDENTES DEL CONCEPTO DE EDS.

VÁSQUEZ VARGAS 
(2014).

• Pensamiento crítico.
• Crítica social.
• Discusión y análisis.
• Aplicación de valores.
• Creatividad e imaginar las distintas. 

alternativas de futuro.
• Trabajan a favor del cambio posi-

tivo.
• Justicia social.

KOICHIRO (2007). • Inducir los cambios necesarios para 
lograr un desarrollo sostenible.

UNESCO (2002).
• Propuesta educativa.
• cambio sociocultural.
• Futuro sostenible.

ASAMBLEA GENERAL 
DE LAS NACIONES 

UNIDAS (2002).

• Instrumento idóneo para forjar 
los valores, las competencias y los 
conocimientos.

• Catalizador para la edificación de 
un futuro mejor y más sostenible 
para todos.

Fuente: elaboración propia a partir de referentes.



13

LI
N

A
 Y

IS
ED

 L
Ó

PE
Z

 G
U

A
RÍ

N

FIGURA 1. SÍNTESIS DEL CONCEPTO DE EDS Y SU RELACIÓN CON EL CONCEPTO DE CAM-
BIO CLIMÁTICO, GESTIÓN AMBIENTAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PEDAGOGÍA.

Educación para el desarrollo 
sostenible

Propuesta educativa.

• Pensamiento crítico.
• Crítica social.

Pedagogía

Transformación sociocultural

• Creatividad e imaginar las 
distintas. alternativas de 
futuro.

Participación ciudadana

Gestión emergente frente al 
cambio climático

Futuro sostenible

• Armonía entre el ser hu-
mano y la madre naturaleza.

Gestión ambiental

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Método investigativo

Se abordó el método de investigación acción (IA), el 
cual es una

investigación emprendida por personas, grupos o comu-

nidades que llevan a cabo una actividad colectiva en bien 

de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la 

que interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer 

cambios apropiados en la situación estudiada y en la que 

no hay distinción entre lo que se investiga, quién investiga 

y el proceso de investigación. (Restrepo Gómez, 2005, p. 1) 
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Por otro lado, y a modo de complemento, desde la perspectiva 
educativa, Suarez Pazos menciona que la investigación cualitativa 
es considerada como “una forma de estudiar, de explorar, una 
situación social, con la finalidad de mejorarla, en la que se impli-
can como ‘indagadores’ los implicados en la realidad investigada” 
(2002, p. 42).

Tipo de investigación

El estudio se adaptó a la investigación cualitativa que, según 
Taylor y Bogdan (1987), es considerada como “aquella que produce 
datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 
o escritas, y la conducta observable” (p. 7). El perfil del investigador, 
según varios autores ,deben optar por apreciar las cosas como si 
estuvieran ocurriendo por primera vez, debido a que nada debe 
darse por sobre entendido, todo es un tema de investigación y las 
perspectivas de todos los actores involucrados son valiosas e igua-
les; solo es cuestión de comprender la realidad abordada sin per-
juicios y moralidad para hallar soluciones significativas.

Ruta metodológica

La presente ruta se basó en las bases metodológicas propias 
del tipo y método de investigación. En ese sentido, en la figura 2 
se visualiza todo el proceso adoptado bajo el método científico, 
que finalmente se sistematizo en el presente escrito.

FIGURA 2. RUTA METODOLÓGICA BAJO EL MÉTODO CIENTÍFICO.

Identificación 
de problemática  
ambiental

Descripción 
del  
problema

Pregunta  
de investiga-
ción

Objetivos: general  
y específicos

Conclusiones y re-
com

endacionesMarco  
referencial

Marco  
teórico Metodología Resultados

Fuente: elaboración propia.
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Técnicas de recopilación de la información

Se diseña e implementa una encuesta estructurada y ocho 
mesas de trabajo en el que se destacó la integración del diálo-
go de saber científico y popular de forma interdisciplinar.

