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RESUMEN 

LOS DESAFÎOS DE LA POLÎTICA PUB LI CA DE EDUCACION AMBlENT AL EN 
RELACION AL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION EN COLOMBIA 

El analisis de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental de Colombia se realiza con 
el objetivo de identificar sus oportunidades, sus desafios y sus posibles limites frente a 
las concepciones y practicas relativas al .. desarrouo·· y la ··participacion··. Con el fin de 
contextualizar este analisis, se toma en cuenta el conjunto del marco normativo nacional 
y documentas antecesores de la version final de la Politica. 

La Politica Nacional de Educaci6n Ambiental fue aprobada por el Consejo Nacional 
Ambiental en 2002 y creada en el contexto del marco legislativo de los afios 90, el cual 
también dio inicio al Programa de Educacion ambiental en 1991. Este programa 
propuso incluir sistematicarnente la dimension arnbiental en los sectores formales e 
informales. Uno de sus objetivos generales fue ··formular estrategias que pennitan 
incorporar la Educacion ambiental como eje transversal en los planes y prograrnas que 
se generen en el sector arnbiental, como en el sector educativo·· (Ministerio de 
Educacion Nacional - MEN, 2002:14). Igualmente, en esta época se acentuo de una 
parte, las corrientes del neoliberalismo y oposiciones de los diferentes movimientos 
ciudadanos populares y de otra parte, se forjaron las politicas publicas an1bientales. En 
este contexto, la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental es un ejemplo de esfuerzos 
para favorecer la transformacion cultural arnbiental, en medio del gran desafio que 
representa el conflicto armado y socio-politico interno que se vive en el pais. 

Esta investigacion de tipo interpretativa se centra en un analisis de la Politica Nacional 
de Educaci6n Ambiental de Colombia, a la luz de referentes teoricos pertinentes para su 
interpretacion. El analisis muestra que dicha politica adopta la propuesta del desarrollo 
sostenible como fundamento, invitando todavia a las comunidades a una reflexion 
ctitica y sistémica del mismo, particularn1ente en lo que concierne su contextualizacion 
en el tetTitorio, con su espacio-tiempo especifico. En esta politica, la participacion se 
convierte en un elemento clave para at1icular cada una de las estrategias a nivel 
educativo, arnbiental y comunitario, y es presentada como principal mecatlismo de 
movilizacion ciudadana. 

Finalmente, se recomienda fortalecer una reflexion integral e intersectorial de estas 
concepciones pilares de la gestion ambiental que son el desarrollo y la participacion. 
Esto, en funcion de una vision sistémica para favorecer la construccion de soluciones a 
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los problemas ambientales, que sean realmente apropiadas para los contextos y que 
tengan en cuenta la diversidad cultural de Colombia. 

PALABRAS CLAVES: politicas publicas, educaci6n ambiental , desarrollo, 
participaci6n, desarrollo sostenible. 



RÉSUMÉ 

LES DÉFIS DE LA POLITIQUE PUBLIQUE 
D'ÉDUCATION RELATIVE À L'ENVIRONNEMENT 

AU REGARD DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PARTICIPATION 
EN COLOMBIE 

XIV 

Cette analyse de la Politique nationale d 'Éducation relative à l 'environnement de 
Colombie vise à en identifier les apports, les défis et les éventuelles limites face aux 
conceptions et pratiques relatives aux enjeux du « développement » et de la 
«participation ». Cette analyse prend en compte le contexte global du cadre normatif 
national. 

La Politique nationale d 'Éducation relative à l 'environnement a été approuvée par le 
Conseil national environnemental en 2002. Cette Politique fut créée dans le contexte du 
cadre législatif des années 90. Elle s' appuie sur les acquis du Programme d'Éducation 
relative à l' environnement qui a vu le jour en 1991 , à l' initiative du ministère de 
l'Éducation nationale, et qui vise l ' inclusion systématique de la dimension 
environnementale dans les secteurs formels et non formels . Un des objectifs généraux 
de la Politique est de « formuler des stratégies permettant d' incorporer 1' éducation 
relative à l'environnement en tant qu'axe transversal des plans, programmes et autres 
initiatives politiques dans le domaine de l 'environnement et de l ' éducation »(Ministère 
de l'Éducation Nationale - MEN, 2002: 14). Il faut noter qu' à cette même époque, on 
assistait à la montée du néolibéralisme et à l' opposition de différents mouvements 
citoyens populaires face aux politiques de mondialisation. C'est à ce moment également 
qu'ont été développées les politiques publiques en matière d' environnement. Dans ce 
contexte, la Politique nationale d 'Éducation relative à l 'environnement de Colombie 
renforce les efforts déployés en faveur de la transformation sociale fondée sur une 
culture environnementale. Elle se déploie par ailleurs à travers le grand défi que pose le 
conflit armé et sociopolitique interne qui agite le pays. 

L' approche méthodologique de cette recherche interprétative est centrée sur une analyse 
qualitative de la Politique nationale d 'Éducation relative à l 'environnement de 
Colombie, à la lumière de références théoriques pertinentes à son interprétation . 
L' analyse montre que cette Politique s' appuie sur le concept du développement durable, 
tout en invitant à une réflexion critique sur un tel développement en fonction des réalités 
spatiales et temporelles propres au territoire de chaque communauté. Pour ce qui est de 
la conception de la participation, celle-ci devient un élément clé pour 1' articulation de 
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chacune des stratégies au ruveau éducatif, environnemental et communautaire, et elle est 
présentée comme le principal processus de mobilisation sociale. 

Finalement, il est recommandé de poursuivre la réflexion intégrale et intersectorielle sur 
les concepts fondamentaux de la gestion environnementale, soit le développement et la 
participation. Cela, en fonction d'une vision systémique, de façon à favoriser la mise en 
œuvre de solutions aux problèmes environnementaux qui soient appropriées au regard 
des différents contextes et qui tiennent compte de la diversité culturelle de Colombie. 

MOTS-CLÉS: politiques publiques, éducation relative à 1 'environnement, 
développement, patticipation. 



INTRODUCCION 

Este trabajo de investigacion parte de la paradoja en la gestion ambiental del pais 

como problematica, pues frente a la institucionalizacion de la Educacion ambiental y 

sus estrategias dirigidas hacia el cambio cultural, se oponen discursos y practicas 

ambientales débiles, posibilitando intereses particulares bajo la tendencia recurcista 

del medio an1biente como patrimonio, sin que el Estado tenga las herramientas 

juridicas para protegerlo. 

Los procesos democraticos son indispensables en los Estados de derecho, bien sea 

para sustentar el modelo de desarrollo acogido o transformarlo, a través de decisiones 

tomadas por la ciudadania. La participacion es el eje de dichos procesos y ha sido 

cada vez mas visibilizada en las politicas publicas. Es el caso de la Politica Nacional 

de Educaci6n Ambiental de Colombia, donde se ilustra la relacion del ambiente con 

el desarrollo y la participacion como eje para los procesos educativo ambientales. La 

Politica enfrenta el desafio de la educaci6n como proceso critico para el individuo y 

las transformaciones culturales, que concieme la relacion con si mismo, con el otro y 

con el ambiente, evocando la responsabilidad que tiene cada uno como persona y 

como parte de una colectividad en el medio donde vive, es decir su rol en la gestion 

ambiental. 

Las propuestas nacionales dependen esencialmente de la concepcion de desarrollo 

que fundan1entan los discursos y la practica Estatal, de los tipos de participacion 

incentivados para aportar al desarrollo o transformarlo, y de la respectiva adaptacion 

de las concepciones del desarrollo y la participacion en los territorios. Entonces, al 

caracterizar estas concepciones en el discurso de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental, se comprendera la vision de sociedad y su relacion con el ambiente que 

propone, constituyendo a su vez el marco y los desafios para una educacion 

am bi entai. 
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En ese sentido, esta investigacion responde al interés de identificar los retos que tiene 

Colombia en la construccion e implementacion de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental, teniendo en cuenta dos concepciones pilares para la gestion ambiental: el 

desarrollo y la participacion. Analizar el marco normativo de los afios 90 y los 

documentas antecesores de la version fmal de la Politica, permite contextualizar las 

concepcwnes e identificar mejor las oportunidades vigentes en el discurso de la 

m1sma. 

Para responder a este interés, se plantearon los siguientes objetivos desde las 

categorias asumidas como educacion ambiental, el desarrollo y la participacion: 

caracterizar la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental de Colombia; identificar las 

oportunidades, los desafios, los posibles limites de dicha politica; evidenciar los 

aportes del analisis como sugerencias para la elaboracion de politicas publicas de 

educacion ambiental en América Latina, en lo concemiente a la vision del desarrollo 

y la dimension participativa. 

El primer capitulo aborda la problematica asociada a la educacion ambiental y su 

relacion con los conceptos de desarrollo y participacion, hacienda énfasis en la 

paradoja ambiental que se presenta en Colombia, es decir, una Educacion ambiental 

en proceso constante de institucionalizacion que contrasta con una practica ambiental 

débil en el pais, atribuida en gran parte al modelo de desarrollo neoliberal que limita 

los procesos participativos. 

El segundo capitula aborda el marco teorico que soporta el analisis de la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental, exarninando los conceptos de educacion 

ambiental, participacion y desarrollo, por ser los fundamentos sobre los cuales se 

sustenta el presente trabajo. 
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En el capitula tercera, abordamos el enfoque cualitativo de esta investigacion, para lo 

cual se toma como base el analisis de los documentas emitidos por el Estado, 

especialmente los formulados por el Ministerio de Educacion N acional. 

En el cumio capitula, se abordan los resultados, tratando en la primera seccion el 

analisis de la politica ambiental de Colombia como marco contextual de la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental en cuanto al desarrollo y la dimension 

participativa. Analizando los documentas, se evidencia la evolucion que ha tenido el 

tema ambiental a partir de la Constitucion Politica de Co lombia de 1991 , la cual abrio 

los mecanismos formales de proteccion del medio ambiente, incluyendo la educacion 

y diferentes oportunidades para la dimension participativa en la gestion ambiental. La 

Constitucion sostiene en diversos articulas la necesidad de una educacion 

contextualizada. 

En el analisis de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental y de los documentas 

que la antecedieron, se describe su proceso de surgimiento y las lineas directrices 

respecta al desarrollo y a la dimension participativa, como también las estrategias 

fundamentales de los linearnientos de la politica presentada por Torres (1998: 24-26), 

las cuales incluyen entre otros la coordinacion intersectorial e interinstitucional, la· 

integracion de la dimension ambiental en la educacion formai y no formai, y la 

participacion ciudadana. La interpretacion dada a la Politica demuestra su prioridad 

de Jo local sobre lo global, cercaho a la propuesta de Fals Borda (2007) sobre 

glocalizacion. Ademas, la Politica resalta una pedagogfa contextualizada que se 

considera bioregionalista. En este sentido, la concepcion de desarrollo sostenible 

interpretada desde la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, se gufa por la 

contextualizacion en el espacio-tiempo y la vigencia-permanencia de los 

componentes del sistema ambiental. 
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Otras VISIOnes, la sistémica e interdisciplinaria se proponen en la Politica como 

henamientas necesarias para dialogar sobre una problematica ambiental, su 

complejidad asi lo requiere. También, se caracteriza en la Politica, el roi del docente 

como agente de transformaciones en su institucion y comunidad. 

Finalizando la seccion, se disciernen las oportunidades, limites y desafios de la vision 

adoptada del desanollo, de la integracion de la dimension participativa y de la 

relacion entre las dos en la politica. 

El capitulo quinto concierne la discusion de los resultados. Las convergencias y 

divergencias entre los diferentes programas relacionados al ambiente se caracterizan 

por la concepcion del desarrollo relacionada a la politica economica de la Locomotra 

minera, liderada por el Gobierno Santos, bajo la cual prevalece el crecimiento 

economico sobre otros sectores. Este modelo de desanollo ha generado tensiones 

entre la practica educativa ambiental, los niveles de participacion alcanzados y las 

alternativas propuestas por otros modelos de desanollo que se propongan desde la 

gestion ambiental. Sin embargo, es clara la posicion de la Politica Nacional de 

Educaci6n ambiental, al contemplar la dimension participativa como eje para 

considerar los diversos modos de vida y de desarrollo en las localidades, siendo 

también un proceso de autogestion y autonomia decidido por los actores en los 

territorios, cercano a la propuesta de ecodesanollo descrita por Sachs ( 1981: 15). 

En la ultima seccion sobre perspectivas y recomendaciones, se presentan los aportes 

del analisis como sugerencias para la elaboracion de politicas publicas de educacion 

ambiental en América Latina en lo concerniente a la vision del desanollo y de la 

dimension participativa. Se resalta una recomendacion relativa al fortalecimiento de 

una reflexion integral e intersectorial de las concepciones pilares de la gestion 

ambiental: el desarrollo y la participacion. 



CAPITULO I 

PROBLEMATICA DE LA EDUCACION AMBlENT AL FRENTE A LOS 
DESAFIOS DEL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION 

Abordar la problematica de la Educaci6n Ambiental en Colombia en relaci6n con los 

asuntos del desarrollo y la participaci6n, requiere inicialmente abordar el contexto 

global internacional en relaci6n con este tema y luego analizar la situaci6n macro

regional en América Latina. Lo anterior permite una mayor comprensi6n de la 

problematica presente en Colombia, caracterizada por la paradoja entre una propuesta 

nacional de educaci6n ambiental transformadora, dim1mica y activa, frente a una 

practica ambiental del Estado y determinados sectores productivos del pais, cuyos 

fines e intereses poco favorecen el bienestar comun. En relaci6n con esta 

problematica, se logran definir la meta y los objetivos de la presente investigaci6n. 

1.1 El contexto del desarrollo internacional de la educaci6n ambiental y su 
incidencia en América Latina 

Una de las primeras acciones internacionales en relaci6n con la Educaci6n ambiental 

tuvo lugar en 1975, con el Seminario internacional de Educaci6n ambiental celebrado 

en Belgrado por la UNESCO y el PNUMA, que dio origen a La Carla de Belgrado, 

donde se sefiala la importancia de un género de crecimiento econ6mico que no genere 

afectaciones sobre la poblaci6n y no deteriore de ninguna forma su medio ni sus 

condiciones de vida (UNESCO, 1975: 1). El mismo documento, sefiala que los 

sistemas educativos son el nucleo para una nueva ética del desarrollo y del nuevo 

orden econ6mico mundial. La participaci6n ha sido presentada como uno de los 

objetivos de la Educaci6n ambiental: ··ayudar a las personas y a los grupos sociales a 

desarrollar el sentido de la responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente 

necesidad de prestar atenci6n a los prob1emas del medio ambiente para asegurar que 
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se tomen medidas adecuadas en el cuidado del mismo·· (UNESCO, 1975: 4). Con 

dicho Seminario surge el Programa Internacional de Educaci6n ambiental, que 

comprende siete fases (ver un resumen de las mismas en el Anexo A). 

En 1977, la Conferencia Intergubernamental sobre Educaci6n ambiental de Tbilisi, 

liderada por la Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO, 1977: 4), pone en evidencia los problemas ambientales 

engloban los problemas del subdesarrollo, tales como la escases de vivienda, malas 

condiciones sanitarias, desnutrici6n y otros males asociados a la pobreza1• 

De igual manera, la Declaraci6n producida en Tiblisi, en el numeral 5° sefiala que 

conviene acordar una atenci6n particular a la comprensi6n de las relaciones 

complejas existentes entre el desarrollo socio-econ6rnico y el mejoramiento del 

ambiente; el nun1eral 7 plantea la necesidad de reconsiderar los modelos de 

crecimiento y desarrollo. A lo largo del documento, la UNESCO (1977) considera 

como inseparable la relaci6n entre ambiente y desarrollo, se presenta una mayor 

evoluci6n del concepto de ambiente, antes limitado a los aspectos fisicos y 

biol6gicos, ahora englobando el ambiente social, econ6mico y tecnol6gico, creado 

por el hombre. 

De acuerdo a lo anterior, la recomendaci6n ideal es ampliar las posibilidades de 

participaci6n democratica en la elaboraci6n e implementaci6n de programas de 

educaci6n ambiental, ya que a través de ésta se puede estimular la participaci6n 

activa y enfrentar los problemas del ambiente de una mejor forma . . 

En 1987, el Congreso Internacional de Educaci6n y Formaci6n sobre el Medio 

An1biente en Moscu, plantea la meta del desanollo sostenible, situando la Educaci6n 

ambiental en esta nueva perspectiva, expresando: .. concierne a la educaci6n y a la 

1 Este enfoque se encuentra determinado por una concepci6n del desarrollo culturalmente. Orientada 
en el pensamiento del accidente del Nor Occidental. 
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formaci6n, medios fundamentales de integraci6n y de cambio social y cultural el 

encarar los objetivos en una perspectiva de desarrollo sostenible para todos los 

pueblos·· (UNESCO, 1987). 

Uno de los ejes centrales en este congreso, es sin duda la participaci6n de las 

comunidades, ya que les concede un pape! protag6nico en la resoluci6n de los 

problemas ambientales presentes en la region. Dicha participaci6n posibilita un 

proceso de aprendizaje (te6rico- pnictico) que les permite tomar conciencia de las 

problematicas ambientales y contribuir a resolverlas. 

Otro acontecimiento importante de destacar, es la séptima fase del Programa 

Internacional de Educaci6n ambiental (PIEA) a principios de los 90 en el que se 

propane la producci6n de estrategias nacionales de educaci6n ambiental. Sin 

embargo, este programa sufre un traspié por los innun1erables obstaculos de paises 

cuyas estrategias de Educaci6n ambiental, eran expresadas en los marcos rigidos de la 

escuela tradicional, lo que provoca su desaparici6n. 

Iras la celebraci6n de la ··conferencia internacional sobre medio ambiente y 

sociedad: educaci6n y sensibilizaci6n para la sostenibilidad··, desarrollada en Grecia 

(1997), se continua labrando el camino para la sostenibilidad an1biental, como 

resultado de talleres regionales e internacionales a nivel mundial. 

Tai como Jo subrayan Orellana y Fauteux (2002), la noci6n de educaci6n para el 

desarrollo sostenible dio un giro importante en la educaci6n ambiental, en adelante 

ésta es considerada en la perspectiva de la educaci6n para un futuro viable, como 

apelaci6n transitoria hacia la educaci6n para el desarrollo sostenible. 

Sobre el desarrollo sostenible, la Conferencia en menci6n sefiala en el numeral 12 que 

la sostenibilidad debe ser abordada, seglin una aproximaci6n holistica, 

interdisciplinaria, en la cual las instituciones dialogan y con-construyen conservando 
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cada una su identidad propia. Pese a estos avances, resulta extrafio que el tema de la 

participacion no haya sido tomado en cuenta en el documento final. 

Diez afios después de Grecia, se encuentra la Cuarta Conferencia lnternacional en 

Educacion ambiental, celebrada en Ahmedabad, lndia (2007) Llamado a la acci6n, 

la educaci6n por la vida: la vida por la educaci6n, en este pais del hemisferio Sur 

resalta la vision de tomar el ambiente y el desarrollo como elementos de la calidad de 

vida. 

Esta Conferencia se caracterizo por utilizar los dos conceptos de Educaci6n ambiental 

(EA) y Educaci6n para el Desarrollo Sostenible (EDS), manteniendo su respecto al 

primero y como apoyo fundan1ental de segundo, haciendo énfasis en la importancia 

de considerar la crisis ambiental como producto de modelos de vida y estilo de vida 

insostenibles. A su vez, se observa que la participacion no es nombrada en el 

documenta final. 