Técnicas de análisis de la información

Se utiliza tablas dinámicas de Excel para análisis de la en-
cuesta y matriz de DOFA para la sistematización de los dialoga-
do en las mesas de trabajo.

Población

Comunidad de la localidad 11 de Suba, Ministerio del Me-
dio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Red Raus (Red Ambien-
tal de Universidades Sostenibles) y grupos de investigación de 
las universidades: Universidad UDCA (Universidad de Ciencias 
Ambientales y Aplicadas), Universidad Agraria de Colombia y la 
Fundación Universitaria del Área Andina.

Muestra

Veinte individuos de la comunidad localidad 11 (Suba), dos 
funcionarios de la división de cambio climático del Ministerio 
del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, tres universida-
des integrantes de la Red Raus (Universidad UDCA, Universi-
dad Agraria y Fundación Universitaria del Área Andina), a su 
vez se integraron 11 docentes investigadores y 35 estudiantes 
semilleros de investigación.
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Resultados

Teniendo en cuenta las técnicas de recopilación de la informa-
ción, en primera instancia se relacionan la síntesis de los resulta-
dos obtenidos de la entrevista estructurada y posteriormente los 
resultados orientados al desarrollo de las ocho mesas de trabajo 
interdisciplinar, aplicadas al 100 % de la muestra mencionada.

Resultados de entrevistas estructuradas

Se relacionan los aspectos cuestionados y los resultados esta-
dísticos obtenidos para lograr comprender las tendencias actua-
les en la comunidad incidente a los ecosistemas del borde norte 
de la ciudad de Bogotá, frente a la adaptación del cambio climá-
tico local.

 » Liderazgo de procesos de educación ambiental enfocados 
a la adaptación del cambio climático en los ecosistemas 
del borde norte de la ciudad de Bogotá: del 100  % de la 
muestra analizada, el 83,3 % considera que existe un trabajo 
integral y participativo en el área de influencia de instituciones 
educativas básica y superior, autoridad ambiental competente 
y comunidad vulnerable a los impactos reales, posibles y es-
perados por el cambio climático en la zona norte de Bogotá. 
Sin embargo, 16,7  % considera como única opción viable la 
relacionada con la gestión que desarrolla el sector educativo.

 » Eficiencia de las medidas de adaptación al cambio climá-
tico por parte de la comunidad y del gobierno distrital: el 
100 % de la muestra encuestada considera que existe interés 
por parte de la comunidad y del gobierno distrital en desarro-
llar adecuadas y pertinentes estrategias y medidas de adapta-
ción al cambio climático en la zona intervenida. No obstante, se 
percibe que algunas de estas medidas de adaptación al cam-
bio climático no han contado con el éxito esperado, debido a 
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que no se estima de forma pertinente y oportuna el estudio 
de impactos negativos, no pronosticados o, dicho de otra 
forma, el “efecto de la incertidumbre” frente al cambio cli-
mático. La diferencia fundamental entre cambio climático y 
variabilidad climática radica en que el primero incluye alte-
raciones a largo plazo y a escala global, cuyas causas pue-
den ser de origen natural o antropogénico; mientras que la 
variabilidad climática se refiere a las fluctuaciones a corto 
plazo y asociadas a condiciones meteorológicas naturales y 
propias de cada región (Hageback et al., 2005).

 » Componentes metodológicos adecuados para el diseño 
y gestión de un plan comunitario de adaptación al cam-
bio climático: al igual que el anterior apartado, el 100 % de 
los encuestados manifiesta la pertinencia de integrar a los 
planes de trabajo comunitarios para la adaptación al cam-
bio climático, la inclusión de la educación ambiental como 
puente mediador para la construcción de saberes científi-
cos y populares, así como la inclusión de las iniciativas de 
los actores involucrados desde las fases de diagnóstico, 
análisis y propuesta, con el fin de buscar soluciones inte-
grales y participativas que reduzcan el riesgo asociado al 
cambio climático y la variabilidad climática.