Por ultimo, en 2009 la declaraci6n de la ··conferencia mundial de la educacion para el 

desarrollo sostenible··, celebrada en Bonn (Alemania), pone en consideraci6n la crisis 

causada por practicas del desarrollo economico no sostenible, basada en la obtencion 

de beneficias a corto plazo. Dicha conferencia, sefialo que las consecuencias del 

modelo difieren de una region a otra, entre paises desarrollados y subdesarrollados. 

Adicional a esto, el desarrollo sostenible es considerado un tema transversal para 

todas las disciplinas y sectores. La declaraci6n resalta los desafios provienen de 

valores que han creado sociedades insostenibles e indica la importancia de fundar la 

Educacion ambiental sobre ·politicas y medidas legislativas que sea consideradas 

como politicas de renovaci6n y de desarrollo de la educaci6n ··(UNESCO, 2009: 7). 

Seglin Sauvé (20 12), la Declaraci6n de B01m legitima la importancia de la EDS para 

el desarrollo econ6mico y plantea la EDS como propuesta universal. 
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La participacion es principalmente nombrada como instrumenta de 

institucionalizacion de la educacion para el desarrollo sostenible. Solo en el numeral 

15.k se sefiala de manera directa la participacion ciudadana: ··dar realce a la 

importante contribucion y la funcion fundamental que cumple la sociedad civil en el 

estimulo del debate y la participacion publica, y emprender iniciativa en materia de 

EDS. Examinar la manera de fomentar su participacion y compromiso··. 

Respecto a estos eventos internacionales, la investigacion realizada por Sauvé, 

Berryman y Brunelle (2006), caracteriza las tendencias en lo referente a Desarrollo y 

Educacion ambiental; 29 documentas producidos por la UNESCO y otras entidades 

de la ONU entre los anos 197 5 - 1997, presentan w1a vision economicista impulsada 

por los organismos multilaterales y que se encuentra acorde con el nuevo modelo 

neoliberal. 

1.2 Recorrido historico y situacion de la Educacion ambiental en América 
Latina y el Caribe 

En relacion con la historia de la Educacion ambiental en América Latina, tuvo su 

inicio solo una década después de la Conferencia de Estocolmo (1972), la cual fue 

vista como una amenaza a los intereses economicos y descontextualizados de la 

realidad de América Latina (Gaudiano, 2001). 

Esta actitud propicia el desarrollo de propuestas regionales de Educacion ambiental 

distintas a las internacionales, tai como lo muestran los estudios de Gonzalez (1999), 

Eshenheguen (2007), Orellana y Fauteux (2002), quienes sefialan la importancia de la 

educacion en los anos 70, siendo significativa la influencia de Paulo Freire, Jean 

Piaget, la teoria critica de Frankfurt y los movimientos estudiantiles. 

Para aclarar la posicion de América Latina frente a estas nuevas politicas 

internacionales, es importante resaltar que el Programa de las Naciones Unidas para 
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el medio Ambiente (PNUMA), convoc6 en el afio de 1974 (Cocoyoc, México) al 

Seminario sobre ··Modeles de utilizaci6n de recursos naturales, medio ambiente y 

estrategias de desarrollo··, en el que se critic6 directamente los modeles dominantes 

de desarrollo y se consider6 la problematica ambiental como un asunto 

socioecon6mico, cultural y politico. El concepto de ecodesarrollo, presentado en el 

seminario, no fue considerado por el PNUMA, siendo juzgado como demasiado 

explicite de la dimension ecol6gica del desarrollo (Gaudiano, 2001). 

Posteriormente, en 1976 se celebr6 en Chosica (Peru) ··El Taller Subregional de 

Educaci6n ambiental para la ensefianza secundaria··, dejando en claro que el origen de 

la problematica ambiental de los paises desarrollados se encuentra determinado por el 

consumismo y derroche frente a los paises en desarrollo, caracterizados por la 

insatisfacci6n de necesidades basicas. 

La propuesta de Chosica fue importante porque plante6 la interdisciplinariedad y 

transversalidad del ambiente y la educaci6n ambiental, no obstante al llegar a su 

aplicaci6n, se encontr6 con la rigidez curricular, desconexi6n con la realidad local y 

ausencia de legislaci6n en educaci6n ambiental, que se fue agravando en los afios 90 

con el dominic de la racionalidad economicista y el instrumentalisme de la 

globalizaci6n. Tal situaci6n dio lugar a una mayor insistencia en proyectos reales de 

educaci6n an1biental en 1992, que fue impulsada con "La Movilizaci6n de Rio··, la 

cual fortaleci6 la creaci6n de programas de educaci6n ambiental nacionales para 

incluir este campo en el medio formai, no formal e informai; también se logra 

reforzar la sistematizaci6n de experiencias educativas ambientales y el intercambio de 

las mismas entre educadores ambientales. 

De otro lado, en 1994 se celebr6 en Santiago de Chile el ··seminario Taller Regional 

sobre Educaci6n e Informaci6n en Medio Ambiente Poblaci6n y Desarrollo Hun1ano 

Sustentable·· impulsado por la UNESCO, promoviendo el desplazan1iento del termine 

de educaci6n ambiental a educaci6n para el desarrollo sostenible. En 1997, durante 
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el .. II Congreso lberoamericano de Educaci6n ambientar· que tuvo lugar en 

Tlaquepaque (México), se dio el debate sobre la situaci6n de la educaci6n para el 

desarrollo sostenible, para un futuro sostenible (Arcos et al. 2005). 

En 2005-2014, Gonzalez y Puente (2011: 83) evaluaron los ··efectos regionales del 

Plan de aplicaci6n internacional del Decenio de la Educaci6n para el Desarrollo 

Sustentable·· tomando como base el anàlisis de nueve pafses participantes. Se observ6 

la presencia de enfoques que no logran trascender y se quedan en visiones limitadas 

frente a la problematica ambiental. Los autores subrayan que estas visiones se 

encuentran ajustadas a propuestas o politicas ajenas al contexto de América Latina, 

donde prevalecen condiciones de severas carencias. 

Luego de cuarenta afios de educaci6n ambiental, se observan falencias en las 

concepciones adoptadas por ambientalistas, educadores, Estado, etc., relacionadas 

con el contexto de Arnérica Latina, las cuales requieren una mayor reflexion para 

argumentar su pertinencia en este contexto y proponer otros modelos. 

Gracias a las tendencias epistemol6gicas y resistencias de las luchas sociales de 

América Latina y su memoria iniciadas con los movimientos reivindicadores de los 

afios 60 y 70, se da origen a la educaci6n popular y al pensamiento ambiental 

latinoamericano con su epistemologia ambiental (Lander, 2013). En este sentido, es 

importante resaltar la oportunidad que tiene Arnérica Latina para la construcci6n de 

propuestas en materia de desarrollo, con relaci6n al ambiente y de educaci6n, acorde 

con su realidad social. 

Las sefiales de un renacimiento general de los movimientos de resistencia a los 
procesos de globalizaci6n neoliberal , por su incapacidad de resolver, como hace 
un siglo la cuesti6n social, debera permitir, a mediano o largo plazo, inventar 
politicas publicas que reinyecten sentido en las acciones publicas, que permiten 
una recuperaci6n de la justicia. (Roth, 2003: 8) 
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A pesar de la coyuntura ambiental internacional , Colombia ha logrado ser un faro 

para la institucionalizacion de la Educacion ambiental, aun cuando se ve confrontada 

con la paradoja de ser un pais en el que es evidente una practica ambiental malograda 

tal como se analizara mas adelante. Es precisa abordar esta paradoja desde el 

contexto neoliberal y del desarrollo en Arnérica Latina. 

1.2.1 Una mirada Socio hist6rica del concepto de desarrollo y su influencia en la 
educaci6n ambiental de América Latina 

En relacion con el desarrollo en América Latina, vale decir que ésta ha enfrentado 

noventa ai'ios de modelos economicos occidentales donde .. el ambiente seguia 

teniendo el papel de materia prima y la vision de resolver los problemas ambientales 

con tecnologia.. (Gudynas, 2002). Esta vision ha causado las crisis ambientales, 

colocando en duda la continuidad de un modelo que persiste en dominar la naturaleza 

y en tener las soluciones a cualquier problema con el conocimiento cientifico, es decir 

solucionar con modernidad los problemas causados por ésta misma. Desde esta 

perspectiva, De Sousa Santos (2002) insiste en la necesidad de tomar conciencia de 

esa disyuncion para reinventar la emancipacion social, la cual fortaleceria la 

construccion de modos de vida coherentes con las identidades de Arnérica Latina y 

alternativas al desarrollo dominante. 

Para los ai'ios 80 ' s, entra en auge el neoliberalismo, con la crisis de la deuda externa 

en Arnérica Latina, el ajuste estructural del Consenso de Washington aliado al Fondo 

Monetario Internacional y el Banco mundial, declarando el mercado como el 

operador para la asignacion de recursos (Garza y Gaudiano, 2010: 27). Esta década se 

caracteriza por la inequidad y concentracion de riquezas en monopolios, pero también 

por el roi fundamental de los acadérnicos que intervinieron en la redefmicion de 

politicas, los movimientos de izquierda contestatarios, fundamentados en la 

participacion popular permitieron la deliberacion publica sobre los modos de 

desarrollo .. (Aravena et al. 2011: 236). 
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Estos cambios sociales, fortalecieron el movimiento del Pensamiento Ambiental 

Latinoamericano, con su nueva episteme, criticas y alternativas frente a los modelos 

dominantes de desarrollo, el cual es considerado un fundamento en las concepciones 

de ambiente, desarrollo y participaci6n de la escuela posmoderna y de propuestas 

como la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. 

Los procesos de luchas sociales vividos en América Latina se han caracterizado por 

una re-significacion de la naturaleza y del desarrollo capitalista. En Colombia, existe 

el ejemplo de las poblaciones afrodescendientes quienes se organizaron para 

reivindicar su territorio (Fals- Borda, 2007; Leff, 2007), como también los indigenas 

con sus perspectivas del territorio diferentes de las concebidas por el Estado 

regularmente. Estos procesos tuvieron su representacion en el Forum de ONG y 

Movimientos sociales en 2007, en el que sucedio un gran volcamiento hacia las 

propuestas incluyentes y complejas resaltando relaciones entre lo local, nacional y 

global, hacia concepciones en lo llamado por Leff et al. (2007) como la racionalidad 

ambiental. 

Bajo esta problematica, a continuacion se aborda de manera concreta las 

contradicciones o tensiones entre las politicas publicas asumidas por el Estado, pues 

desde lo educativo se ha construido una propuesta ambiental para la transfom1acion 

cultural, desde la practica ambiental se evidencia una gestion ambiental débil que 

impide avanzar de forma integral en la proteccion de los recursos y de las poblaciones 

del pais. 

A nivel mw1dial, se destaca que el tema medioambiental ocupa un lugar 

preponderante en la politica de los diferentes Estados y organismos internacionales2, 

quienes desde diversas opticas e intereses, ven la urgencia de implementar medidas 

que contribuyan a una mejora de la situacion ambiental que vive el mundo en general, 

2 Dentro de estos organismos se pueden identificar la ONU , el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional , el Banco Tnteramericano de Desarroi Jo, etc. 
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siendo la Educaci6n ambiental uno de los elementos mas apropiados para desarrollar 

dicha tarea. 

En este sentido, las principales cumbres ambientales desarrolladas por organismos 

nacionales e internacionales, impulsaron entre otros ternas, la educaci6n ambientaP. 

Estas cumbres reflejaron diversas posturas, conforme al contexte hist6rico en el que 

se realizaron. En la primera cumbre (1977)4
, se evidenci6 una postura instrumental y 

tecnocratica que ··pone la educaci6n ambiental al servicio de una concepci6n de la 

sociedad y del medio ambiente que ignora las causas ultimas de la problematica 

ambientar (Eschenhagen, 2007: 73). Para esta autora, estas acciones internacionales 

conjuntas, pese a sus esfuerzos te6ricos, dejan entrever que subyace un sesgo 

tecnol6gico y gerencialista que afecta de forma drastica las posibles soluciones 

previstas en el marco de una Educaci6n ambiental coherente. 

En la segunda Cumbre (1987)5, la tendencia de las decisiones estuvo marcada por la 

incidencia del modelo neoliberal, en especial sobre América Latina, lo que ocasion6 

una postura ambiental destacadamente instrumentalista. La tercera Cumbre (1997)6, 

termina siendo cooptada por la racionalidad economicista, propia del proyecto de la 

globalizaci6n neoliberal, lo que signific6 adjudicar valor monetario a todo lo tratado. 

Posteriorn1ente, la Conferencia de desarrollo sostenible Rio+20 (2012) con el 

concepto de la economia verde, la 16gica productivista destructiva logr6 apropiarse de 

forma utilitarista de las criticas ambientalistas y de las preocupaciones con la 

complejidad ecosistémica, para profundizar en la mercantilizaci6n de los bienes 

naturales, lo que afecta el senti do de la Educaci6n an1biental (Andrade, 2013: 19). 

3 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estoco lmo en 1972; la 
Cumbre de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, celebrada en Rio 
de Janeiro en 1 992 ; la Cumbre Mundial sobre e l Desarrollo Sosten ible, celebrada en Johannesburgo en 
2002 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio+20 en2012. 
4 Conferencia Intergubernamental sobre Educaci6n relativa al Medio Ambiente, realizada en Tbi li ssi , 
Georgia ex URSS. 
5 Congreso Internacional de Educaci6n y Formaci6n sobre el Medio Ambiente, realizada en Moscu. 
6 Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente y Sociedad: Educaci6n y Sensibilizaci6n para la 
Sostenibilidad en Thesaloniki (Grecia). 

i 
---~-----J 
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Para un recorrido socio-hist6rico de estas declaraciones sobre la Educaci6n 

ambiental, autores como Eshenheguen (2007) y Orellana (2002) aportan un paisaje 

contextualizado de esos encuentros internacionales en las épocas y situaciones 

mundiales (ver Anexo A). 

Segûn L6pez (2011), estas declaraciones también han sido influenciadas por la 

doctrina global del crecimiento econ6mico como otros sectores de la sociedad; a lo 

anterior, se suma que la gran debilidad de la educaci6n esta en los propios discursos 

de la UNESC07, el cual adolece de una .. pobreza genética .. , significa que ninguno 

cuestiona o pone en duda los principios relacionados con la productividad, recursos 

humanos, rendimiento, competitividad y excelencia, de al1i que exista la tendencia a 

ser rechazados (Petrella, 2001 :6). 

En este camino de esfuerzos, donde es evidente el fracaso de tales declaraciones, 

Bingham, Nabatchi y O'Leary (2005) lo atribuyen a la falta de una entidad unica con 

autoridad juridica para comprometerse en su monitoreo y fortalecirniento. 

Sin embargo, es importante sefialar lo dicho en la .. Conferencia Mundial de la 

Educaci6n para el Desarrollo Sostenible .. , celebrada en Bonn (Alemania) en 2009, 

donde se sostiene la existencia de una crisis, causada por las malas practicas del 

desarrollo econ6mico, caracterizada por ser insostenible y cuyo fundamento se 

encuentra en beneficias particulares a corto plazo, lo que implica una exclusion de la 

participaci6n de la comunidad en las decisiones de trascertdencia para el desarrollo. 

De acuerdo a dicha conferencia, ·1os desafios provienen de valores que han creado 

sociedades insostenibles; los problemas estan vinculados entre si y su soluci6n exige 

un compromiso politico mas enérgico y una acci6n decidida .. (UNESCO, 2009: 1). 

Tal como se sefiala, existen unos desafios que exigen compromisos politicos, los 

cuales no se pueden establecer con la ûnica participaci6n del Estado, sino que 

7 En particular los discursos de .. La educaci6n encierra un tesoro .. de 1996 y .. Educaci6n para todos . 
Logrando el Objetivo .. , Paris, 1996. 
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reqmeren ser compartidos con la poblacion en general. En este sentido, Sauvé y 

Brunelle (2006) plantean que la problematica mundial de la educaci6n ambiental 

también enfrenta el desafio de su institucionalizacion, puesto que se ve sometida a 

dos alternativas; en la primera, se plantea como una estrategia clave en los términos 

establecidos por la Carta de Belgrado (UNESCO, 1976), respecta a la necesidad de 

orientar la educaci6n ambiental hacia el desarrollo y crecimiento desde un punto de 

vista sostenible. En la segunda, la institucionalizacion ha sido vista de igual manera 

como un problema ya que se enfoca como una estrategia de arriba hacia abajo, que 

acarrea entre otras cosas un isomorfismo culturalmente ciego, apoyo incuestionable a 

determinados pensamientos y obras, por el hecho de no ofrecer alternativas concretas, 

practicas, tal como es comentado por estos autores de la siguiente forma: 

La educacion generalmente es vista como un instrumenta para alcanzar metas 
predeterminadas que suelen rondar al "desarrollo", mas que como procesos 
emancipadores o practica endogena. 
El medio ambiente es concebido como fuente de recursos y asociado con 
diversos problemas de gestion en la administracion de recursos. Se opaca la 
idea de un mundo viviente con valor intrinseco. 
El desarrollo es un credo. Generalmente esta mal definido o se asocia 
principalmente con un crecimiento economico sostenido, como primera 
condicion para cualquier desarrollo humano. 
La educacion an1biental, es considerada esencialmente una herramienta de 
solucion de problemas y gestion en la administracion del medio ambiente para 
garantizar el desarrollo sostenible marcadamente a través de las ciencias, la 
tecnologia y la administracion. (Sauvé y Brunelle, 2006: 76) 

Esta vision de arriba hacia abajo pone de manifiesto el problema de las limitaciones 

que tienen los principales afectados para hacer valer sus derechos, causado no solo 

por la ausencia de las normas, que es posible que existan, sino por un analfabetismo 

ambiental que les impide generar procesos de participacion y Jucha por sus derechos 

fundamentales. 
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1.2.2 La Participacion y su importancia en la educacion ambiental 

La descripcion anterior sobre las tendencias en las concepciones de los problemas 

ambientales y su relacion con el des arro llo en las Cumbres internacionales , visibiliza 

los efectos en la dimension participativa. Al continuar la dominacion del modelo 

economico neoliberalista, la dimension participativa podni ser provista con discursos 

en algunos sectores, pero en la pnictica, los ciudadanos o movimientos sociales que 

divergen con esta economia, seguini siendo la oposicion minoritaria que debe ejercer 

Juchas para legitimar sus derechos fundamentales . Asi, la dimension participativa 

queda como una condicion utilitarista para el neoliberlismo. 

Contrario a lo anterior, la dimension participativa como eje de la transformacion 

cultural, se ha convertido en un desafio para la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental de Colombia, al proponer procesos participativos en la gestion ambiental 

desde la emancipaci6n y el empoderamiento. Una vez los actores se reconocen y 

f011alecen creativamente estas capacidades, se inicia un proceso de transformaci6n 

cultural del ciudadano en la legitimaci6n de sus derechos. 

El caso de América Latina es igualmente complejo, en la medida que las 

caracteristicas socioecon6micas marcan procesos hist6ricos permanentes de 

inequidad, los cuales tienen un reflejo en el campo educativo y su dimension 

participativa, al punto de llegar a agudizarse en algunos paises, en donde es visible la 

ausencia de participaci6n de las comunidades en las decisiones adoptadas (Macedo y 

Salgado, 2007). 

Esta crisis se manifiesta en el modelo neoliberal implementado en la mayoria de los 

paises, lo que supone una dependencia a las prescripciones de los organismos 

multilaterales, especialmente del Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo y el Fondo Monetario Intemacional. Estos organismos exigen la 

aplicaci6n de politicas publicas en todos los ambitos, sin que la poblacion pueda 
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generar mecamsmo de consulta o de participaci6n comunitaria, pues en muchos 

casos, su proceder es contrario a los intereses comunes (Eschenhagen, 2003). En el 

campo ambiental, este problema se evidencia y agudiza alin mas, debido a que las 

empresas multinacionales vienen proyectando su mercado hacia la explotaci6n de los 

recursos naturales y la biodiversidad, lo que acarrea nuevos retos y riesgos para los 

paises ··en desarrollo··, caracterizados por la dependencia a las politicas econ6micas 

del neoliberalismo globalizado: 

Si en el siglo XIX, los colonizadores explotaron el oro, la plata y las tierras a 
través de los monocultivos y en el siglo XX, el capitalismo explot6 el petr6leo 
de éstas tierras. En el nuevo siglo que inicia se explotara la biodiversidad para 
fines lucrativos de las multinacionales, lo cual ya se esta perfilando. América 
Latina se ve obligada a entrar en el juego de la globalizaci6n, en condiciones 
desfavorables, a través del TLC, el ALCA, el Plan Puebla Panama, el Plan 
Colombia, como también a través de los lineamientos dictados por la OMC. 
(Eschenhagen, 2003: 3) 

Las condiciones desfavorables que plantea Eschenhagen resultan de la postura 

dominante de los organismos multilaterales y las multinacionales, quienes tienen 

como prioridad el interés econ6mico. Por lo tanto, cualquier mecanismo que las 

limite, (la participaci6n de la comunidad), se considera contrario al espiritu del 

capitalismo y la libre empresa, de ahi que se encuentran torpedeando 

pem1anentemente cualquier iniciativa estatal que pretenda ponerle limites a sus 

in terese s. 

Este diagn6stico ya habia sido sefialado por Gonzalez (1999) quien planteaba que el 

neoliberalismo, bajo el amparo de la globalizaci6n, ha supuesto un fortalecimiento del 

sistema financiero, dejando al margen aspectas claves en el desarrollo de las 

sociedades, siendo la Educaci6n ambiental uno de los campos mas afectados. 

En posterior investigaci6n, Gonzalez (2000) plantea que la historia de la educaci6n 

ambiental de América Latina se debe mirar desde una 6ptica distinta a la de los paises 
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desarrollados, toda vez que el discurso tiene una optica desde lo periférico y 

contestatario, lo que implica subvertir el orden institucionalizado y en defensa de la 

educacion publica, la cual va de la mano del problema de la Educacion ambiental. 

Este discurso especifico en América Latina, relativo a la Educacion ambiental, ha 

Estado caracterizado por varios elementos como su articulacion con tradiciones 

pedagogicas de diversas indoles, el tema de su institucionalizacion no ha sido 

consistente en la region (Gonzalez, 2007: 429). 

La mirada transformadora de la educacion ambiental en América Latina en medio de 

una situacion de crisis social y economica, ha logrado un movimiento significativo y 

fuerte, relacionado con la Educacion ambiental (Macedo y Salgado, 2007), lo que ha 

permitido crear y promover escenarios de sensibilizacion, anâlisis, un mayor 

conocimiento de la problematica ambiental y el papel ejercido por la educacion para 

mejorar las condiciones en las localidades. 

La participacion de movimientos sociales se ha dado a nivel de instituciones publicas, 

privadas o mixtas, que han incidido de forma positiva en la configuracion de una 

Politica Publica de Educaci6n Ambiental acorde con las realidades de las 

comunidades. 

Esto ha generado algunas inconformidades con la empresa privada y con los mismos 

proyectos estatales, por ejemplo: la locomotora minera del Gobierno de Juan Manuel 

Santos, emprende proyectos productivos en regiones tradicionalmente agricolas y 

ganaderas, sin contar con la opinion y vision de quienes habitan estas regiones. No 

obstante, los movimientos que responden a estos proyectos se han materializado en el 

campo educativo en una serie de encuentros regionales que han permitido orientar el 

tema ambiental: 

América Latina comienza a crear espacios de discusion y fortalecimiento de la 
EA en los ' Congresos Iberoamericanos de Educacion ambiental ' que se han 
seguido realizando hasta el presente y que movilizan a los educadores y dan la 
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oportunidad de intercambio y discusion para la actualizacion y reorientacion de 
la EA. (Macedo y Salgado, 2007: 33) 

Otros estudios sobre diferentes espectros de parte investigadores, desarrolladores de 

politicas de diferentes paises del mundo, han presentado los desafios a los que se 

enfrenta la educacion ambiental y las propuestas internacionales como el Programa 

Internacional de Educacion ambiental (1975-1995) y el Decenio de la Educacion para 

el Desarrollo Sostenible (2004-2014) de la UNESÇO, ya comentadas, para América 

Latina (Barraza, Duque y Rebolledo, 2003 ; Gonzalez, 2000, 2006, Sauvé, 1999, 

2004, Penagos, 2009): 

La problematica que abarca la distancia entre discurso y practica conduce a 

confusion y pérdida de efectividad (Sauvé, 1999); 

La formulacion de iniciativas de educacion ambiental se alimenta desde la 

diversidad del analisis de los contextos particulares. Su connotacion sobre los 

modelos que funcionan en paises y contextos del Hernisferio Norte no son 

necesariamente aplicables, significativos o utiles en el Sur (Duque

Aristizabal, 2003); 

La ausencia de reflexion local de las propuestas internacionales. Las 

percepciones de los jovenes quienes ven los discursos de la UNESCO y de 

otras agencias multinacionales como verdades instituidas sin reconocer que 

muchos de estos discursos han sido colonizados por fuerzas conservadoras y 

por intereses hegemonicos (Quintanilla- Puente y Gonzales- Gaudiano, 2011 ); 

El amplio escenario de posiciones discursivas sobre el tema ambiental da 

cuenta de la variedad de intereses existentes asociados a la gestion ambiental 

y a las politicas publicas (Barraza, Duque y Rebolledo, 2003); 

La educacion para un desarrollo sostenible con un sentido antropocéntrico 

retrocede el avance que se habia logrado en ciertas corrientes de la Educacion 

ambiental (Sauvé, 2004); 
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Estas declaraciones de los organismes internacionales se caracterizan por una 

racionalidad tecnocratica y metas conductistas ignorando asuntos como el 

cambio social, la equidad y la justicia. 

1.3 Una paradoja en Colombia: entre una educaci6n ambiental 
institucionalizada y bien desarrollada, y una practica ambiental publica 
débil 

El caso de la Politica Nacional de Educaci6n ambiental en Colombia, se encuentra 

atravesada por problematicas que lo afectan de forma sustancial, siendo en ese 

sentido la practica publica ambiental, entendida esta como las politicas publicas 

relacionadas con el ejercicio del Estado para la conservaci6n y protecci6n del medio 

ambiente en medio de la economia neoliberal. 

El principal problema se centra en esta paradoja: el Estado tiene, por un lado, una 

postura publica e institucionalizada muy emiquecida educativa y ambientalmente, por 

otro, presenta un politica econ6mica y productiva que afecta sustancialmente el 

manejo sostenible de los recursos naturales, que genera conflicto con las 

comunidades locales, quienes ven seriamente amenazadas sus condiciones de vida. 

Asi mismo, Sauvé y Brunelle (2006) sefialan que el positive avance dado a la 

educaci6n ambiental en Colombia, se debe a un proceso de institucionalizaci6n 

nacional que ha permitido generar una cu/tura ambiental y el desarrollo de un marco 

te6rico y estratégico respecte al tema, que no solo cubre la educaci6n formai sino que 

se emiquece en la educaci6n no formai. Los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES), a través de los cuales se pretende fomentar la educaci6n ambiental en la 

educaci6n formai, incorporan la problematica ambiental local al quehacer de las 

instituciones educativas, teniendo en cuenta su dinamica natural y socio-cultural de 

contexte. En el sector no formai , se propone los proyectos ciudadanos de educaci6n 

ambiental (PROCEDA) liderados por los actores locales frente a las problematicas 
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socio ambientales del contexte inmediato con los mismos principios de los PRAES, 

una mirada sistémica del ambiente con una mirada de responsabilidad ecociudadana. 

En el contexte no formai colombiano también se invita a las comunidades a 
elaborar proyectos de colaboraci6n ambiental (proyectos ciudadanos en 
Educaci6n ambiental: PROCEDA). Preferentemente, am bos tipos de 
proyectos (PRAES8 y PROCEDA9

) se interrelacionan. Finalmente, es 
importante reseîiar el riguroso proceso de investigaci6n participativa a través 
del cual se formul6 la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental colombiana 
y el programa relacionado con ésta. Desde un diagn6stico inicial hasta la 
evaluaci6n y retroinformaci6n continuas, aqui se adopt6 una estrategia 
emanada desde abajo, estrechamente asociada con la preocupaci6n principal 
por la contextualizaci6n y pertinencia social. (Sauvé y Brunelle, 2006:84) 

No obstante este avance sustancial en educaci6n ambiental, se plantean uria serie de 

problematicas que inciden en alguna medida en la forma coma se ha construido el 

proyecto ambiental en Colombia, debido a los constantes conflictos presentados con 

las comwudades locales y con movimientos ambientalistas, quienes vienen actuando 

en la defensa de los recursos y la critica del manejo econ6mico dado por el Estado, 

sobre toda porque se les ha negado el derecho a la participaci6n en las decisiones que 

sin duda, afectan de forma ostensible la calidad de vida. 

En materia de politicas publicas hemos sido colonizados por discursos 
elaborados en contextes politicos, culturales y sociales diferentes, cuyos 
referentes no siempre coinciden con las posibilidades de aplicaci6n de una 
herramienta conceptual y metodol6gica que busca resolver los problemas de 
legitimidad y de eficacia que caracterizan a las democracias en paises donde el 
Estado camo mecanismo de coerci6n politica y de cohesion social alin esta en 
proceso de consolidaci6n (Cuervo, 2009: 14). 

Lo seîialado por este au tor es confirmado por Pérez (20 14 ), qmen a partir de un 

estudio desarrollado por el Instituto CINARA y la ONG Environmental justice atlas 

8 Dicha incorporaci6n tiene el can'lcter transversal e interdisciplinario propio de las necesidades de la 
comprensi6n de la visi6n sistémica del ambiente y de la formaciôn integral , requerida para la 
transformaciôn de las realidades locales, regionales y/o nacionales. 
9 Son los Proyectos ciudadanos de Educaciôn Ambiental orientados a gestionar y realizar acciones 
afirmativas que contribuyan en la soluciôn de los problemas ambientales desde el ambito de la 
Educaciôn Ambiental. 
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(ejalt), muestra coma Colombia es el primer pais en conflictos ecologicos en América 

Latina con un total de 72 disputas, generando una afectacion a 7,9 millones de 

personas (ver Figura 1.1). 

Esta problematica se debe a las politicas de la globalizacion establecida en la region, 

donde el modela neoliberal se impone desde los centres de poder, localizados en los 

organismes fmancieros internacionales, quienes ven a la region como una fuente 

inmensa de recursos naturales sujetos a la industria extractiva, abandonando con ello 

proyectos productivos de mayor significancia para las regiones . 

• . ~ • • 

Figura 1.1 
Mapa de los principales conflictos ambientales en Colombia 

Fuente: Pérez, 2014: 1 

A esta problematica se suman los obstaculos relacionados con la tendencia centralista 

a la administracion de recursos publicos 10
, ausencia o falta de participacion 

representativa, escasa o nula formacion en los mecanismes de participacion. En ese 

10 Esta tendencia centralista se puede observar de forma plena en el manejo de las regalias, las cuales 
pasaron de ser manejadas por los municipios y los departamentos origen de los recursos, para ser 
administrados por un ente central, qui en es el que decide c6mo se distribuiran di chas regalias. 

------ - -------- -----
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sentido se han expresado los organismos de control, cuando advierten que existen 

problemas que impiden que la participaci6n ciudadana sea efectiva: 

Existen tres importantes limitaciones a la efectividad de la participaci6n 
ciudadana y la descentralizaci6n: el bajo capital social asociado al escaso 
sentido de lo publico, el clientelismo con su resultante exclusion social y la 
falta de autonomia territorial. Estos tres elementos tienen en comun el hecho de 
dificultar la obtenci6n de consensos en la vida colectiva del pais precisamente 
porque limitan la participaci6n ciudadana. Los principales estudios efectuados 
en Colombia (en especial los de Sudarsky), muestra un pais con deficientes 
niveles de control social, poca confianza en sus instituciones (de hecho las 
instituciones que inspiran mas confianza son las privadas), una decadente 
participaci6n civica y politica y muy poca solidaridad. (Contraloria Municipal 
de Armenia, 2009: 12) 

V argas (2000), sefiala que a este panorama de be afiadirse las· dificultades presentadas 

en el manejo de los recursos en las regiones, debido a la situaci6n permanente de 

conflicto armado en el territorio colombiano, originada en principio en los afios 50 ' s 

por las guerrillas liberales y conservadoras; en los afios 60 ' s, por las guerrillas de las 

F ARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de 

Liberaci6n Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberaci6n); y en los afios 80 ' s, 

por el narcotrafico y el surgin1iento de las autodefensas de tendencia derechista, las 

cuales se estructuraron bajo las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia 

(AUC). 

El mismo autor, sefiala que la autonomia requerida para la descentralizaci6n ha tenido 

como obstaculo los modos de producci6n y de mercado transformados desde la 

mercantilizaci6n colonial con la que se perdieron las practicas productivas 

comunitarias en los siglos XV, XIX y XX, con la inclusion del sistema global 

eurocentrista como modelo de desarrollo social. 

Desde un contexto internacional, las agendas globalizadas basadas en el modelo Nor

Occidental poco contextualizadas, contribuyeron también al debilitamiento de la 

participaci6n, lo que representa desafios para elaborar la politica publica. Por tanto, 
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estas ultimas, requieren contar con un proyecto solido de educacion ambiental que sin 

duda aporte las herramientas necesarias para fortalecerse, especialmente en lo 

relacionado con la industria extractiva, principal lunar para una pnictica eficiente, 

(Lora, Muii.oz y Rodriguez, 2008). 

La problematica que esta presente a nive! mundial y que afecta de forma directa el 

campo de la Educacion ambiental en Colombia, se puede especificar bajo los 

siguientes aspectos: 

Existe una laxitud al concepto de desarrollo capitalista, el cual se encuentra 

cobijado actualmente bajo el modelo neoliberal, lo que irnplica una posicion 

utilitarista en las declaraciones de los organismos internacionales en el campo 

de la Educacion ambiental; 

Existe una imposicion de modelos socio-econornicos, politicos, culturales y 

ambientales, en algunos casos ajenos a las realidades de paises de América 

Latina que impiden procesos de apropiacion y empoderamiento propios; 

No hay una puesta en practica de las declaraciones internacionales, pues estas 

se han limitado unicamente a un discurso y no son contextualizadas. 

Si se parte de la prernisa que la educacion ambiental como accion politica busca la 

transformacion social, es preciso entonces hacer un examen critico de las iniciativas 

oficiales en esta materia de manera intersectorial, especificamente, con la vision del 

desarrollo que promueve el Estado Colombiano, la practica ambiental publica y la 

importancia otorgada a la dimension participativa en la puesta en marcha de las 

politicas publicas que tienen correspondencia con la educacion y el ambiente. 

Asi mismo, se debe considerar aspectos sustanciales como la logica del Sistema 

Politico, las acciones de los diversos poderes del Estado en relacion con la educacion 

ambiental y el pape! de la sociedad, perrnitiendo con ello tener una mirada integral, 

holistica y critica al campo de la Educacion ambiental. 
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1.4 Meta y objetivos de la investigacion 

Bajo este primer diagn6stico de la problematica de la educaci6n ambiental, la 

presente investigaci6n se propone identificar oportunidades, aportes, limites y 

desafios de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental de Colombia, entorno a las 

concepciones, practicas de desarrollo, participaci6n y la relaci6n entre elias, con el fin 

de promover buenas practicas en duchas politicas en el contexto latinoamericano. En 

este sentido, se plantean los siguientes objetivos en la Tabla 1.1: 

OBJETfVO GENERAL 
1) Caracteri zar la Polit ica Naciona/ de 
Educacion Ambiental de Co lombia en Jo 
concerniente al desarroi/a, la d imension 
par1ic ipativa y la re lac ion entre los dos. 

2) ldentifi car las oportu nidades, los 
desafios, los limites de la po litica en cuanto 
a la vision adoptada del desarro llo y la 
dimension participati va propuesta y su 
re lacion. 

3) Evidencia r los aportes de l analis is como 
sugerencias para la elaboracion de polit icas 
publi cas de educacion ambienta l en América 
Latina en Jo concerni ente a la vis ion de l 
desarroi/a y la dimension partic ipati va. 

Tabla 1.1 

O bj eti vos 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
1.1 Caracteri zar la concepcion de Ed ucacion ambienta l en la 
po litica de Co lombia. 
1.2 Caracteri zar la concepcion adoptada de desarro/lo en la 
po litica de Co lombia. 
1.3 Caracteri zar la concepcion y la importancia de la 
participacion en la po liti ca de Colombia. 
1.4 Caracte ri zar la re lacion entre desarroi/a y participacion 
en la po litica. 

2. 1 Di scernir las posibl es oportunidades, los desafios, los 
limites, de la vision adoptada del desarroi/a en la politica. 
2.2 ldentiti car las posibles oportunidades, los desafios, los 
limites, de la integrac ion de una dimension parti cipativa en 
la Politica Nacional de Educacion A mbiental. 
2.3 Di scernir las posibles oportunidades, los desafios y los 
limites, de la relacion entre la vision de l desarroi/a adoptada 
y la dimensi6n parti c ipati va propuesta. 

Con la formulaci6n de estos objetivos se define con claridad el eJe de la 

investigaci6n. Se presenta a continuaci6n el marco de referencias te6ricas como 

sustenta de nuestro trabajo sobre la Politica Püblica de Educaci6n Ambiental en 

Co lombia. 



CAPÎTULO II 

MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 

En primer lugar, el presente capitula aborda el concepto de politicas publicas en 

Educaci6n ambiental, partiendo de la constataci6n de que tales politicas son 

productos de una construcci6n social dinamica hist6ricamente marcada. Por tanta, se 

adopta la perspectiva critica de la teoria del campo de Pierre Bourdieu, la cual se 

fundamenta en una sociedad detem1inada por un sistema de posiciones 

interrelacionadas en Jas que se establecen alianzas o conflictos que determinan el 

campo de la Politica Pub !ica de la Educaci6n Ambiental. 

[El campo es] un espacio especifico en donde suceden una serie de 
interacciones ( ... )un sistema particular de relaciones objetivas que pueden ser 
de alianza o conflicto, de concurrencia o de cooperaci6n entre posiciones 
diferentes, socialrnente defmidas e instituidas, independientes de la existencia 
fi sica de los agen tes que la ocupan. (Moreno y Ramirez, 2003 : 16) 

En este sentido, el campo objeto del estudio es la educaci6n ambiental coma eJe 

central sobre el cual se establece la dinamica de lucha que libran los diversos agentes, 

quienes buscan imponerse y establecer una relaci6n de dominante- dominados. Bajo 

esta teoria se abordan cada uno de los conceptos y elementos te6ricos que son el 

fundamento del trabajo, coma es la Politica Publica de Educaci6n Ambiental, las 

visiones del desarrollo y participaci6n, buscando con ella tener un corpus te6rico que 

permita analizar el campo de la educaci6n ambiental en Colombia. 

Para el analisis de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, inicialmente se 

tratara el tema del constructo que son fundan1entos del desarrollo de la educaci6n 

ambiental, luego tratar las visiones de desarrollo y de participaci6n ciudadana. 
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2.1 Politicas publicas de Educacion Ambiental 

En consonancia con lo que se ha venido seîialando, las politicas publicas son un 

concepto socialmente construido, lo que implica que su comprension depende del 

contexto historico en el que se pretenda definir y de la vision que tiene el 

investigador. Esto da a entender la complejidad del concepto, pues no solo tiene un 

fundamento ideologico, sino que esta relacionado con la realidad en la cual es 

defini do. 