 » La educación ambiental en procesos de adaptación al 
cambio climático con comunidades vulnerables: conti-
nuando con la misma muestra, el 80 % establece que es ne-
cesaria la educación ambiental para la toma de consciencia 
y conocimiento sobre la necesidad de adaptación al cambio 
climático; mientras que el 20 % restante reconoce a la edu-
cación ambiental como un medio para la búsqueda de re-
cursos financieros por parte de actores públicos y privados. 
Esto indica que parte de los actores diagnosticados consi-
deran que los procesos de educación ambiental no solo 
se deben quedar en diagnósticos y reflexiones, si no que 
estas deben llegar a la puesta de soluciones que generen 
una materialización real, por medio del recurso financiero.

Esto indica que parte 
de los actores diagnos-
ticados consideran que 
los procesos de educa-
ción ambiental no solo 
se deben quedar en 
diagnósticos y reflexio-
nes, si no que estas 
deben llegar a la puesta 
de soluciones..
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Resultados de mesa de trabajo interdisciplinar

En el desarrollo de las presentes mesas de trabajo interdis-
ciplinar, no solo se retomó temas en el marco de la educación 
ambiental, también se abordó temas en relación con la de gestión 
técnica que daría solución a los impactos ambientales provoca-
dos por la variabilidad y cambio climático. Sin embargo, se pudo 
evidenciar que entre la estrategia técnica y la educación para la 
resolución de los problemas ambientales mencionados, la edu-
cación ambiental era fundamental para comenzar el proceso de 
diálogo con el público en general y así hallar intervenciones técni-
cas oportunas e inmediatas en educación, desde cada uno de los 
actores participantes de las mesas.

Para lo cual, se decidió caracterizar el grupo para identificar 
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en materia 
de formación ambiental, se logró obtener por medio del diálo-
go del saber integral y participativo los siguientes hallazgos, que 
de una u otra manera evidencian que los procesos de educación 
ambiental son liderados o perseguidos por actores que cuentan 
con mucha iniciativa, pero que en algunos casos no cuentan con 
las bases conceptuales, metodológicas y pedagógicas necesarias 
para asegurar éxito en las propuestas, trazadas como estrategias 
de mitigación frente el cambio climático.

 » Profesionales en educación ambiental: 98 % de los actores 
involucrados pertenecen a otras carreras que no se vinculan a 
la educación ambiental, no obstante, un 10 % ha contado con 
experiencia concreta al respecto. Se concluye que la educa-
ción ambiental es transversal a todas las áreas del conocimien-
to y es necesario para el trabajo asociado al diseño y ejecución 
de estrategias para la adaptación al cambio climático.

 » Conocimiento de los antecedentes históricos de la educa-
ción ambiental: el 20 % de los actores involucrados mencionó 
haber reconocidos algunos momentos históricos, pero se des-
conoce en un 90 % los objetivos de la educación ambiental de la 
Carta de Belgrado.

Para lo cual, se decidió 
caracterizar el grupo 
para identificar las 
fortalezas, debilidades, 
oportunidades y ame-
nazas en materia de 
formación ambiental...
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 » Conocimiento de los propósitos, metas y objetivos de la 
educación ambiental en el marco de la Carta de Belgra-
do de 1975: el 90 % menciona desconocer los objetivos y el 
orden de estos en la educación ambiental para el desarro-
llo adecuado de procesos de educación ambiental. El gru-
po destaca que no puede existir política, plan, programa o 
proyecto de educación ambiental con adecuada planeación 
estratégica ni resultados significativos en los territorios, si no 
se alinean a los propósitos, metas y objetivos expuestos.

 » Consecuencias del desarrollo de procesos de educación 
ambiental ambiguos: en medio de la construcción de diá-
logo de saber científico y académico, se destaca que es me-
recedor que los procesos de educación ambiental se gestio-
nen de la forma más significativa, para evitar ambigüedades 
que distorsionen su complejidad que, en algunas ocasiones, 
se confunden con un simple activismo.

 » Desconocimiento de los instrumentos políticos dinami-
zadores de la educación ambiental a nivel nacional y 
distrital de Bogotá: se da cuenta que las comunidades de 
educación formal e informal cuentan con ideas y proyectos 
significativos, pero por desconociendo del marco norma-
tivo que respalda a la educación ambiental en el ámbito 
nacional y distrital, no saben a qué, quiénes o dónde recu-
rrir, dejando perder procesos dinamizadores e incluyentes de 
educación ambiental entre el Estado y la sociedad civil.

Resultado de propuesta

Considerando los resultados obtenidos de la encuesta es-
tructurada y del trabajo obtenido de las ocho mesas de traba-
jo, se valida la pertinencia de reconocer y adquirir destrezas 
para abordar la educación ambiental en el territorio con el fin 
de orientar adecuadas estrategias de educación y gestión am-
biental frente a la adaptación del cambio climático. Para este 
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fin, se discute y propone las siguientes consideraciones pedagó-
gicas en el tratamiento de la temática del cambio climático en las 
diferentes poblaciones incidentes en el borde norte de la ciudad 
de Bogotá, y por qué no decir, en otras comunidades a nivel local, 
nacional e internacional.

A. Consideraciones pedagógicas en el 
tratamiento de la temática del cambio 

climático

Los líderes en procesos socioeducativos frente a la adaptación 
del cambio climático, no solo deben contar con bases conceptua-
les adecuadas y pertinentes, también deben apropiar dentro de 
sus destrezas y competencias una pedagogía capaz de transfor-
mar valores, principios, creencias, hábitos, conductas, actitudes y 
aptitudes en los individuos y colectivos, en el marco de su contex-
to sociocultural en el que se desenvuelven (centros educativos, 
asociaciones, administraciones, empresas, etc.).

Dicha pedagogía debe caracterizarse inicialmente por buscar 
la comprensión conceptual del problema, la sensibilización sobre 
su importancia y la necesidad de realizar acciones con perspecti-
va constructivista y sistémica dirigidas a dinamizar integral y estra-
tégicamente los siguientes aspectos a considerar:

a. Reconocimiento de los saberes y percepcio-
nes previas frente al cambio climático: la educación am-
biental, en el marco de la temática de cambio climático, es 
ir en búsqueda de una adecuada acción humana causante 
del presente fenómeno natural; para lo cual y antes de im-
partir una charla magistral, es necesario indagar acerca de 
las percepciones, creencias, actitudes y comportamientos 
en torno al cambio climático, así como las dificultades con-
ceptuales para comprender el problema y las barreras de 
acción con las que se debería contar, entre otras, que con-
tribuyen sin duda alguna al éxito del siguiente apartado.

Dicha pedagogía debe 
caracterizarse inicialmen-
te por buscar la com-
prensión conceptual del 
problema, la sensibiliza-
ción sobre su importancia 
y la necesidad de realizar 
acciones...
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b. Comunicación, diálogo, confianza y parti-
cipación: la Ley 115 de 2012, del marco legal colom-
biano, cita a la educación ambiental como un proceso 
dinámico y participativo capaz de integrar a los indivi-
duos y colectivos en el reconocimiento y resolución de 
la realidades socioambientales conflictivas a diferentes 
escalas, bajo el derecho a la participación y democrati-
zación, y teniendo en cuenta los principios de diálogo, 
comunicación y confianza que empodere a las per-
sonas como constructoras de su propio aprendizaje, 
participando de las problemáticas ambientales de su 
entorno para elaborar de forma colectiva alternativas y 
soluciones de los contextos socioambientales aborda-
dos frente al cambio climático.

c.  Mirada sistémica del ambiente: debe tener 
una mirada más allá de lo biofísico, integrando a su vez 
dimensiones políticas, sociales y económicas, con el fin 
contextualizar, con mayor precisión, las causas que han 
provocado el cambio climático y los efectos que este 
ha generado en la salud humana y el ecosistema como 
un todo.