A esto se suma la tendencia o centro de atencion que los diferentes actores 

institucionales y de la sociedad civil le den a la definicion, pues ésta se puede dar 

frente a la dimension de poder, a la practica y objetivo del Estado, etc. Esto determina 

que la nocion de las politicas publicas sea polisémica y multidisciplinaria, de alli que 

para su comprension es necesario un acercamiento conceptual. Por tanto la presente 

investigacion se enfoca desde la perspectiva de la educacion ambiental. 

Para mayor comprension, Dye (2002), citado por Olavarria (2007: 17), manifiesta que 

una politica publica es cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer. Los 

Estados regulan conflictos en la sociedad y la organizan para enfrentar conflictos con 

otras sociedades ( ... ) Asi, las poli ti cas publicas pueden regular la conducta, organizar 

burocracias, recaudar impuestos y distribuir beneficios, todo a la vez. 

Tan1bién se destaca el aporte de Kraft y Furlong (2004) citados por Olavarria (2007), 

quienes la definen como el curso de accion u omision que toma el Estado como una 

forma para dar respuesta a un determinado nUmero de problemas. En este sentido, 

Salazar (s.f.), plantea que las politicas publicas son las respuestas sucesivas del 

Estado cuando se presentan situaciones problematicas, lo que significa que toda 

politica publica requiere de un sustento basado en un conflicto para que el Estado 

deba intervenir. Esta postura limitaria el accionar del Estado, inhibiéndolo de poder 

actuar cuando las situaciones marchen bien. 
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Desde otra perspectiva, la politica publica es definida por ciertas caracteristicas, 

Olavarria (2007) sefiala: es elaborada en el nombre de lo publico; se inicia y es 

elaborada por el gobierno; tiene la capacidad de ser implementada por actores 

publicos como privados; es loque se intenta hacer por parte del gobierno. 

En esta misma linea se ubica la contribucion de Lahera (2004: 8) quien plantea las 

posibilidades que se dan en las politicas publicas : ··acotar las discusiones politicas , 

diferenciar problemas y soluciones de marrera especifica, precisar las diferencias, 

vincular los ternas a soluciones mas amplias o secuenciales, plantearse esfuerzos 

compartidos y participar de marrera especifica··. En tal sentido, el autor plantea la 

necesidad de que Estado cuente con un amplio marco de accion, con un caracter 

participativo e inclusivo, que permita a los diferentes actores definir el rumbo en la 

dinamica de la sociedad. 

Ahondando w1 poco, Roth (2002), citado por Vélez (20 12), su braya que las poli ti cas 

publicas se inscriben en cuatro elementos basicos: presencia del gobierno, problemas 

percibidos, objetivos claramente definidos y necesidad de un proceso. 

Desde un a perspectiva juridica, V argas ( 1993: 42) define la poli ti ca publica co mo ··el 

resultado de una actividad [decision] de una autoridad investida de poder publico y 

legitimidad gubernamental. Esta decision se puede formalizar en una ley o en una 

norma y de cualquier forma se acoge a un marco legaL 

Al hacer una sintesis sobre lo que se puede entender por politicas publicas, desde la 

perspectiva del desanollo de la educacion ambiental, se encuentran varios elementos 

que son incluyentes a la hora de tener una comprension del concepto: un elemento, 

esta dado por el hecho de ser una accion del Estado que para su vigencia la formaliza 

a través de un mecanismo juridico que le da legitimidad interna o internacional seglin 

el contexto. El otro, es la participacion, lo que significa que la aceptacion y eficiencia 

de una Politica Publica depende de los grados o niveles de participacion que se haya 

---------------------------------------- -
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dado para su creaci6n, sin lo cual se vuelve al mecanismo tradicional de las politicas 

publicas impositivas que no hacen sino generar resistencia. Finalmente, esta acci6n 

del Estado, mediada juridicamente y con caracter participativo, no se limita 

Unicamente a ejecutarse a través de una problematica, sinoque hace parte mas bien de 

una vision que tiene el Estado sobre el deber ser de la materia a tratar, siendo en este 

caso la Educaci6n ambiental. 

Estos elementos te6ricos servirân para comprender el deber ser de la educaci6n 

ambiental en Colombia, con el anâlisis del documenta de la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, su construcci6n reflejada en lineamientos anteriores y su 

marco normativo como acercamiento conceptual. La Politica se visibiliza en la 

investigaci6n como una guia para transformar del pais y una postura del Estado 

frente a este campo educativo como necesidad de un proceso. Una postura incluyente 

en la construcci6n de la politica y el Programa de Educaci6n ambiental con la 

colaboraci6n de actores locales y esfuerzos compartidos, es priorizada para la 

interpretaci6n del desarrollo y la participaci6n en el documenta. Como también se 

tendran en cuenta los mecanismos que legitiman los conceptos de interés, desarrollo y 

participaci6n, para comprender el contexto de sus significados. 

2.2 Visiones del desarrollo como concepto y principio organizador de la vida 
social 

Para abordar las visiones del desarrollo, se debe precisar que este es un concepto 

socialmente construido, en tanto su enfoque es determinado por unos intereses muy 

especificos que afectan o benefician profundamente la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental. 

En este sentido, la primera parte de la secci6n aborda la caracterizaci6n que se ha 

venido dando al concepto de desarrollo desde la 6ptica de las principales escuelas de 

la economia politica, posteriom1ente se aborda el enfoque del desarrollo sostenible. 
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En principio, el concepto de desarrollo tiene la complejidad propia de ser parte del 

proceso hist6rico de la humanidad ; la forma como se asume depende 

fundamentalmente del proceso de emancipaci6n y empoderamiento. En este sentido, 

es vàlido el aparte de Hidalgo (20 1 0) qui en ademàs de incluir de forma sistemàtica la 

concepci6n de desanollo respecte a las principales escuelas de economia politica, 

describe sus variables y la concepci6n de subdesarrollo. 

La Tabla 2.2 presenta las diferentes perspectivas del desarrollo producto de cambios 

en las ideologias politicas adoptadas por los paises, lo cual refleja sus politicas 

estatales y referentes éticos. Desde la Escuela de modernizaci6n a la 

neoinstitucionalista, se caracteriza el paradigma tecnocientifico como el gran artifice 

del desarrollo econ6mico. 

Tabla 2.2 
Caracterizaci6n de la concepci6n de desarrollo por las principales escuelas (Hidalgo, 

2010: 287) 

ESCUElA DE LA ESCUELA ES· ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELA 
MODERNIZA· TRUGURAUSTA NEOMARXISTA NEOUBERAL NEOINSTITUCJQ. ISLAMISTA ALTERNATIVA 

CION NAUSTA 

CONCEPCJON Proceso de Proceso de ex- Proceso continuo Proceso de creci- Proceso de Proceso de Proceso mul· 
DEL transformadOn pansiOn continua de reinversiOn miento sostenido adaptacion renacimiento tidimensional 
DESARROLLO de socledades del nomero de naclonal del de la economra insmucional a de la socledad de satisfacciOn 

trad!cionales en sectores que excedente cuyos beneficios las lnnovaclones Jsl3mlca par efectiva de las 
modernas par utilizan nuevas economico se reparten par para garantizar recuperacion del necesidades 
lmltaclon del tecnologras. de forma que la socledad par el crecimlento esplendor de la b3slcas de los 
camino seguldo cambio en la aumenta la renta media de la economlco prlmera êpoca lndividuos 
por parses composicion de para su posterior distribuciOn de la califal 
industriallzados la producciOn y distrlbuclon renta emanada 
(modemlzaciOn) aumento de fa del mercado 

competitividad y 
foequidad 

CONCEPCJON Situacion de Situacion de es- Situacion de SltuacJOn de es- SituaciOn de es- Decadencia SituaciOn de 
DEL atraso relative en tancamiento con estancamlento tancamiento por tancamiento por de la socledad privacion de 
SUBDESARRO- el camino de la dualldad tecnoiO· en niveles de el Jnadecuado la Jnadecuadon Jsl3mlca por la satlsfaccian 
LLO modernizaciOn gica sectorial y baja renta por funcionamiento de Jas institudo- alejamiento del efectiva de las 

bajos niveles de el imperiafismo del mercado dis· nes trente a Jas Co~an necesidades 
competitlvidad y colonial y neo- torslonado par la innovaciones b3sicas de los 
equidad colonial intervencion del individuos 

Esta do 

VARIABLE CLAVE FormaciOn TransformaciOn Re inversiOn Ubre corn- lnstituclones Islam camo Satisfaccion 
DEL DESARRO· bruta de capital de las estructu- nacional del pelencia adecuadas forma de ordena- efectiva de las 
LLO (InversiOn) ras economlcas excedente eco- entre ole rentes mlento pol!tlco. necesidades 

duales de los par- nO mica y demandantes econOmico y basicas de los 
ses subdesarro- en los diferentes social. ademas individu os 
lia dos par media me rea dos de religion 
de la incorpora-
cion de nuevas 
tecnologras 
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Sin desmeritar la profundidad de cada una de estas escuelas y dada el objeto de 

estudio, el analisis de la concepci6n de desarrollo se centrara en la escuela neoliberal 

y en la escuela alternativa, consideradas para esta investigaci6n las dos orillas de 

tension presentes con mayor relevancia para el analisis de la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental de Colombia. Esta obedece igualmente a que ciertas escuelas 

responden a momentos hist6ricos muy determinados, que si bien tienen algunos 

elementos presentes en la época actual, no tienen la debida fuerza para influir en las 

politicas publicas de cada uno de los Estados. Es el casa de la escuela de la 

modernizaci6n, una corriente propia de los afios cuarenta al setenta del siglo XX que 

perdi6 su fuerza camo consecuencia del poco espacio dentro de la Ciencia Econ6mica 

(Hidalgo, 201 0). Situaci6n similar acontece con la escuela neomarxista, tuvo su 

mayor auge en los afios cuarenta del siglo XX, con una reactivaci6n a inicios del siglo 

XXI, bajo el movimiento antiglobalizaci6n, la puesta en terreno de esta teoria 

marxista tuvo dificultades y ha tenido minima incidencia en las politicas publicas; tal 

como sucede con la escuela neoinstitucionalista. 

Por otro lado, para Hidalgo (20 1 0), la es eue la estructuralista se encuentra 

representada en la actualidad por la Comisi6n Econ6mica para América Latina y el 

Cari be (CEP AL), ba jo la figura de un neoestructuralismo, el cual pretende validar la 

globalizaci6n coma una oportunidad de los paises en desarrollo, siempre y cuando los 

diversos Estados logren aprovechar las ventajas que el mismo trae y sorteando los 

inconvenientes que se presenten: 

La escuela estructuralista no se qued6 al margen y, de nuevo bajo elliderazgo 
de la CEPAL, se posicion6 sosteniendo que la globalizaci6n constituye una 
interesante oportunidad para el desarrollo de los paises subdesarrollados, 
siempre y cuando sus estructuras econ6micas e institucionales sean capaces de 
aprovechar sus ventajas y evitar sus inconvenientes. (Hidalgo: 294) 

Sobre la escuela neoliberal, cabe sefialar como su concepci6n de desarrollo es 

eminentemente economicista, a lo que se suma que ha sida construida desde los 
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centros de poder hegem6nico mundial, llamese Banco Mundial (BM), Fondo 

Monetario Intemacional (FMI), Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo 

Econ6mico (OCDE), los paises desarrollados (representados en el G8 11
) y de las 

empresas multinacionales, que a través del lobby intervienen profundamente en la 

forma como los Estados defmen sus poli ti cas pub li cas (Hidalgo, 201 0). 

La escuela neoliberal, define el desarrollo como el "proceso de crecimiento sostenido 

de la economia cuyos beneficios se reparten por la sociedad por medio de la 

distribuci6n de la renta emanada del mercado" (Hidalgo, 2010: 296), la variable clave 

para el desarrollo se encuentra en la libre competencia. La estrategia politica asumida 

por esta escuela es la liberalizaci6n total de las economias nacionales, que involucra 

una menor intervenci6n del Estado en el manejo de la economia. Esta vision del 

desarrollo es considerada como la principal escuela ortodoxa de la Economia Politica 

del Desarrollo, la cual defiende la forma como se defini6 la economia mundial en las 

ultimas décadas, de la mano de la globalizaci6n y de Jas nuevas tecnologias. 

El posicionamiento de este modelo, radica en que ha sido implementado por los 

centros de poder, siendo fundamental el papel desempefiado por los Estados Unidos, 

que ha logrado influir profundamente en la politica asumida por la Organizaci6n de 

las Naciones Unidas (ONU): "El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ( ... ) 

qued6 por completo subordinado a las necesidades de la politica exterior de 

Washington .. (Ahumada, 1996: 47). 

Para Ahumada, el modelo presenta una contradicci6n fundamental , puesto que si a los 

paises en desarrollo les "sugiere" la apertura total de las economias, a los paises 

desarrollados no les afecta por la forma como restringen y regulan los mercados, 

especialmente de sus productos mas representativos. Esta politica obedece 

principalmente a la concentraci6n de las decisiones en estos centros de poder 

11 El G8 se refiere al grupo de los paises desarrollados que mayor intluencia y peso tienen a nivel 
mundial : Alemania, Canada, Estados Unidos, Francia, Italia, Japon, Reino Unido y Rusia. 
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dominante, lo que deja a los demas paises sin mayores opciones para influir en la 

politica econ6mica mundial , especificamente en la forma de asumir su desarrollo. 

Por ultimo, se encuentra la escuela alternativa que defme el desarrollo como un 

··proceso multidimensional de satisfacci6n efectiva de las necesidades basicas de los 

individuos·· (Hidalgo, 2010: 285), de alli que la estrategia politica se deba dar en la 

suministro adecuado de los bienes y servicios, a través de un proceso en el que se 

incrementen las capacidades de las personas para acceder a ellos. De lo contrario la 

privaci6n de dicha satisfacci6n se considera como subdesarrollo. 

En este orden de ideas, la contribuci6n de Enrique Leff, propane la aplicaci6n de un 

enfoque basado en el desarrollo sustentable, el cual es confundido algunas veces con 

el desarrollo sostenible, cuyos fines son totalmente distintos, tai como se analiza a 

continuaci 6n. 

Inicialmente, Leff (2007) plantea que la crisis ambiental que actualmente se vive en 

el mundo obedece a la aplicaci6n del modelo de desarrollo sostenible que busca 

justificar la actual economia de mercado y que es apoyado por organismos de alta 

responsabilidad en la educaci6n mundial como la UNESCO: 

El discurso del desarrollo sostenible se fue legitimando, oficializando y 
difundiendo ampliamente a raiz de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro en 1992 ( ... ) En 
este proceso se configuraron los programas neoliberales de diferentes paises, al 
tiempo que avanzaban y se complejizaban los problemas ambientales del orbe. 
En ese momento empieza a caer en desuso el discurso del ecodesarrollo y a ser 
suplantado por el discurso del ··desarrollo sostenible··. Si bien muchos de los 
principios de ambos discursos son afines, las estrategias de poder del orden 
econ6mico dominante han ido transformando el discurso ambiental critico para 
someterlo a los dictados de la globalizaci6n econ6mica. (Leff, 2007: 2) 

De acuerdo con el mismo autor, el discurso de desarrollo sostenible fue tomado por 

el orden econ6mico dominante, por lo que paso de ser w1 discurso ambiental critico a 

ser un discurso al servicio de los centras de podèr. Bajo este contexto surge el 
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concepto de desarrollo sustentable que toma los conceptos de democracia, igualdad, 

equidad y diversidad como los fundamentos sobre los cuales se debe construir la 

politica publica del medio ambiente, lo que implica que este orientado hacia la 

··construcci6n de futuros posibles, fundados en los limites de las leyes de la 

naturaleza, en los potenciales ecol6gicos y en la creatividad hwnana" (Leff, 2007: 2) 

y no al sostenimiento del modelo econ6mico neoliberal que plantea una politica de 

mercado contraria a las leyes de la naturaleza, pero que se fundan1enta en un discurso 

de desarrollo sostenible a todas luces insostenible. 

La propuesta de Leff (2008: 40) avanza en el sentido de proponer un orden 

econ6mico sustentable en el que "el proceso econ6mico-ecol6gico logre avanzar 

hacia un equilibrio entre la producci6n de biomasa como generador de satisfactores y 

su transformaci6n tecnol6gica en bienes de consumo - entre productividad ecol6gica 

y degradaci6n entr6pica". Es importante clarificar que existe una tendencia a ubicar el 

enfoque del desarrollo sostenible dentro de la Escuela Alternativa 12 o en el peor de 

los casos, asimilar sustentable y sostenible como un mismo concepto, lo que no es 

valido conforme a los argwnentos expuestos de Leff. 

Este enfoque de desarrollo sostenible ha sido suficientemente difundido por la ONU, 

a través de organismos como la OIT, PNUMA, UNICEF y PNUD, entre otros. En ese 

sentido, se refuerza el discurso bajo la concepci6n interdisciplinar, Jo que significa 

que diversas disciplinas pueden tratar los problemas socio ambientales desde la 

complejidad y dialogos entre elias, sin embargo, esta definici6n se encuentra lejana 

de una propuesta de cambio paradigmatico donde haya una fecundidad entre esas 

disciplinas y construcci6n de propuestas transformadoras. 

12 Tai es el caso de Carvajal (2009) quien ubica el desarrollo sostenible junto a otros modelos como 
etnodesarrollo, desarrollo humano y desarrollo comunitario, pero sin lograr clarificar el por qué lo 
ubica dentro de los modelos altemativos de desarrollo. 



36 

Esto ha llevado inclusive alllamado Derecho Internacional del Desarrollo Sostenible, 

el cual propende la satisfacci6n de las necesidades basicas de toda la poblaci6n, a fin 

de que puedan tener condiciones de vida saludables, igualdad de oportunidades y una 

evoluci6n demografica conforme con el medio ambiente, entre otros aspectas, 

(G6mez, 2009). 

Como ya se mencion6, los trabajos de Leff precisan que el discurso del desarrollo 

sostenible se encuentra lejos de ser identificado como parte de la corriente de 

desarrollo altemativo, en la medida que legitima la economia de mercado, tai como Jo 

expresa Leff (2007) en el siguiente apartado. 

El discurso dominante de la sostenibilidad promueve un crecimiento 
econ6mico sosterlido, soslayando las condiciones ecol6gicas y 
termodinamicas que establecen limites y condiciones a la apropiaci6n y 
transformaci6n capitalista de la naturaleza. Para ello, se busca incorporar la 
naturaleza al capital mediante una doble operaci6n: por una parte se intenta 
intemalizar los costos ambientales del progreso; junto con ello, se 
instrumenta una operaci6n simb6lica ( . . . ) que recodifica al hombre, la 
cultura y la naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el 
capital. (Leff, 2007: 23) 

Estas consideraciones plantean el concepto de desanollo sostenible como una 

propuesta mediada por la economfa de mercado, con un sigruficado contradictorio 

entre una naturaleza que se puede capitalizar de manera infinita y recuperar con 

avances tecnol6gicos, instrumentalizando sus recursos y al hombre como actor del 

progreso econ6mico basado en esa capitalizaci6n. De esta manera, la definici6n de 

desarrollo sostenible de la polftica ambiental de Colombia, marca su diferencia con la 

defiruci6n de la Politica Nacional de Educaciôn Ambiental, guiada hacia el desarrollo 

sustentable desde la perspectiva de Leff. Por consiguiente, los resultados de la 

investigaci6n retoman este concepto, asociandolo con la Educaci6n ambiental del 

pais. 



37 

Una de las herramientas que apoya el analisis de resultados es la tipologia propuesta 

por Calgary Latin American Group (1994) y las tipologias de Bertrand y Valois 

(1992) recopiladas por Sauvé (1991), presentadas en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 
Tipologia propuesta por el Calgary Latin American Group (1994) y las tipologias de 
Bertrand y Valois (1992) recopiladas y completadas por Sauvé (trad. libre, 1996: 27) 

Concepci6n del Principales Concepci6n del 
Paradigma educativo 

desarrollo sostenible caracteristicas am bien te 
Sociedades centradas sobre Paradigma racional: la 
el mercado, caracterizadas 

El ambiente es un 
educaci6n corresponde 

El desarrollo continuo por su productividad y su 
conjunto de recursos 

a una transferencia de 
gracias a la innovaci6n competitividad, control 

para explotar y 
informaciones y de 

tecnol6gica y la legislative de la 
gestionar. 

experticia de tipo 
liberaci6n de mercados explotaci6n de recursos y cientifico, tecnol6gico 

de la poluci6n y legislative. 

El libre mercado a esca la 
El ambiente 

Paradigma racional 
El desarrollo mundial, con 

corresponde a l 
Se agrega una 

dependiente del orden reestructuraci6n de las 
conjunto del planeta 

perspectiva critica a la 
como un reservorio de 

mundial y de modos de organizaciones politicas 
recursos administrado 

mirada de los limites 
producci6n econ6micas y sociales, 

por las organizaciones 
de las practicas 

acuerdos legislatives 
regionales y mundiales. 

neoliberales actuales. 

El desarrollo 
Desarrollo de una Paradigma inventivo: 

alternative cambio 
profundo de va lores, 

economia bioregional ; un proceso comunitario 

de elecciones sociales 
distinci6n entre las 

El ambiente se 
de investigaci6n critica 

y de modos de vida 
necesidades reales y los 

convierte en un 
del medio de vida para 

deseos; procesos una transformac i6n de 
permitira el desarrollo 

democraticos, 
proyecto comunitario. 

las realidades sociales 
de comunidades 
viab les . 

participaci6n, so lidaridad ambientales 

El desarrollo Economia de subsistencia, 
Paradigma inventivo: 

El ambiente como un construcci6n de saberes 
aut6nomo, el end6gena, colectiva y 

teiTitorio, como un contextualmente 
desarrollo debe basarse solidaria, asociada a un 

medio de vida y como significatives y utiles, 
sobre la identidad territorio que se apoya 

un proyecto cultural tomando en cuenta los 
cultural y preservar la sobre una cosmo logia 

comunitario va lores y saber hacer 
integridad territoria l. propia 

tradicionales 
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2.3 Visiones de la participacion ciudadana desde la educacion ambiental 

Para detallar las visiones de la participaci6n ciudadana, se indican, diferentes 

concepcwnes que incluyen la gestion ambiental, las organizaciones sociales, la 

importancia de la pluralidad y multietnicidad, la participaci6n directa y activa con la 

problematizaci6n. 

2.3.1 Principales concepciones de la participacion presentes en el discurso 
ambiental 

Una de las primeras concepcwnes de la participaci6n en educaci6n ambiental, se 

ubica en la Carta de Belgrado (1976), en donde uno de sus objetivos de este campo de 

la educaci6n es estimular la participaci6n: ""Ayudar a las personas y a los grupos 

sociales a que desarrollen su sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de 

la urgente necesidad de prestar atenci6n a los problemas del medio ambiente, para 

asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecta··. 

De acuerdo con Gonzalez (1995: 45), citado por Lora, Mufioz y Rodriguez (2008), la 

participaci6n ciudadana se define asi : 

Una forma de intervencï6n social que le permite a los individuos reconocerse 
como actores que, al compartir una situaci6n determinada, tienen la oportunidad 
de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas comunes y que 
estan en capacidad de traducirlas en formas de actuaci6n colectiva con una 
cierta autonomia frente a otros actores sociales y politicos. 

De esta definici6n, es clave comprender el concepto de la participaci6n, el cual no 

solo es presidido por los diversos organismos gubernamentales y/o no 

gubernamentales, sino que involucra el individuo con sus intereses y autonomia, en 

ocasiones son colectivos, representados por movirnientos u organizaciones civiles, 

con estructuras complejas y multiples intereses, entre los que se destacan una 

formaci6n ciudadana como herramienta de pensarniento, palabra y acci6n . 
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Otro elemento, es el interés que genera la participaci6n, entendida como un acto 

polftico que permite a los ciudadanos ejercer el derecho fundamental a formar parte 

activa de la soluci6n y tratamiento de sus problematicas. Entonces, la participaci6n no 

solo es un acto individual, sino colectivo, que permite a la poblaci6n, pronunciarse y 

participe frente a las decisiones locales o regionales. 

Desde otra perspectiva, Fantin (2008) senala que la participaci6n ciudadana se 

encuentra determinada por la interacci6n de tres esferas vinculadas entre si: el Estado, 

el mercado y la sociedad civil. La primera es la que cumple con las funciones de 

administraci6n, legislaci6n y judicializaci6n, a fin de establecer un control del pais, 

pero a la vez tienen la obligaci6n de dar respuestas a las necesidades y exigencias de 

los ciudadanos. La segunda es aquél escenario en el que se intercambian bienes y 

servicios, se regula la oferta y la demanda y acrua con el Estado para definir las 

polfticas de regulaci6n del mismo. La tercero es la sociedad civil , que comprende las 

personas que individual o colectivamente acuden al Estado en busca de soluci6n a sus 

demandas o necesidades. 

Desde la perspectiva de Fantin (2008), la sociedad civil tiene importantes 

caracteristicas para comprender el verdadero sentido de la participaci6n ciudadana: 

diversidad (pluriétnica y multicultural), independencia del Estado y su condici6n de 

ciudadania. 

Esta noci6n de la participaci6n ciudadana expresada por Fantin (2008) ha sido 

asociada particularmente con la gobernabilidad neoliberal, caracterizada asi: 

Una apertura comercial, un equilibrio fiscal ; un predominio de la 16gica 
individualista en los sistemas de salud, pensiones y educaci6n, y una tendencia 
a flexibilizar las relaciones entre trabajadores y empresarios. El establecimiento 
del modelo neoliberal ha implicado que las instituciones, los roles de los actores 
sociales, la ideologia y la sociedad en general estân mas expuestas al ritmo de 
las fluctuaciones del mercado. (Ibarra, 2005: 222) 
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De acuerdo con el autor, con la gobemabilidad neoliberal, el Estado busca que las 

medidas tomadas logren conservar el modelo de desarrollo, principalmente en lo que 

concieme a las estructuras establecidas, sean o no democniticas, manteniendo un 

ropaje de participaci6n valido. Asi mismo, Segura y Mui'ioz (2010: 163) definen la 

participaci6n ciudadana como: 

Una expresi6n de la participaci6n o acci6n politica de los ciudadanos que, de 
forma individual u organizada, deciden dejar atrâs la simple delegaci6n de 
poder de la democracia representativa, para realizar actividades que influyan en 
el ejercicio politico y en la administraci6n del Estado. 

Al tratarse de una acci6n politica, significa que la participaci6n se encuentra mediada 

por intereses de aquellos que ej ercen la administraci6n y que bu scan en mayor 

medida, la optimizaci6n en el uso de los bienes y recursos de la entidad. 

El documenta titulado Yo participa, tu participas, todos somas parte - Lineamientos 

para una politica para la participaci6n ciudadana en la gestion ambiental, senala: 

En un pais de tantas diversidades como es Colombia, resulta indispensable que, 
sin perder de vista el objetivo final que las justifica, las normas sobre 
participaci6n ciudadana y en general todas aquellas con incidencia en la gestion 
ambiental se apliquen con flexibilidad suficiente y teniendo en cuenta tanto las 
particularidades de las regiones, como las especificidades de los distintos 
actores sociales que las habitan y de los procesos hist6ricos y culturales que han 
determinado que esos actores en la actualidad sean como son y que se 
relacionen con su medio ambiente en la forma como lo hacen. (Ministerio del 
Medio Ambiente, 1998: 35) 

Profundizando un poco sobre el concepto de participaci6n, Perero (20 1 0), define 

diversos tipos, descritos en la Tabla 2.4, los cuales determinan la forma en que el 

ciudadano se hace presente como parte activa de dicho proceso. 
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Tabla 2.4 
Tipos de participaci6n ciudadana seglin Perero (2010: 248) 

Ti po 

Consejos 
consulti vos y foros 

Encuestas 

Audiencias publicas 
y conferencias 

Referéndums 

Consensos y nucleos 
de intervencion 

participativa 
Técnicas de 

visualizacion 
de futuro 

Agencias de 
servicios a 

asociaciones 

Grupos de discusion 

Grupos de 
investigacion 

Cogestion de 
servic ios publicos 

Nuevas tecnologias 
de la info rmaci6n. 

Participacion 
te lematica 

Mecanismes para la 
resolucion de 

conflictos 

Oescripci6n 
Es uno de los mecani smes que pennite desarro ll ar la coordinacion de la entidad 
publica en cuanto a la implementac ion y operac ionalizacion de las polf ticas, 
planes y proyectos que se estén o se vayan a irnplementar. 

Tiene como obj etivo la rea lizacion de un sondeo que permita tener la opinion 
sobre un tema especifi co de la administracion pub! ica. 

Es un escenario ori entado para que los ciudadanos den su opinion respecto del 
uso de los recursos publicos, a la vez que permite que las diversas entidades 
publicas rindan cuentas sobre su gestion. 

Instrumente juridico utilizado para decid ir sobre un punto parti cular, utilizando 
como mecanisme el voto popular 

Es un instrumente que permi te conocer la opinion de algunos c iudadanos. Su 
importancia radica en e l consenso que se !leva a cabo. 

Dinamica de grupo caracterizada para que los parti cipantes planteen una vision 
ideal sobre e l futuro en relaci6n con un tema o una problematica determinada. 

Es un " lugar de referencia para e l movimiento asoc iativo donde trabaj ar en la 
innovacion, la fo rmac ion, la reso lucion de confli ctos asoc iativos, la creacion de 
materiales para asoc iaciones, etc.". 

Es la constituc ion de un selecto grupo de ciudadanos a los cuales se les so licita 
que opinen sobre un determinado tema o problemâtica estando info rmados. 

Es un grupo se lecto de partic ipantes orientados exc lusivamente a desarro llar una 
investigac ion sobre una problemâtica para dar un concepto respecto del tema. 

En estos casos, la part icipacion se da entre dos entidades, que de forma conj unta 
estan presentes en la gesti on de un servicio publico. 

Baj o este escenario se agrupan todas las formas de participac ion virtual con la que 
cuentan los c iudadanos para expresar una opinion. A través de este mecani smo se 
pueden rea lizar foros , votaciones, sugerencias, consul tas, enlaces, agendas y crear 
canales de partic ipac ion. 

Son ya "sistemas de mediacion cuya finalidad es la reso lucion de barreras y 
confli ctos soc iales o entre agentes. Seglin el tipo y el pape! del mediador, ex isten 
tres fo rmas de mediac ion: negociacion, mediacion y arbitra je" . 

La participaci6n también comprende diferentes niveles, de acuerdo con Lora et al 

(2008: 45) se estructuran en orden ascendente: informaci6n, consulta, iniciativa, 
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fiscalizacion, concertacion, decision y gestion. Con dichos niveles se busca precisar 

como la participacion va desde la informacion relativa a hechos, datos, mensajes, 

hasta llegar a la gestion, que corresponde como tai al .. manejo de un conjunto de 

recursos de muy diversa indole, destinada a ejecutar las acciones necesarias para 

obtener un resultado fmar· (Lora, et al. 2008: 45). 

En este orden, Fantin (2008) define cuatro tipos de participacion, los cuales estan 

determinados por la forma en que se participa, se toman de decisiones, se expresa, 

hacer valer sus derechos y como se satisfacen las necesidades basicas, como se sefiala 

en la Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 
Tipos de participacion ciudadana en la gestion publica seglin Fantin (2008: 59) 

Expresar y hacer valer sus 
derechos y demandas 

Satisfacer necesidades basicas 

C6mo participa en la toma de C6mo utili za la oferta 
decisiones 

PARTJClPACION 
DECISORJA 

PARTI CJPACION 
EJECUTORA 

PARTICIPAClON 
CONSULTIVA 

PARTJCIPACION 
INSTRUMETAL 

En la perspectiva de la practica de la libertad de Freire (1983), en relacion a algunas 

visiones de Educacion ambiental , la participacion se gesta en la problematizacion, al 

asociar la poblacion para codificar la realidad y transformar las problematicas 

ambientales, con perspectiva critica, sistémica y contextualizada. Desde ahi, se 

fortalecen los procesos de apropiacion de esas realidades, de un compromiso para 

transformarla, emanc1parse y actuar en comunidad, lo que permite un 

empoderamiento que da sostenibilidad a los procesos que se realicen (Finot, 2002). 

Finalmente, la UNESCO, a través de la Declaracion de Bonn en 2009, relaciona la 

participacion con la educaci6n ambiental y con el desarrollo sostenible, puesto que la 
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formulaci6n de la politica publica en educaci6n, plantea el desarrollo sostenible 

(EDS), ademas de incluir la sociedad civil para que tome una posici6n activa en esta 

materia, de ahi que sea pertinente el fomento de la participaci6n y del compromiso. 

2.3.2 Relacion entre el desarrollo y la participacion 

Un primer acercarniento te6rico a la relaci6n entre desarrollo y participaci6n lo 

proponen Lora, Mui'ioz y Rodriguez (2008), quienes dicen que la participaci6n es un 

dialogo de saberes, es decir, un proceso especifico que contribuye al desarrollo 

humano y arnbiental sostenible, e incluye un plan y una coordinaci6n que involucra 

todos los actores: entidades publicas, sector productivo, orgarusmos no 

gubernamentales, la comwüdad y el sector académico en sus diversos niveles (basica, 

secw1daria, técnica y superior). 

Otro de los aportes es Meadowcroft (2003), de la Universidad de Sheffield, quien 

precisa que la relaci6n entre el desarrollo y la participaci6n se ha promovido por el 

concepto de desarrollo sostenible, en tanto permite fomentar propuestas que hacen 

prevalecer la vida sobre otro tipo de intereses. De ahi que la toma de decisiones se 

debe dar en varios aspectas (Meadowcroft, 2003: 4). 

• Una representaci6n adecuada de los intereses implicados y una apertura al 

escrutinio publico: esta representaci6n significa que la participaci6n debe ser 

muy arnplia para que pernüta ser un reflejo representativo de las diversas 

perspectivas que estan presentes. 

• Una implicaci6n deliberativa de las partes implicadas: esto significa que el 

desarrollo sostenible implica un reconfiguraci6n y redefinici6n basada en un 

diâlogo de saberes, es decir de un encuentro entre el conocimiento que tiene la 

comunidad (experiencia y tradiciones) y el conocimiento técnico - cientifico, 
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que aporta herramientas para una comprensi6n holistica del entorno en el que se 

VIVe. 

• La aplicaci6n e integraci6n de diferentes formas de conocimiento a la toma de 

decisiones: aqui es donde se habla del dialogo de saberes, en la medida que la 

adopci6n de politicas nacionales de educaci6n ambiental requiere la integraci6n 

de los diversos saberes presentes en la comunidad y de expertos como el técnico 

y el cientifico, pues ··se deben promover, los procesos participativos que 

favorezcan la integraci6n de diferentes formas de conocimiento y que permitan 

que las interpretaciones de los expertos sean expuestas en un contexto que 

construya confianza pub li ca·· . 

• La promoci6n del aprendizaje social, donde las divergencias y conflictos 

seran dados, estos procesos son los que construyen una politica publica, como 

también la vision a largo término que facilite las retroalimentaciones y la 

experimentaci6n. 

Otra contribuci6n, es la de Perero (20 10: 245), quien plantea de la impo1tancia de la 

relaci6n entre participaci6n y desarrollo , en la resoluci6n de las problematicas 

ambientales. El mismo autor, sefiala la importancia de la participaci6n ciudadana para 

el desarrollo end6geno, es decir, que debe surgir del interior de la comunidad: 

··mediante el desarrollo end6geno es posible el aprovechamiento eficiente de los 

recursos y la minin1izaci6n de residuos, asi como activar mecanismos eficaces de 

reutilizaci6n o reciclaje y mantener el tejido social necesario para llevar a cabo este 

desarrollo·· (Perero, 2010: 245). 

De otro lado, la relaci6n entre la participaci6n y el ambiente, en la Declaraci6n de 

Rio, el Principio 10 sefiala ··el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con 

la participaci6n de los ciudadanos interesados, en el nive! que corresponda ... De 

acuerdo a la premisa anterior, es evidente que dicha participaci6n, debe lograr el 

desarrollo sostenible, Jo cual no es discutido. En el Principio 22 sobre las poblaciones 
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indigenas se estipula que ·1os Estados deberian reconocer y apoyar debidamente su 

identidad, cultura e intereses y hacer posible su participaci6n efectiva en el logro del 

desarrollo sostenible··. 

2.3.3 La participaci6n como fundamento para construir alternativas al desarrollo 
desde una perspectiva de la educacion ambiental 

Definido el concepto y los diversos tipos de participaci6n ciudadana, es claro que la 

variedad en los horizontes (local, regional, nacional) y ambitos (politicos, 

econ6micos, culturales) posibles de participaci6n, permitirân mayores altemativas de 

desanollo. Para lograrlo, la educaci6n ambiental desde su perspectiva, 

bioregionalista, interdisciplinaria, delibèrativa y sistémica, es una estrategia en la 

construcci6n de las altemativas al desarrollo econ6mico dominante. Es importante 

tener en cuenta que la ausencia de participaci6n esta asociada a las corrientes de la 

educaci6n ambiental comportamentalistas y positivistas que obedece a cambios de 

comportamientos a partir de la difusi6n de infom1aci6n y de recomendaci6n 

formulada por los expertos (Debut y Girault, 2009). 

Como contra propuesta a esa educaci6n inflexible y de transmisi6n, esta la educaci6n 

ambiental y la corriente que se trabajara a lo largo de esta investigaci6n, resaltando el 

poder efectivo de los ciudadanos desde la intenci6n · deliberativa. La educaci6n 

ambiental deliberativa, busca la construcci6n de aprendizajes y conocimientos 

significativos para tratar una problematica ambiental basada en el dialogo de saberes, 

con el fin de que los ciudadanos a partir del debate, puedan comprender las 

controversias emergentes y explorar posibles soluciones. 

En esta linea, la educaci6n emancipadora busca la participaci6n ciudadana, cuyo 

objetivo es la transformaci6n de realidades socio- an1bientales problematicas a través 

de presupuestos pedag6gicos y corrientes educativas que conlleven a una 
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movilizaci6n para la acci6n; luego su enfoque es socio-constructivista, inscrito en la 

corriente de la critica social (Robottom y Hart, 1993). 

Para otros autores, el tema de la participaci6n esta ligado a un proceso de educaci6n 

ambiental que permite el desarrollo comunitario y la integraci6n social. En este 

sentido se ha pronunciado Gonzalez (s.f.) quien sei'iala que el concepto de educaci6n 

ambiental debe superar su concepci6n escolar, asumiendo una postura mas integral e 

inclusiva, que identifique a los estudiantes y a todos aquellos ciudadanos que se 

encuentran interesados y tienen necesidades respecta a las politicas publicas de 

desarrollo. 

Para Alegre (2007), la importancia de la Educaci6n ambiental radica en la 

potencialidad para la generaci6n de participaci6n ciudadana y con ella, el desarrollo 

local sostenible, siempre y cuando se establezca bajo los criterios de un proceso de 

construcci6n de poder en pequei'ios espacios. 