d. Consciencia de la ética ambiental: la ética 
ambiental invita al estudio y regulación de la conducta 
del ser humano con relación a su entorno vivo (humano 
y no humano) y su entorno no vivo (agua, suelo y aire); 
sin embargo, al momento de quererse integrar en la 
sociedad, la educación ambiental es sin duda el puente 
dinamizador y articulador que, desde la línea de las pe-
dagogías ambientales, puede ayudar a dicho alcance por 
medio de la estructura y gestión de sus objetivos suscri-
tos en la Carta de Belgrado de 1975, aún vigente.

e. Consideraciones de mejora continua en el 
seguimiento y control de propuestas de educación 
ambiental en el territorio: el tema de seguimiento, 
control y mejora continua de las propuestas de edu-

...elaborar de forma colec-
tiva alternativas y solu-
ciones de los contextos 
socioambientales abor-
dados frente al cambio 
climático.
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cación ambiental en el territorio ha sido uno de los temas 
más discrepantes por parte de todas las partes interesa-
das, debido a que si estas son lideradas desde el Estado 
solo tienen continuidad hasta que el mandatario cumpla 
su ciclo, o si son lideradas por las comunidades, en algu-
nas ocasiones, son apoyadas por entidades públicas o 
privadas. No obstante, lo anterior no es el único síntoma, 
también en las diversas mesas territoriales se da cuenta 
que el diseño y gestión de los proyectos ambientales no 
cuentan con rigor científico o estructura técnica que apor-
te mayor objetividad antes y durante su operación, lo cual 
desenfoca los alcances y logros a medir y analizar para la 
mejora continua. Es decir, que la mejora continua de los 
procesos educativos en el territorio manifiestan dificulta-
des en quienes gobiernan y en el método de implementa-
ción, lo cual son dos circunstancias que deberán ser dis-
cutidas de forma concienzuda, pues tristemente para otro 
tipo de proyectos estas situaciones no se presentan.

B. Talleres participativos para favorecer 
el diseño e implementación de estrategias 
de adaptación y mitigación de sequias e 
inundaciones provocadas por el cambio 

climático

El cambio tiende a provocar resistencia, para lo cual se debe 
planificar y crear estrategias para involucrar a los individuos y colec-
tivos a nuevos escenarios con el menor traumatismo. Enseguida, se 
citan algunos talleres tomados y adaptados del Manual de Educa-
ción para el Desarrollo Sostenible del 2002, con el fin de familiarizar 
modelos de talleres participativos como otras consideraciones pe-
dagógicas que favorezcan los procesos de educación ambiental en 
el marco de la adaptación y mitigación del cambio climático.
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Taller 1. Examinar suposiciones de adaptación y mitigación frente a las 
seguías e inundaciones provocadas por el cambio climático

Los participantes utilizan un cuestionario para examinar sus suposiciones acerca de las 
barreras para el éxito de la adaptación y mitigación frente a las seguías e inundaciones 
provocadas por el cambio climático.

PROPÓSITO:
Evaluar la validez de las suposiciones de los tomadores de 
decisiones frente las estrategias de mitigación o adaptación 
frente al cambio climático.

TAMAÑO DEL GRUPO: 2 a 10 participantes.

TIEMPO NECESARIO: 30 minutos a 1 hora.

MATERIALES: Hoja de trabajo Examinar Suposiciones, lápices.
Opcional: una hoja extra de papel por persona.

INSTRUCCIONES:

1. Distribuya la hoja de trabajo “Examinar Suposiciones”.
2. Los participantes deben elegir un proyecto específico 
en el que estén trabajando actualmente sobre adaptación 
o mitigación del cambio climático frente a inundaciones o 
sequias, y hacer una corta descripción del mismo (por ejem-
plo, enverdecer las instalaciones de la escuela, reorientar la 
formación de docentes hacia la sostenibilidad).
3. Los participantes deben llenar la hoja de trabajo indi-
vidualmente, anotando lo que les preocupa sobre alguna 
persona o circunstancia que pudiera impedir la realización 
de los proyectos orientados a la adaptación o mitigación 
del cambio climático frente inundaciones o sequias (por 
ejemplo, al director no le va a gustar, no hay fondos, falta de 
visión, no es una prioridad para la dirección). Que llenen las 
columnas 2 a la 4 para explorar si estas preocupaciones son 
suposiciones o no.
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INSTRUCCIONES:

4. Los participantes comparten las ideas que anotaron en 
las columnas 2, 3 y 4. Aliente a los participantes a que com-
partan información que verifique, invalide o arroje luz sobre 
las suposiciones acerca de cada barrera para el proyecto 
antes mencionado.
5. Los participantes discuten los pasos que se deben tomar 
para realizar el proyecto (columna 5). Si los pasos que se 
anotaron en la columna 5 no parecen adecuados, se deben 
discutir maneras alternativas de realizar el proyecto y ano-
tarlas en la columna 6.
6. Los participantes discuten los pasos que se deben tomar 
para realizar el proyecto (columna 5). Si los pasos que se 
anotaron en la columna 5 no parecen adecuados, se deben 
discutir maneras alternativas de realizar el proyecto y ano-
tarlas en la columna 6.

Fuente: elaboración propia.

Taller 2. Inventario de apoyos y resistencias frente las estrategias de 
mitigación y adaptación frente a las seguías e inundaciones provocadas 
por el cambio climático

Los participantes utilizan la hoja de trabajo que se muestra enseguida con el fin obtener 
un panorama general de las instituciones y grandes grupos involucrados en cambio o im-
plementación de las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático especifica-
das en el taller 1, así como el nivel de apoyo o resistencia de los diferentes involucrados.

PROPÓSITO:
Determinar las fuentes y niveles de apoyo o resistencia 
hacia un proyecto o cambio propuesto por instituciones o 
grupos.

TAMAÑO DEL GRUPO: 2 a 10 participantes.
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TIEMPO NECESARIO: 10 a 20 minutos.

MATERIALES: Hoja de trabajo Inventario de Apoyos y Resistencias, una 
copia para cada participante; lápices o plumas.

INSTRUCCIONES:

1. Anote el nombre del proyecto o cambio propuesto al pro-
grama, política o práctica en la hoja de trabajo “Inventario 
de Apoyos y Resistencias”.
2. Pida a los participantes que califiquen el nivel de apoyo 
o resistencia de las instituciones o individuos listados en la 
parte superior de la columna en la hoja de trabajo. Califique 
el apoyo y resistencia como alto, medio y bajo.
3. Pida a cada participante que explique las razones de sus 
calificaciones para las instituciones y grupos en la hoja de 
trabajo.
4. Pida a los participantes que discutan el panorama general 
de apoyo o resistencia para el proyecto o cambio propuesto.
5. Discuta otras fuentes de apoyo o resistencia específicas 
para su comunidad.

Fuente: elaboración propia.

Taller 3. Graficas de compromiso para la adaptación y mitigación frente 
a las seguías e inundaciones provocadas por el cambio climático

Los participantes utilizan una gráfica para determinar el nivel de compromiso necesario 
por parte de actores clave para la implantación de un proyecto orientado a la adaptación 
y mitigación frente a las seguías e inundaciones provocadas por el cambio climático.

PROPÓSITO:

Comparar los niveles actuales de compromiso con los nive-
les mínimos necesarios por parte de los actores clave para 
la implantación efectiva de una política, programa o práctica 
propuesta.
Se puede utilizar la presente gráfica:
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COMENTARIO:
Para determinar las áreas de apoyo y resistencia al proyec-
to, utilice el ejercicio Inventario de Apoyos y Resistencias 
- taller 2.

TAMAÑO DEL GRUPO: 2 a 10 participantes.

TIEMPO NECESARIO: 30 minutos a 1 hora.

MATERIALES: Hoja de trabajo “Gráficas de Compromiso”, una copia por 
participante; lápices o plumas.