En sintesis, el marco conceptual presentado en este capitula aborda diferentes 

visiones de los conceptos de politica publica y su relaci6n con los conceptos de 

desarrollo y participaci6n. La utilidad de esta recopilaci6n te6rica y conceptual es 

ofrecer un marco de analisis y de interpretaci6n en la investigaci6n. 



CAPITULO III 

METODOLOGIA 

En la presente secci6n se presenta el marco metodol6gico sobre el cual se sustenta el 

estudio, abordando en ese sentido el enfoque metodol6gico, las estrategias para la 

recolecci6n y analisis de los datos, los criterios de validez y los limites de la 

investigaci6n. 

3.1 Enfoque metodologico y epistemologico 

El polo epistemol6gico de esta investigaci6n cualitativa es de tipo socw

constructivista en el sentido que se considera la socio-construcci6n de las politicas 

publicas. Sin embargo, en cuanto al proceso de investigaci6n en si mismo, no hubo 

un proceso de co-construcci6n de saber con diversos actores involucrados en la 

cuesti6n estudiada: se trata de un analisis de contenido y de discurso de los 

documentas relacionados con la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental en 

Colombia, adoptando un enfoque interpretativo que involucra la mirada de la autora 

misma en referencia al marco te6rico explicitado en el Capitula 2. Se adopté tan1bién 

un enfoque critico, tomando en cuenta la importancia del contexto y las relaciones de 

poder o in:fluencia para la construcci6n de las politicas publicas. 

El polo técnico de la investigaci6n se centra en el analisis de contenido y de discurso, 

pero este ultimo no se toma desde el analisis sintaxico o lexicométrico, sino desde el 

contexto de la producci6n de la politica y las Juchas que se dan para plantear los 

conceptos, reflejadas en las instituciones a través del tiempo. Esto es de gran 

importancia, dado que los discursos presentan un modelo ciudadano, con un 

imaginario nacional, de memoria colectiva y también de subjetividades (Ninnes, 
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2004). En la actualidad, estos imaginarios son hibridos, producto de multiples 

discursos superpuestos, tanto globales como locales. 

3.2 Estrategias de colecta de datos y de amilisis 

El proceso de investigaci6n se realiz6 a través de varias fases: la elecci6n del corpus 

de anâlisis, la construcci6n de fichas y el, anâlisis de los textos a la luz de las 

categorias adoptadas a priori y de las que emergen del anàlisis. La metodologia 

descrita se inspira de la adoptada en Sauvé et al. (2006) en las investigaciones sobre 

las Declaraciones fundadoras de la educaci6n ambiental y la educaci6n para el 

desarrollo sostenible. 

3.2.1 El corpus de anâlisis 

La elecci6n del cuerpo de anâlisis se caracteriza por una lectura inicial de los 

diferentes documentas relacionados con la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental, siendo particularmente relevantes aquellos emitidos por el Ministerio de 

Educaci6n y el Ministerio del Medio Ambiente que se encuentran antecediendo la 

propuesta nacional de educaci6n ambiental. En este sentido, los encuentros 

informales con actores del Programa de Educaci6n an1biental , permitieron discernir 

documentos para su contextualizaci6n y comprender los principios de la polftica a 

partir del material pedag6gico producido por Ministerio de Educaci6n. 

Se eligieron como cuerpo principal del anâlisis los siguientes documentos: 

-Lineamientos de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental (1995), 

Ministerio de Educaci6n de Colombia; 

-Cu/tura para la paz, hacia una Politica Nacional de Educaci6n Ambiental 

(1995), Ministerio del Medio Ambiente; 
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-Lineamientos para una politica para la participaci6n ciudadana en la 

gestion ambiental (1998), Ministerio del Medio Ambiente; 

-Politica Nacional de Educaci6n Ambiental (2002), Ministerio de Educaci6n 

Nacional. 

El cuerpo complementario (para contextualizar el corpus principal) incluye algunos 

documentas relacionados al marco legislativo colombiano: 

El Decreta Ley 2811 de 1974: C6digo de Recursos Naturales Renovables; 

La Ley 115 de 1994: Ley General de Educaci6n; 

Ley 70 de 1993: Ley de Comunidades Neg~-as; 

La Constituci6n Politica de Colombia de 1991; 

La Ley 99 de 1993: Ley General Ambiental de Colombia 

3.2.2 Construcci6n de fichas 

En esta fase se hace la construcci6n de fichas (descriptivas y de datos brutos) con la 

informaci6n y datos mas relevantes y esenciales que se encuentran en los documentas 

del corpus principal y complementario analizado, (ver Anexo D). Cada ficha 

descriptiva se divide en las categorias de informaci6n buscada: autores u organismo 

autor, titulo de referencias completa, origen y circunstancias de producci6n, 

participantes a la producci6n del documenta, destinatarios de la proposici6n educativa 

o ambiental, reflexiones y comentarios (ver Tabla 3.6). A continuaci6n se presentan 

las fichas propuestas para el analisis de los textos. 



Tabla 3.6 
Ficha descriptiva del documenta 

Ficha descriptiva del documenta 

Categorias de informaci6n buscada 

Autores u organismo autor 
Titulo de referencia completa 
Origen circunstancias de producci6n 
Participantes a la producci6n del documento 

Destinatarios de la proposici6n educativa 
Refl ex iones, comentarios 

3.3 Las etapas de analisis 
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Descripci6n 

Asi, se inicia la caracterizaci6n y recuperaci6n de la informaci6n con un analisis de 

contenido tema ti co, seglin Bardin (1977, ver Anexo D), lo cual implica: 

1. Primera lectura de los documentas para entender el conjunto del corpus. 

Elaboraci6n de una primera guia de analisis con las categorias iniciales 

provenientes del marco te6rico de esta investigaci6n, organizadas en funci6n 

de la tipologia de teorias en educaci6n de Legendre (2013) teoria formai , 

teoria axiol6gica, teoria practica y teoria explicativa. La teoria educativa 

guiada por la teoria axiol6gica (valores) nos indica los objetivos, las lineas 

directrices y los valores privilegiados, la teoria pnictica nos indica las 

practicas vehiculadas en un sistema educativo para permitir a los estudiantes 

alcanzar los objetivos que se propane un medio escolar dado, la teoria 

explicativa da esclarecimientos para hacer comprender mejor los elementos de 

un proyecto educativo (aqui entran los cuestionamientos de relaciones entre 

desarrollo- participaci6n) y la teoria formai define hechos, conceptos, 

situaciones de aprendizaje, sistemas de gestion, curricular. 

En esta investigaci6n, las categorias relacionadas a la teoria axiol6gica son: 

objetivos del desarrollo, objetivos de la participaci6n, objetivos de la 
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educaci6n ambiental; a la teoria practica: practicas vinculadas para alcanzar el 

desarrollo y la participaci6n propuesta; la teoria explicativa: elementos que 

describa la problematica del desarrollo y la participaci6n, soluciones 

planteadas, relaci6n entre desarrollo, participaci6n y Educaci6n an1biental. 

2. Primer analisis de los documentas del cuerpo principal con la guia de las 

fichas de categorias presentada en la Tabla 3.7. En el proceso de 

caracterizaci6n se us6 la negrilla para resaltar los segmentos considerados 

vertinentes al analisis. 

Tabla 3.7 
Categorias de analisis 

Categorias de ami/isis 
Categorias de informaci6n buscada 13 

Objetivos del desarrollo, 
Objetivos de la participaci6n, 
Objetivos de la Educaci6n ambiental 
Practicas vinculadas para alcanzar el desarTollo 
Practicas vinculadas para alcanzar la participaci6n 
Elementos que describa la problemâtica del desanollo 
Elementos que describa la problematica de la participaci6n 
Soluciones planteadas para las problematicas del desarrollo y la 
participaci6n 

3. Representaci6n simplificada de datos brutos; 

Descripci6n 

4. Creaci6n de nuevas categorias si es necesario (ver Anexo D, fichas de 

dttegorias de analisis, descriptivas y nuevas categorias desarrolladas) ; el 

analisis se continua con esas nuevas categorias; después de realizar la vision 

13 En esta etapa, se quisieron construir extensas guias, con cuestionamientos para cada variable como 
los que se nombran para la participaci6n, sin embargo, en el cami no de responder cada una, se constat6 
saturaci6n de las respuestas, es decir unas categorias respondian otras, lo que llevo a una condensaci6n 
de las mismas. En las categorias presentadas como nuevas categorias. 
Participaci6n: Cual es la misi6n de la participaci6n?, Cuales con los objetivos de la participaci6n?, 
Cuales son las funci6n de la participaci6n?, Cuale son los val ores centrales privilegiados en relaci6n 
con la participaci6n?, Cu al es la relaci6n establecida entre la participaci6n y la tecnologia y la ciencia?, 
Qué relaci6n hay entre comunidad- escuela- participaci6n?, Qué tipos de participaci6n se fortalecen en 
los discursos?, C6mo se relaciona, la participaci6n y la diversidad cultural? 
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sistémica y transversal de los documentas, se plantearon las categorias: lineas 

directrices generales sobre desarrollo y participaci6n, limites del desanollo, 

oportunidades fi.·ente a los limites del desanollo, limites - desafios de la 

participaci6n, oportunidades frente a limitantes de la participaci6n, utilizando 

el formato de la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8 
Categorias de analisis 

Categorias de ami/isis 
Categorias de informaci6n buscada 

Lfneas directrices generales de la Educaci6n ambienta l 

Lfneas directrices generales sobre desarrollo y pa1ticipaci6n 

Limites del desarrollo 

Oportunidades frente a los limitantes del desarrollo 

Limites, desaffos de la participaci6n 

Oportunidades frente a limites de la participaci6n 

Descripci6n 

5. Durante todo el proceso, relecturas e interpretaciones; estas ultimas se 

evidencian en la discusi6n de resultados. 

Para el analisis de todos los documentas se considera también un analisis de 

contenido transversal. En esta etapa, los textos son analizados en un mismo momento 

hist6rico, es decir, se contextualizan en un mismo marco socio politico. Este tipo de 

analisis se puede observar en los comentarios y reflexiones de las fichas de categorias 

en anexos, como también seran visibles en la discusi6n. 

Asi, se hizo el analisis de los documentas claves de la Politica Nacional de 

Educaci6n ambiental, poniendo énfasis en los ternas interrelacionados de 

participaci6n y desarrollo. 
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La metodologia concerniente mas especificamente a los objetivos generales dos y tres 

consiste en examinar los resultados del objetivo 1 a la luz de los elementos teoricos 

presentes en el capitulo 2 y las reflexiones y analisis (generales o especificos) de 

diversos autores, principalmente Leff, E. , Maya, A. , Martinez, W. , Ministerio de 

Ambiente, Ministerio de Educacion, Wilchez-Chaux, G. , Noguera, P. , Sachs, I. , 

Bermudez, 0. , entre otros. 

3.4 Las categorias de analisis 

Existe el riesgo de que ciertas categorias como limites del desarrollo , incluya 

también oportunidades del desarrollo , lo que hace dual la interpretacion, pero es 

argwnentada, es cierto que hay una pre concepcion del desarrollo sostenible como 

limitante del discurso de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, sin embargo 

en el transcurso de la investigacion se visibilizo como una oportunidad de reflexion y 

accion dentro de las propuestas formales, no formales e informales de Educacion 

an1biental. 

Las categorias de analisis concertadas para este analisis son extraidas del marco 

teorico, explicitado en el capitulo II de esta tesis . Para los conceptos de Desarrollo y 

Participacion se recuerdan las categorias del marco teorico: 

Desarrollo : a partir de la caracterizaci6n de Hidalgo (20 1 0) sobre la escuela 

neoliberal y su concepci6n eminentemente economicista del desarrollo de la 

mano con la globalizaci6n y las nuevas tecnologias, como también de la 

escuela alternativa descrita como el incremento de capacidades de las 

personas para que puedan acceder a la satisfacci6n efectiva de sus 

necesidades. Las dos escuelas aparecen como las dos orillas de tension de 

mayor importancia en Colombia y América Latina. Otras de las categorias 

tomadas en cuenta, son las concepciones de desarrollo sostenible, sus 
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principales caracteristicas, la concepcion del ambiente y el paradigma 

educativo relacionado, mediante las tipologias propuestas por el Calgary Latin 

American Group (1994) y las tipologias de Bertrand y Valois (1992) 

recopiladas por Sauvé (1991). 

Participacion: para este concepto se tomaron en cuenta la definicion de 

participacion ciudadana de Segura y Mufioz (201 0), los tipos de patticipacion 

ciudadana de Perero (2010) que permiten analizar los procesos de gestion 

ambiental fortalecidos desde el marco normativo y la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, asi como los expresados por Segura y Mufioz (2010). 

En el transcurso de los anâlisis emergieron otras categorias que se presentan 

en el capitula de resultados como oporturlidades, limites, desafios. Y se 

agrega a la discusion coherencias-divergencias, perspectivas y 

recomendaciones. 

3.5 Criterios de validez y confiabilidad 

La confiabilidad y validez de los estudios cualitativos se fundamentan en los 

siguientes criterios aportados por Hidalgo (2005): 

• Uso de categorias concretas y precisas (Educacion ambiental, desarrollo y 

participacion principalmente). 

• Empleo de varias referentes investigativos institucionales, teoricos y prâcticos, 

tai como se ponen en evidencia a lo largo del estudio y que se encuentran en 

la seccion de referencias de esta tesis. 1 presente estudio. 

• Utilizacion de todos los medios técnicos o tecnologicos disponibles para la 

toma de datas (Internet, biblioteca, bancos de datas y otros). 

• Precision en los métodos de recoleccion de la informacion y del anâlisis. 

• Definicion clara del contexto en el cual se trata la problemâtica objeto de 

estudio (lo que ha sido detallado entre otros en el capitula presentando la 

problemâtica de la investigacion). 
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Estos criterios son los que determinan la validez y confiabilidad del presente estudio, 

en la medida que se logra una precision en los hallazgos obtenidos, los cuales 

··reproducen efectivamente la realidad empirica y los constructos concebidos 

caracterizan realmente la experiencia humana·· (Hidalgo, 2005: 7). 

Por otro lado, los encuentros informales con actores del Programa de Educaci6n 

ambiental, su discurso e interpretaci6n, fue un apoyo para el proceso de analisis de la 

Politica Nacional de Educaci6n Ambiental y los resultados aqui presentados. 

Ademas, conocer estrategias locales como el CIDEA Cauca, permitieron aclarar 

algunas visiones de la Politica desde Jo local. 

3.6 Limites de la investigacion 

Las limitaciones de la investigaci6n son las siguientes: no se tuvo la posibilidad de 

explorar la significaci6n de la Polîtica Nacional de Educaci6n Ambiental por parte de 

los actores, no se pudo estudiar a profundidad c6mo esta politica se aplica en el 

terreno como guia de las actividades educative ambientales, de la misma manera que 

ella emerge del terreno a través de la contribuci6n de los diferentes actores en las 

regiones. Esto significa que el presente estudio de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental en Colombia se encuentra limitado a w1 anâlisis documentario, Jo que 

impide en cierta medida un enfoque critico esclarecido sobre la misma. 

Sin embargo, se realizaron encuentros infmmales exploratorios con el eqmpo del 

Programa de Educaci6n ambiental del Ministerio de Educaci6n, los cuales guiaron la 

interpretaci6n del analisis documentario, sobre todo esclarecieron la necesidad de 

contextualizar y saber la complejidad de la Politica como documente pero sobre todo 

como practica en el territorio. Remarcaron aspectes importantes a entender para el 

analisis, como por ejemplo: la Politica es un documente guia de tipo indicative para 

Jas comunidades en sus contextes; se deben considerar los documentes del marco 

legislative colombiano de acuerdo a los contextes hist6ricos y politicos del memento ; 
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la Politica es finalmente un documenta que se dinamiza en los territorios, no pretende 

imponer u homogenizar las propuestas educativo ambientales; el contexto es el 

concepto movilizador del Programa de Educacion ambiental. En cuanto a los 

conceptos de desarrollo, resaltan que se debe considerar las apuestas sobre el 

desarrollo en cada region, relacionadas al tiempo y espacio, vigencia y permanencia 

de los componentes del sistema ambiental que cada comunidad considere. Asi como 

la importancia de conceptos como la apropiacion, participacion e inclusion en los 

procesos educativos ambientales y de gestion an1biental. 



CAPÎTULO IV 

RESULTADOS 

Conforme a los objetivos planteados en el presente estudio, en la primera parte de 

este capitulo se caracteriza en primer lugar el marco contextual de la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental, siendo la politica ambiental de Colombia y otras 

normativas, frente a Jas concepciones de desarrollo y la dimension participativa, para 

luego abordar directamente la misma Politica Nacional de Educaci6n Ambiental bajo 

las mismas categorias, como también la relacion entre las dos: concepciones de 

desarrollo y dimension participativa. Posteriormente se presentan las oportunidades, 

limites y desafios de tales concepciones y de la integracion de la dimension 

participativa, como también la relacion entre las dos. En cuanto al tercer objetivo, los 

aportes del analisis como sugerencia para la elaboracion de politicas publicas de 

educacion ambiental, sera tratado en el capitulo de discusion. 

4.1 Caracterizacion de la politica ambiental de Colombia como marco 
contextual de la Politica Nacional de Educacion Ambiental 

En esta seccion se presentan las principales caracteristicas de la politica ambiental en 

Colombia, poniendo en evidencia la concepcion del desarrollo explicita como 

también la concepcion de participacion que se propone. Este analisis es necesario 

como marco contextual de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental para su 

propio analisis. 

Recordamos que se analizaron los siguientes docurnentos del cuerpo complementario: 

Decreta ley 2811 de 1974, la ley 115 de 1994, la Constituci6n Politica de Colombia 

de 1991 , la ley 70 de 1993 y la Ley 99 de 1993. El analisis se desarrollo conforme a 
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las etapas metodol6gicas definidas en el capitulo tercero del presente estudio. Para la 

interpretaci6n se tomaron en cuenta las contribuciones de V argas (2000), Restrepo 

(2002), Acosta (2011), Eschenhaguen (1998), Sauvé (1999) , Fals Borda (2007) y 

Sachs (1981 ). 

4.1.1 La Politica Ambiental en Colombia a proposito de sus concepciones del 
desarrollo y la participacion 

El reconido de los ultimos treinta afios de la politica ambiental en Colombia se 

caracteriza por variaciones, validaciones y reiteraciones de discursos anteriores 

(coherentes o no respecto a las realidades socio ambientales del pais y del mundo ), 

visibilizando los cambios paradigmaticos y valores priorizados en la sociedad. De 

alli, la necesidad de caracterizarla, para comprender las concepciones de desanollo y 

participaci6n de otros instrumentes normatives relacionados al Sistema nacional 

ambiental de Colombia como la Palitica Nacianal de Educaci6n Ambiental. 

Cabe sefialar que la politica ambiental en Colombia surge en un escenario de procesos 

paulatinos, iniciando con la promulgaci6n del Decreta Ley 2811 de 1974, en el que se 

acogieron los principios de la Declaraci6n de Estocolmo de 1972; avanzando 

posteriormente con la publicaci6n de la Canstituci6n Nacianal de Calambia de 1991 

y su principal efecto que fue la creaci6n del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en 

1993 mediante la Ley 99 del mismo afio. Bases constitutivas para la Palitica Nacianal 

de Educaci6n Ambiental de 2002. La producci6n de estas normas llevaria a 

transformar la relaci6n de la naturaleza con la sociedad, ya que nombran el ambiente 

como bien juridico tutelable, concepto que surge del Estado social democnitico de 

derecho y quiere decir que el ambiente hace parte de los altos valores de la sociedad 

protegidos por la ley. En un principio, el Decreta 2811 de 1974 denotaba varios 

articulos que flexibilizaron la explotaci6n de recursos hidricos por el pago de tasas 

retributivas, al dia de hoy se duda la pertinencia de estas medidas vigentes, teniendo 
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en cuenta la ausencia de indicadores regionales integrales e inestabilidad de cambios 

en el ambiente por causas antr6picas. 

Para iniciar, el Decreta 2811 de 1974, C6digo de Recursos Naturales , reconocido 

como uno de los primeros esfuerzos en normatividad ambiental de Iberoamérica, se 

prioriza la participaci6n social en la preservaci6n del ambiente, asi: 

Lograr la preservacion y restauracion del ambiente y la conservac10n, 
mejoramiento y utilizacion racional de los recursos naturales renovables, 
seglin criterios de equidad que aseguren el desarrollo arm6nico del hombre y de 
dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la maxima 
participacion social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes 
y futuros habitantes del territorio nacional. (Yo resalto, Gobierno Nacional, 
1974, Objetivo 1) 14 

En este docurnento no se nombra frecuentemente el ··desarrollo·· pero s1empre 

nombran el aprovechamiento y la explotaci6n de recursos naturales, causante de 

desarrollo econ6mico, ademâs, en el objetivo anterior se relaciona el bienestar de los 

habitantes con la permanencia del ambiente , lo que cuarenta afios mâs tarde seria 

incluido en el término desaiTollo sostenible, y como indicador de desarrollo hurnano. 

También se indica frecuentemente una importancia en la participaci6n social para 

lograr esos objetivos de preservaci6n y conservaci6n de la naturaleza, develado en el 

ruiiculo 45.f: se promoverâ la formacion de asociaciones o de grupos civicos para 

estudiar las relaciones de la comunidad con los recursos naturales renovables de 

la region, en forma de lograr la protecci6n de dichos recursos y su utilizaci6n 

apropiada (Gobiemo Nacional, 1974). 

Con relaci6n a la Educaci6n ambiental, el C6digo de recursos naturales no la nombra 

frecuentemente, pero establece condiciones esenciales para la construcci6n de ese 

14Como se seflala en la metodologia, en el proceso de caracterizaci6n de los documentos se usa la 
negri lia para resaltar los segmentos considerados pertinentes al anal isis. 
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campo de la educacion, por ejemplo en el articulo 14. b. sefiala: "fomentar el 

desarrollo de estudios interdisciplinarios". 

La interdisciplinariedad sigue siendo vigente en los documentas actuales de la 

educacion ambiental como una perspectiva necesaria para tratar situaciones 

complejas como las socio-ambientales. La perspectiva sistémica, es otra mirada 

encadenada a la interdisciplinariedad, donde se pueden poner en dialogo' los 

diferentes componentes de un sistemas ambiental. En el F oro Social compuesto por la 

sociedad civil en la conferencia de Rio (1992) hacen énfasis en una perspectiva 

holistica interdisciplinaria, que trata las cuestiones criticas globales de manera 

sistémica y valoriza las diferentes formas de conocimientos (Eschenhaguen, 2006). 

Para seguir con el analisis del marco nom1ativo de los afios noventa, es importante 

tomar en cu enta la siguiente vision del contexto de estas reformas. Seglin V argas 

(2000), los eventos sociopoliticos de Colombia durante el siglo XX fueron las causas 

de tales reformas constitucionales y transformaciones normativas, siendo entre los 

mas relevantes el fenomeno de la violencia y las guerras bipartidistas de mitad de 

siglo, las que generaron cambios en la sociedad colombiana con una dirigencia 

centrada en sus intereses; la violencia también causo limitaciones en la actividades 

cotidianas de la poblacion rural y el inicio de su desplazamientos hacia las ciudades. 

Quedando el ambiente en la encrucijada de las propuestas nacionales e 

intemacionales y el conflicto armado con la crisis social. Actualmente, gracias a la 

intervencion de algunas partes de la mesa de negociacion como el sociologo Alfredo 

Molano, se han visibilizado de nuevo los ternas del ambiente como victima del 

conflicto armado, vision que habia sido resaltada por Gustavo Wilchez Chaux en ru1o 

de los documentas analizados en esta investigacion Lineamientos para una politica 

para la participaci6n ciudadana en la gestion ambiental (1998). 

A estos sucesos de violencia, se sumo la demanda del sistema neoliberal impuesto por 

la globalizacion, en la que Colombia asintio a la tendencia de la descentralizacion, 
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buscando mayor participaci6n a nivellocal y regional, acompafiada por el discurso de 

la democracia participativa15
. Para Restrepo (2002), la eficacia de la descentralizaci6n 

es cuestionada, pues se ha demostrado que pocos gobiernos en América Latina han 

logrado hacer eficiente la relaci6n con su comunidad mediante la descentralizaci6n. 

Para evitar una ta! situaci6n, el marco regulatorio de la protecci6n al medio ambiente 

tiene su base en la Reforma constitucional de 1991, caracterizada por una serie de 

articulos que reflejan la participaci6n de diferentes movimientos poli ti cos y sociales 16 

(mujeres, indigenas, grupos guerrilleros desmovilizados) presentes en la Asamblea 

Nacional Constituyente, los cuales representaban intereses de sectores especificos de 

la politica, la economia y de la sociedad. 

Con respecto a esta participaci6n, para V argas (2000), la Constituci6n Politica de 

1991 no es mas que producto de un proceso reformista iniciado quince afios atras 

donde se asent6 la modernizaci6n del Estado, olvidando la necesidad de la 

democratizaci6n del mismo. 

En este sentido, Acosta (2011: 37) subraya que: 

Al inicio de los afios 90, en el marco de la Constituci6n, se actualizaron leyes, 
constituyendo un marco normativo adicional favorable a los burgueses 
internacionales, quienes también incrementaron su poder sobre los burgueses 
nacionales [ ... ] favoreciendo la propiedad privada y una gran libertad a la 
actividad econ6mica. 

Como se puede leer, la recién creada Carta Politica abri6 un debate sobre el verdadero 

interés que la origin6. 

15 La relaci6n entre la descentralizaci6n y la globalizaci6n esta dada por la politica publica asumida en 
la mayoria de los Estados para delegar determinadas responsabilidades a los entes locales y regionales 
para asumir los retos que impone la globali zac i6n en ambitos econ6micos, tecnol6gicos, culturales y 
soc iales. Esto es debido a que el Estado, en su nive! central , no tenia los sufici entes mecani smes y 
herramientas admin istrativas y ejecutivas para afrontar las ex igencias que imponia la g loba lizac i6n . De 
ahi se procuré la creac i6n de entes regionales, como en el caso ambiental , en donde e l Estado dej6 en 
las Corporaciones Aut6nomas Regiona les el manejo del medio ambiente (Restrepo, 2002). 
16 Dentro de la representaci6n a la Asamblea Nacional Constituyente se encuentran, aparte de los 
partidos politicos, representantes de las organizaciones guerrilleras EPL y PRT y del recién creado 
Alianza Democratica M-19, Movimiento lndigenista, Un ion Patri6tica, etc. 
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Esta interpretaci6n sefiala que la Constituci6n Politica de Colombia se encamin6 mas 

en estructurar un modelo constitucional acorde con el enfoque socioecon6mico 

neoliberal que a crear una constituci6n inclusiva y participativa en el sentido pleno de 

la palabra. Estos aspectes alin siguen siendo objeto de fuerte debate y son tornades en 

cuenta para el analisis de las concepciones de desarrollo y participaci6n, como la 

relaci6n entre elias en la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. 

En relaci6n con el tema ambiental, la Reforma constitucional introduce en forma 

directa conceptos ambientales en 30 articules y de forma indirecta en otros 20 

articules (Eschenhaguen, 1998). En consecuencia, son varios los articules 

constitucionales que merecen atenci6n debido a su relevancia como derecho 

fundamental: 

Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizara la participacion de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las areas de especial importancia ecol6gica y fomentar la 
educaci6n para el logro de estos fines. (Asamblea Nacional Constituyente, 
1991:79) 
Articule 334. La direcci6n general de la economia estara a cargo del Estado. 
Este intervendra, por mandate de la ley, en la explotaci6n de los recursos 
naturales, en el uso del suelo, en la producci6n, distribuci6n, utilizaci6n y 
consume de los bienes, y en los servicios publiees y privados, para 
racionalizar la economia con el fm de conseguir el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes, la distribuci6n equitativa de las 
oportunidades y los beneficies del desarrollo y la preservacion de un 
ambiente sano. (AsambleaNacional Constituyente, 1991 , art. 334) 

En este articule constitucional se evidencia el interés de la protecci6n ambiental por 

parte del Estado, con lo cual se establece la directriz que deben seguir las politicas 

publicas emprendidas a partir de la vigencia de la Constituci6n. Un aspecte esencial 

para el presente estudio, es recalcar c6mo la protecci6n ambiental exige en sus 

criterios el tema de la participaci6n, entendida como la capacidad de la comunidad 
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para exigir el amparo y la garantia de sus derechos ambientales en caso de algun 

riesgo de vulneracion. 

Sobre la concepcion del desarrollo implicita en el artfculo anterior, se abre un espacio 

a la reflexion mencionando la racionalizaci6n de la economia para aportar a la 

proteccion de un ambiente sano, mas adelante se discute esa paradoja entre el Estado 

protector racional, con el modelo economico en el discurso y las incoherencias con 

los hechos de un neoliberalismo demandante de la explotacion ilimitada de los 

recursos naturales . Es importante recordar que la participacion es considerada factor 

de desarrollo, el cuestionamiento es (,qué tipo de participacion y para qué propuesta 

de desarrollo?, el riesgo consiste en que las acciones participativas legitimas pueden 

ser vulneradas o ignoradas si enfrentan un modelo economico que no le interesa la 

democracia y prioriza el crecimiento economico sobre otros sectores de desarrollo 

humano. En el analisis de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental se caracteriza 

la necesidad de reflexionar el desarrollo no solo como crecimiento economico. Los 

mecanismos de participacion propuestos en la Carta Magna (articulo 130), cumplen 

un papel esencial en la gestion ambiental y participacion directa de los ciudadanos, en 

el transcurso de las ultimas dos décadas, los actores locales se han valido de estos 

instrumentas para constituir diferentes luchas en sus derechos, incluyendo el derecho 

a un an1biente sano. Como se describe en los limites presentados mas adelante, una de 

esas Juchas son los conflictos socio an1bientales causados por la explotacion minera. 

Articulo 103 . Son mecanismos de participacion del pueblo en ejercicio de su 
soberania: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 
abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 
reglamentara. El Estado contribuira a la organizacion, promocion y 
capacitacion de las asociaciones profesionales, civicas, sindicales, comunitarias, 
juveniles, benéficas o de utilidad comun no gubernamentales, sin detrimento de 
su autonomfa con el objeto de que constituyan mecanismos democraticos de 
representacion en las diferentes instancias de participacion, concertacion, 
control y vigilancia de la gestion publica que se establezcan. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991 , art. 103) 
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En el articula 330 de la Carta magna sefialan ··el gobiemo propiciara la participacion 

de representantes de comunidades·· y en el articula 311 indica como deber de la 

municipalidad ··ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacion 

comunitaria··. Sobre este ti po de participacion, es importante resaltar la organizacion y 

legitimacion de la comunidad indigena del Sur de Colombia, su proyecto politico es 

un icono entre la comunidad andina, lo que les ha permitido construir sus propios 

procesos de lucha y participacion, como también dialogar con la dim1mica 

descentralizada propuesta por el Estado mediante las entidades territoriales 

indigenas 17
, desde sus modelas de vida. La Constitucion Politica sefiala: 

La explotacion de los recursos naturales en los territorios indigenas se hara sin 
desmedro de la integridad cultural, social y economica de las comunidades 
indigenas. En las decisiones que se adopten respecta de dicha explotacion, el 
Gobierno propiciara la participaci6n de los representantes de las respectivas 
comunidades. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991 , art. 330) 

Al municipio como entidad fundamental de la division politico-administrativa 
del Estado le corresponde prestar los servicios publiees que determine la ley, 
construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su 
territorio, promover la participaci6n comunitaria, el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la 
Constitucion y las leyes. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991 , art. 311) 

El ultimo articula enfatiza en la participacion comunitaria nombrada junto al 

desarrollo territorial, en coherencia con la propuesta descentralizada del Estado. Para 

que esta propuesta sea sustentable, el desarrollo debe incluir una gestion ambiental 

holistica, donde la naturaleza se considere nuestra casa viva, proxima a una vision del 

paradign1a simbiosinérgico propuesto por Bertrand y Valois (1992, 1999) centrado 

sobre la union fundamental entre las comunidades y la naturaleza. Vision 

17 En la colonia, fue el cacique Juan Tama quien inicio nuevas estrategias de lucha basadas en el 
manejo juridico y en e l conocimiento de la burocracia espafiola. Recorri6 tierras con los indigenas 
Paez y logr6 unificar las tierras dispersas . Su sucesor fue Quintin Lame en el sur de Tierra Dentro 
continuando con la reconstrucci6n de resguardos de Juan Tama. Mas adelante en los anos 70 's se cre6 
el CRJC (Consejo regional indigena del Cauca) quienes recuperaron tierras y continuaron su formaci6n 
politica. La tierra la conciben como madre, como ser vivo espiritual y no solo como espacio fisico 
(Espinosa, 1996:52). 
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caracterizada en la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, analizada mas 

adelante. 

No todos los grupos étnicos han logrado el posicionan1iento de los indigenas, por 

diferentes razones, en el caso de la etnia Afrodescendiente, es un grupo que ha 

confrontado una exclusion sistematica desde su llegada al pais en la colonia espafiola 

(Diaz, 185:1994 ), forzandola a un proceso de esclavitud que marco sus memorias e 

historia en el tenitorio, asi , sus procesos politicos han tenido otro tipo de luchas, que 

hasta el momento requieren su auto-reconocimiento y la autoconfianza para fortalecer 

las resistencias en sus comunidades, apoyadas en la ley 70 de 1993 con el 

reconocimiento de comunidades negras en tienas bal dias del pacifico y, actualmente 

con las luchas emprendidas afrontando los conflictos socio an1bientales provocados 

por la mineria de oro, legitimando el tenitorio como bien colectivo para la defensa 

del ambiente. Fals-Borda, (2007); Leff, (2007) han resefiando: en Colombia ha 

habido una contestacion y resistencia frente a los modelas neoliberales, por parte de 

las poblaciones afrodescendientes quienes se organizaron para reivindicar su 

tenitorio, asi como también los indigenas con sus perspectivas del tenitorio 

diferentes de las concebidas regularmente por el Estado. 

Sobre la participacion como deber de los ciudadanos, y principio que soporta la 

gestion ambiental, esta el articula 95 numeral 5, sefialan: ( ... ) participar en la vida 

politica, civica y comunitaria del pais, 8. Proteger los recursos culturales y 

naturales del pais y velar por la conservaci6n de un ambiente sano (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991 , art.95). 

Aqui, se percibe una vision de la conservacion de la naturaleza como deber. Es 

importante aclarar que desde la gestion ambiental, se debe tener una vision sistémica 

de esa proteccion, es decir, una reflexion de los componentes del sistema que influyen 

en la preservacion de la naturaleza. En este dialogo, también se necesita un gobiemo 

apto para abordar la complejidad de la gestion ambiental en un contexto social y 
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cultural determinado (Ryan, 2001). Siendo la propuesta de la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental importante para incentivar la vision sistémica y la participaci6n 

activa de la sociedad civil e institucional, bajo una perspectiva reflexiva y critica, Jo 

cual permite transformar conceptos como el desarrollo dominante para transitar hacia 

una cultura ambiental. 

La relaci6n entre educaci6n y desarrollo, es explicita en la perspectiva de los procesos 

de investigaci6n como factor de desarrollo, bajo el articulo 117 de la Constituci6n 

Poli ti ca. 

Para mejorar procesos y resultados y para producir factores de desarrollo, las 
entidades publicas dispondran Jo necesario al impulso de su perfeccionamiento 
mediante investigaciones sociales, economicas y/ o culturales segun sus areas 
de competencia, teniendo en cuenta tendencias internacionales y de futuro. 
(Gobierno Nacional, 1974, art, 117) 

De otro lado, la Constituci6n plantea los derechos fundarnentales , el articulo 66 

defme el derecho fundamental a la Educaci6n ambiental en los siguientes térrninos: 

Articulo 67. La educaci6n es un derecho de la persona y un servicio publico que 
tiene una funci6n social ; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demas bienes y valores de la cultura. La educacion 
formara al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la practica del trabajo y la recreaci6n, para el mejorarniento 
cultural, cientifico, tecnol6gico y para la proteccion del ambiente. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 1991 , art.67) 

Reforzando este articulo, la interpretaci6n dada por la Corte Constitucional ubica la 

Educaci6n an1biental dentro de la concepci6n ecologista que tiene la Carta Politica y 

la responsabilidad del Estado al sefialar que: 

Mientras por una parte se reconoce el medio ambiente sano como un derecho 
del cual son titulares todas las personas - quienes a su vez estan legitimadas 
para participar en las decisiones que puedan afectarlo y deben colaborar en su 
conservacion, por la otra se le impone al Estado los deberes correlativos ( ... ) 
fomentar la Educaci6n ambiental. (Corte Constitucional, 2000) 
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Otro de los articulas constitucionales que va a marcar la Politica Ambiental en 

Colombia es sin duda el artfculo 80 de la Carta Polftica, pues expresa que ""El Estado 

planificara el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su 

desarrollo sostenible, su conservacion, restauracion o sustitucion·· (Asamblea 

Nacional Constituyente, 1991 , art. 80). 

Esta concepcion de desarrollo sostenible, en el contexto socio polftico, es la que 

asumieron la mayorfa de los Estados, debido a que la misma entrafiaba una vaguedad 

terminologica que fue apropiada por los centros de poder politico y economico: 

··como resultado, mucha gente se sintio identificada con el término, ya que puede 

interpretarse co mo se desee, (Sauvé 1999: 13). Esta es una caracteristica de la 

comunicacion modema, como sefialo Sfez (1992), dada su deliberada confusion: dice 

todo y nada al mismo tiempo··. 

Asimismo, la poli ti ca ambiental desde el desarrollo sostenible se enmarca dentro de la 

llamada globalizacion neoliberal caracterizada por Fals Borda (2007) como un 

aurnento de la miseria e inequidad, acentuandose con mas fuerza en pafses como 

Colombia, donde este modelo se encuentra fortalecido por el poder del Estado. Desde 

esta perspectiva, la participacion y el desarrollo son dos concepciones sin relacion 

alguna, no hay participacion efectiva por lo tanto el modelo de desarrollo es el que 

eligen las minorfas de la elite economica. En Colombia, la participacion para elegir 

sus modelos de vida deberia ser ejercida por toda la poblacion, sin embargo, la 

complejidad de su composicion etnocultural, la geograffa como limitante y a la vez 

una barrera para la explotacion y colonizacion, la violencia, la corrupcion y sobre 

todo el neoliberalismo aliado a las elites y grupos armados, no lo permiten. 

Asimismo, Sachs (1981: 1 0), qmen ya venfa sefialando la contradiccion entre el 

manejo del medio ambiente y sus recursos frente a la explotacion de los mismos bajo 

la filosofia del capitalismo sefialo: ··la gestion del suelo, agua y bosque, es 
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diametralmente opuesta a las actitudes rapaces que acompafian cada vez mas 

frecuentemente la explotacion de los recursos, es decir buscar una mayor rentabilidad 

mercanti! irunediata en la economia capitalista··. 