INSTRUCCIONES:

1. Pida a los participantes que identifiquen a los individuos 
o grupos clave cuyo compromiso es esencial para facilitar 
la efectividad del proyecto. Los participantes deben anotar 
el nombre de cada individuo o grupo en la columna de la 
izquierda, “Actores clave”, en sus hojas de trabajo Gráficas 
de Compromiso.
2. Pida a los participantes que repasen el sencillo sistema 
de puntuación que indica los niveles de compromiso que 
aparece en los encabezados de las columnas de la hoja de 
trabajo.
3. Los participantes deben calificar el nivel mínimo de com-
promiso necesario de cada actor o grupo clave para que el 
proyecto pueda implantarse. Ponga una O en el cuadro que 
indica la necesidad de un mínimo nivel de compromiso.
4. Pida a los participantes que estudien la lista de “Actores 
clave” para considerar los niveles actuales de compromiso 
para el proyecto utilizando su mejor juicio, los participantes 
marcan con una X el cuadro que representa el nivel actual 
de compromiso para cada uno de los actores clave.
5. Discuta las estrategias de adaptación y mitigación frente 
las sequias e inundaciones por efecto del cambio climático, 
con el fin lograr el nivel mínimo de compromiso identificado 
mediante este ejercicio.

Fuente: elaboración propia.

Conclusión

 » De acuerdo a la UNESCO, la educación es un factor esencial 
en la respuesta mundial al cambio climático, por lo cual la edu-
cación ambiental es el pilar fundamental de la generación de 
cambios de actitud y aptitud, para lograr un equilibrio entre el 
hombre y su entorno.

 » Se debe considerar que las respuestas dadas por los gobier-
nos, las administraciones y la comunidad científica no son sufi-
cientes ante la lucha contra el cambio climático. La ciudadanía 



27

LI
N

A
 Y

IS
ED

 L
Ó

PE
Z

 G
U

A
RÍ

N

debe emprender acciones, asumiendo su parte de respon-
sabilidad y actuando en función de ella, dejando claro que 
el cambio empieza por nosotros y en la construcción de 
procesos educativos entre la gobernanza y gobernabilidad 
bajos principios de justicia paz y equidad.

 » Los individuos y colectivos del planeta Tierra, independien-
temente al círculo social en el que se encuentre, enfrenta-
rá en conjunto las presentes y futuras consecuencias que 
desencadena el cambio climático sin considerar la salvedad 
de afectación de algún elemento de nuestra compleja bios-
fera.

 » La educación ambiental, frente a la crisis socioambiental 
del cambio climático, será la mediadora de tejidos de sos-
tenibilidad entre el ser humano y la naturaleza por su capa-
cidad transformadora de pensamiento, apropiación del co-
nocimiento, toma de conciencia, actitudes y aptitudes; así 
como en la mejora en la capacidad de evaluación y acción 
en el diseño e implementación de programas, proyectos y 
acciones a favor de nuevos estilos de vida acordes a la ne-
cesidades humanas y biofísicas.

Recomendaciones

 » Reconocer y apropiar los conceptos y directrices que la 
educación ambiental comparte a nivel mundial, nacional y 
local para diseñar estrategias incidentes y acordes con su 
alcance en el marco de la actual crisis socio ambiental.

 » Investigar metodologías y lecciones aprendidas en el mar-
co de la educación ambiental con el fin de tener puntos 
de partida para proyectar, comenzar, fortalecer e innovar 
procesos socioeducativos significativos, en marco de las 
acciones a favor de la mitigación y adaptación al cambio 
climático.
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 » Establecer procesos de educación ambiental integrales y parti-
cipativos continuos y a largo plazo, no se podrá tener cambio y 
resultados positivos en el territorio si se realiza bajo las carac-
terísticas de un activismo.

 » Fundamentar procesos de educación ambiental bajo los enfo-
ques de la investigación acción participación (IAP) o de la inves-
tigación acción (IA), que rompen la noción de realizar interven-
ciones en el territorio que solo se quedan en el diagnóstico sin 
llegar a la materialización de acciones y hechos para cambiar 
las realidades ambientales intervenidas.
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