Profundizando, este autor sefiala que la planificacion del ecodesarrollo debe tener 

como principales condiciones la participacion y la accion politica, contrario a la 

planificacion tecnocratica y neutra donde solo hay desarrollo sostenible con la 

intervencion del Estado central. La politica ambiental vista bajo el lente del 

ecodesarrollo, muestra que sin duda no se puede rechazar dicha intervencion estatal, 

pero esta debe ser sopesada y analizada en conjunto con los demas actores locales, 

regionales y departamentales (Sachs, 1981 ). 

En esta linea, Biersack (2011: 172) subraya la tension entre los efectos ecologicos del 

capitalismo frente a las necesidades sociales y humanas incrementadas por el 

crecimiento demografico y el consumismo, la cual se materializa en las crisis 

ambientales, cada vez mas recwTentes, que dejan entrever el problema de los costos 

ecologicos del capitalismo frente a los costos sociales y humanos. 

Desde la perspectiva an1biental, la Constitucion colombiana representa una evolucion 

de la legislacion en la materia, pero todavia el derecho ambiental es considerado 

marginalmente en la academia y resistente al discurso juridico del derecho romano, 

relacionado a la modernidad del control hegemonico, asi como también es marginal el 

constitucionalismo ecologico caracterizado en las Constituciones de Bolivia y 

Ecuador, en el sentido que avanza en su discurso contestatario y divergente al modelo 

dominante de desarrollo, pero al mismo tiempo continuan siendo gobiemos 

progresistas, accediendo a la explotacion de recursos naturales en areas protegidas 

(Boff, 2013). Entonces, es importante el dialogo entre discursos con una estética 

Andina indigena, legitimas para estos habitantes en la region y las diversas 

propuestas seglin los contextos socio culturales, sin pretender modelas linicos para las 

poblaciones rurales y urbanas de América Latina y del planeta. Desde esta vision, es 
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alin mas importante continuar la renovaci6n de la discusi6n sobre los conceptos y las 

relaciones entre desarrollo y participaci6n en la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental de Colombia, fundamentada en la Constituci6n Politica. 

En este sentido, resulta rel evan te lo sefialado por Sachs (1981: 14) respecta a la 

posici6n que debe tener una politica ambiental en relaci6n con los demas sectores 

como el social, cultural, econ6mico y politico. Para el autor, la politica ambiental 

debe ponerse en ··dimension horizontal del desarrollo, al lado de sus dirnensiones 

culturales, sociales y econ6micas··. Esta postura permite que al momento de hacer la 

planificaci6n en las regiones o localidades, el tema an1biental se convierta, en una 

dinâmica de armonjzaci6n de objetivos, junto con las demas dimensiones, en el cual 

las variables se ubican en dos ruveles: 

Aquel de demanda condicionada en la ultima instancia por los estilos de vida, 
los modelas culturales de los tiempos sociales y las estructuras de consuma, y 
aquel de la oferta, que hace intervenir las funciones de producci6n, es decir, las 
combinaciones de recursos, de energia y de formas de utilizaci6n del espacio, 
enlazadas entre si por las técrucas escogidas, el todo teniendo que relacionarse 
con el contexto institucional. (Sachs, 1981: 14) 

Con esta propuesta, Sachs plantea que la racionalidad social debe estar primando 

sobre la 16gica mercantilista, en la que es fundamental tener como postulados éticos 

la solidaridad sincr6nica con el munda presente, a la vez de una solidaridad 

diacr6ruca que nùra hacia el futuro, hacia la protecci6n del ambiente a las 

generaciones futuras . 

Continuando con el anâlisis del marco normativo de la politica an1biental de 

Colombia, posterior a la reforma de la Constituci6n Politica de 199, mediante la Ley 

99 de 1993, se crea el Sistema Nacional Ambiental (SINA), defmido como ··el 

conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones 

que permiten la puesta en marcha de los principios generales an1bientales contenidos 

en la ley"·. Como bien se refleja, el SINA se crea con el fin de defmir una Politica 
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Publica Ambiental, elaborando herramientas y estructuras que permiten llevar a cabo 

los principios constitucionales. 

Dentro de la definici6n de esa politica publica, el articula 3° la enfoca en el marco del 

desarrollo sostenible en los siguientes términos: 

Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crec1m1ento 
econ6mico, a la elevaci6n de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar 
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, no deteriorar el 
media ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacci6n de sus propias necesidades. (Congreso de Colombia, 1993, art. 3) 

Frente a este concepto, Mmtinez (2012) sefiala que la Ley 99 de 1993 fue el media 

para implementar el desarrollo sostenible, pues efectivamente el articulo 1 ode la ley 

en menci6n sefiala: ··El proceso de desarrollo econ6mico y social del pais se orientara 

seglin los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la 

Declaraci6n de Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Media Ambiente y Desarrollo··. 

Se da entonces una coincidencia hist6rica entre la tendencia internacional de mayor 

fuerza en materia ambiental y la promulgaci6n de la nueva Carta Politica, creando un 

espacio id6neo para la promoci6n del desarrollo sostenible camo base para las 

politicas pûblicas en media ambiente. 

Lo sefialado refuerza, tal coma se mencion6 anteriormente, que a través de la Ley 99 

de 1993, el concepto de desarrollo asumido por Colombia fue el de desarrollo 

sostenible: ··El proceso de desarrollo econ6mico y social del pais se orientara seglin 

los principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaraci6n de 

Rio de Janeiro de junio de 1992 sobre Media Ambiente y Desarrona·· (Congreso de 

Colombia, 1993). 

Este enfoque se materializ6 en la creaci6n de unas regiones de Régimen Especial, 

camo fueron las de la region Amaz6nica, Choc6, Sierra Nevada de Santa Marta, 
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Serrania de la Macarena, region de Uraba y el Archipiélago de San Andrés. Estas 

regiones adquirieron el caracter de Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, lo 

que da a entender la importancia de estas zonas para el desarrollo del pais, sobre todo 

materia de sostenibilidad. 

Desde ese entonces, el concepto de desarrollo sostenible permeo la legislaci6n 

colombiana y todo lo relacionado al ambiente, lo que sin duda se vio materializado en 

la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, una de las herramientas mas 

importantes para establecer politicas publicas ambientales en todos los 6rdenes y 

niveles. La apropiaci6n del concepto de desarrollo sostenible en la Politica Nacional 

de Educaci6n Ambiental sera abordada en la si gui ente secci6n. 

La coherencia entre diferentes leyes y programas de la legislaci6n ambiental 

colombiana es evidente. Por ejemplo, la articulaci6n legislativa entre la Ley 99 de 

1993 y la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental a través de las entidades 

regionales ambientales Hamadas Corporaciones Aut6nomas Regionales de desarrollo 

sostenible tiene su responsabilidad en el campo educativo ambiental asi: 

Asesorar a las entidades territoriales en la formulaci6n de planes de educaci6n 
ambiental formai y ejecutar Programas de Educaci6n Ambiental no fonnal , 
conforme a las directrices de la politica nacional. (Congreso de la Republica, 
1993, art. 31. 8) 

Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educaci6n Nacional, a partir de 
enero de 1995, los planes y progran1as docentes y el pensum que en los 
distintos niveles de la educaci6n nacional se adelantaran en relaci6n con el 
medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho 
Ministerio programas de divulgaci6n y educaci6n no formai y reglamentar la 
prestaci6n del servicio ambiental. (Congreso de la Republica, 1993, art. 5. 9) 

De otro lado, frente a la noci6n de participaci6n, la Ley 99 de 1993, Ley ambiental, 

establece la importancia de la comunidad en el manejo del Sistema Nacional 

Ambiental (SlNA), a fin de que puedan amparar sus derechos fundan1entales: 
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El Ministerio del Medio Ambiente fommlara, junto con el Presidente de la 
Republica y garantizando la participacion de la comunidad, la politica nacional 
arnbiental y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el 
derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente sano y se 
proteja el patrimonio natural y la soberania de la Nacion. (Congreso de la 
Republica, 1993, art. 2) 

El manejo ambiental del pais, conforme a la Constitucion Nacional, sera 
descentralizado, democnitico, y participativo. (Congreso de la Republica, 
1993, art.1.1 2) 

Hacen parte del SINA, las orgaruzacwnes comunitarias y no gubemarnentales 

relacionadas con la problematica arnbiental. (Congreso de la Republica, 1993, art 4) 

Cualquier persona natural o juridica, publica o privada, sin necesidad de 
demostrar interés juridico alguno, podra intervenir en las actuaciones 
administrativas iniciadas para la expedicion, modificaci6n o cancelacion de 
permises o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio 
arnbiente o para la imposicion o revocacion de sanciones por el incumplimiento 
de las normas y regulaciones arnbientales. (Congreso de la Republica, 1993, art. 
69) 

Este discurso muestra la necesidad de una integracion de las propuestas del Estado en 

materia an1biental con las realidades de Jas comunidades, y por otro Jado es coherente 

con todo el surgimiento de las concertaciones en las declaraciones intemacionales, 

donde la participacion democratica es w1 eje de la educacion arnbiental para estimular 

la participacion activa. Queda el desafio de la puesta en terreno de la ley, sobre todo 

en lo que concierne a la explotacion de recursos no renovables, que ha generado 

impactos devastadores. La Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, ofrece una 

perspectiva de la gestion ambiental muy relacionada a esta legislacion, con estrategias 

e intervenciones pedagogicas y didacticas guiadas por el dialogo de saberes, el 

respeto a la diversidad cultural, la autonomia, autogestion, asi como la vigencia y 

permanencia en los analisis de los componentes de sistemas ambientales. 

Por otro lado, la participacion contestaria y de resistencia de diferentes movimientos 

sociales apoyados en ocasiones por académicos e investigadores, ha sido una 
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coyuntura en los ultimos adelantos de esta legislaci6n ambiental. Ademas, sus 

exigencias han sido limitantes para la expansion neoliberalista con sus impactas 

ambientales. Este, es un ejemplo de la participaci6n como proceso a construir y 

necesario para lograr la emancipaci6n y empoderamiento en la problematizaci6n de 

las realidades socio ambientales. 

En cuanto al proceso de negritudes relacionado anteriormente, en la ley 70 de 1993, 

Ley de comunidades negras, se aclara el aporte de la participaci6n y educaci6n de las 

comunidades Afro al desarrollo territorial de acuerdo a su contexto y propuestas 

etnoculturales. La ley se fundamenta, entre otros, en el principio: La protecci6n del 

medio ambiente atendiendo a las relaciones establecidas por las comunidades 

negras con la naturaleza, (Congreso de la Republica Co lombia, 1993, art 3: 4). 

La educaci6n para las comunidades negras debe tener en cuenta el medio 
ambiente, el proceso productivo y toda la vida social y cultural de estas 
comunidades. En consecuencia, los programas curriculares aseguraran y 
reflejaran el respeto y el fomento de su patrimonio econ6mico, natural, cultural 
y social, sus valores artisticos, sus medios de expresi6n y sus creencias 
religiosas. Los curriculos deben partir de la cultura de las comunidades 
negras para desarrollar las diferentes actividades y destrezas en los individuos 
y en el grupo, necesarios para desenvolverse en su medio social. (Congreso de 
la Republica, 1993, articula 34) 

Desde el sector educativo, La Ley 115 de 1994, Ley General de Educaci6n, en 

relaci6n con la legislaci6n ambiental colombiana y la Educaci6n ambiental, plantea 

principios para esta ultima como la contextualizaci6n del proyecto educativo, 

considerada un eje de procesos participativos relacionados a la comunidad y la 

escuela, donde se pueden dialogar y problematizar las realidades de esos contextos. 

El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 
necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la region y del 
pais, ser concreto, factible y evaluable. (parr del cap 1) 

e) La vinculacion a programas de desarrollo y organizacwn social y 
comunitaria, orientados a dar solucion a los problemas sociales de su 
entorno (art 30) 
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c) La enseftanza de la protecci6n del ambiente, la ecologia y la preservaci6n de 
los recursos naturales, de confonnidad con lo establecido en el articulo 67 de la 
Constituci6n Politica. (Congreso de la Republica, 1994, art. 14) 

Para la educaci6n no formai, la Ley General de Educaci6n seftala como sus fines la 

participaci6n ciudadana y comunitaria, lo cual es un soporte para los procesos 

educativos an1bientales y de gestion ambiental no formales, por lo tanto de desarrollo 

territorial: 

La educaci6n no formai se rige por los principios y fines generales de la 
educaci6n establecidos en la presente Ley. Promueve el perfeccionamiento de 
la persona hwnana, el conocimiento y la reafirmaci6n de los valores nacionales, 
la capacitaci6n para el desempefio artesanal, artistico, recreacional, ocupacional 
y técnico, la protecci6n y aprovechamiento de los recursos naturales y la 
participaci6n ciudadana y comunitaria. (Congres a de la Republica, 1994, 
art. 37) 

Después de esta contextualizaci6n del marco normativo de la politica an1biental, 

significando la inter institucionalidad, y habiendo presentado algunas relaciones de la 

educaci6n an1biental como elemento transversal en la rnisma legislaci6n, se continua 

en la siguiente secci6n con el analisis de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental de Colombia. 

4.1.2 La Politica Nacional de Educaci6n Ambiental en Colombia a prop6sito de 
sus concepciones del desarrollo y la participaci6n 

La Politica Nacional de Educaci6n Ambiental en Colombia tiene un proceso de 

construcci6n guiado por eventas internacionales como el Programa Internacional clè

Educaci6n ambiental (PIEA- Unesco (1975)) y la iniciativa de la Conferencia de Rio 

(1992). Como nombra el docwnento de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, 

la educaci6n ambiental y la politica tienen como referentes las declaraciones y 

eventas internacionales desde su planteamiento: 
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Necesariamente, esta politica debe tener como referentes las agendas 
fommladas para los fines particulares, tanto en el ambito internacional como 
nacional, dado que la problematica que pretende solucionar y las 
potencialidades que quiere desarrollar, rebasan las fronteras locales y 
nacionales y se sustentan en una concepcion del mundo como globalidad. 
(Ministerio de Educacion Nacional, 2002: 4) 

Entendiendo la globalidad como la necesidad de conocer los contextos mundiales en 

su complejidad y en relacion con Colombia desde las dinâmicas de cada territorio, los 

cuales se caracterizan por sus particularidades socio culturales pero comparten una 

base conceptual con la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. 

En el caso de Colombia, surge la institucionalizacion de la educacion ambiental con 

la Constitucion Politica de 1991 y las responsabilidades presentadas para el gobiemo 

y la sociedad civil sobre la educacion ambiental en sus consignas. Lo que dio la 

necesidad de creacion de un Programa de Educacion ambiental para la inclusion de la 

dimension ambiental en los sectores fm·males, informales y no formales. Con el fin de 

llevar a cabo este proposito se incluyeron investigadores mediante un convenio con el 

Instituto de estudios ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia 

conformando un equipo interdisciplinar con conocimiento en el campo ambiental , 

como también en la investigacion didactica y pedagogica. Segiln la Politica ·1a 

funcion de este grupo consistia en empezar a explorar las posibilidades estratégicas, 

conceptuales y metodologicas, entre otras, de la educacion, reflexionar criticamente 

en tomo al concepto de formacion integral (campo especifico de la educacion 

ambiental)"" y asi poder guiar a las regiones en sus puestas en terreno de educacion 

ambiental. Aclara que la construccion de la propuesta educativo ambiental siempre va 

relacionada a la concepcion investigativa ··esta concepcion tiene fundamento en la 

reflexion critica, en una vision integradora y de proyeccion a la resolucion de 

problemas, en w1 trabajo permanente de anàlisis y sintesis de la lectura de contextos y 

en la construccion de explicaciones para la comprension de problemas ambientales·· 

(MEN, 2002:9-10). 
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La institucionalizacion de la educacion ambiental, incluye todo un sistema de actores 

institucionales y de la sociedad civil que debe coordinar acciones con fines de 

mejoramiento de la gestion ambiental en el pais. Para lograr formular, implementar y 

sistematizar la Politica, el Programa de Educacion ambiental, ha realizado un trabajo 

intenso con los Ministerios de Educacion Nacional y de Ambiente, Vivienda y 

desarrollo territorial. En el texto de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental 

sefialan como linea directriz ··Promover el proceso de institucionalizacion de la 

educacion an1biental y su incorporacion en el desarrollo local, regional y nacional, 

desde los diversos contextos ambientales del pais, desde sus realidades y 

dinâmicas particulares de participacion y gestion , y a partir de un trabajo 

coordinado entre las diferentes entidades y grupos de poblacion, con competencias y 

responsabilidades en la problematica particular·· (MEN, 2002: 21). Torres (1998: 24-

26) presenta las estructuras y estrategias fundamentales de los lineamientos de la 

propuesta del Ministerio de Educacion Nacional y los instrumentas basicos para su 

desarrollo presentado en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4. La primera consiste en la 

coordinacion intersectorial e interinstitucional, la segunda es la inclusion de la 

dimension ambiental en la educacion formai y no fom1al , la tercera participacion 

ciudadana, la cuarta investigacion, la quinta formacion de educadores ambientales, la 

sexta disefio, proyeccion, apoyo y promocion de planes y acciones de comunicacion y 

divulgacion, la séptima promocion y fortalecimiento del servicio militar ambiental , la 

octava la promocion de la etnoeducacion en la Educacion ambiental y la novena 

impulso a proyectos con perspectiva de género. 
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Figura 4.2 
Estrategias fundamentales de los lineamientos de la propuesta del Ministerio de 

educaci6n nacional y los instrumentes basicos para su desarrollo 
Fuente: Torres, M., 1998: 24 
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ESTRATEGIAS FUNDAlVIEl'I"""IALESDELOSLTh""EAMIEKTOS 
DELAPROPUESTADELM.E.l".YLOSINSTRUME:t'IIOSBASICOS 

PARASUDESARROLLO 

- Inclusion dt- la dimt-nsion 
ambit-ntal t-n la t-ducacion formai 
y no formai (continuadon ... ) 

1.-----'_r---....'-...... 
'----.-v.........--

- Participac.iôn cincladana 

- Invt-stigaciôn 

- Fonnaciôn dt- t-ducadores 
ambit-n talt-s 

Figura 4.3 

- Educaciônno form:ll 
- Promocion e impulsa de los 

proyectos ciudadanos de 
educaciou ambienral 
(PROCEDA). 

- Promocion y forta lecimienro de 
los g:mpos y organizacioues de 
la soc iedad civil que desarrolleu 
activadades de educacion 
ambientaL 

- Capacitacion en manejo 
ambieutal a trabajadores. 

- Promocion de las diversas 
actividades de ecoturismo . 

- En este pumo se rrara de eclucar 
a la ciucladania en su conjunto 
para cualificar su panicipacion 
eu los espacios de decision para 
la gestion sobre intereses 
colectivos . 

- La dimension ambiemal tiene 
espacios y tiempos concretos. 
es evidente y afecta 
cotidianamente a los individuos 
y a las comnnidades en 
diferentes niveles. Sera en el 
campo uatural. social y cultural. 

- Fonnaci6n, actualizaci6n y 
perfeccionamiento de decentes. 

- Fonuaciôn de otros agentes 
educatives ambientales . 

- Consolidacion de una 
comunidad de eclucadores y 
clinamizadore ambientales con 
la participacion de pares 
naciouales e internacionales para 
imercabio de experieucias. 

Estrategias fundamentales de los lineamientos de la propuesta del Ministerio de 
Educaci6n Nacional y los instrumentas basicos para su desarrollo 

Fuente: Torres, M. , 1998: 25 
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ESTRATEGIAS FUl''DAMENTALESDELOSLINEAMIENTOS 
DE LA PRO P UES TA DEL M.E.N. Y LOS INSTRU Œl'\'TOS BÀSICOS 

PARAS DESARROLL O 

- Diseûo, proyeccion, apoyo y - Creaci6n y fortalecimienro de 
promocion de planes y ac cio nes lmidades de comunicaciém en las 
de comunicacion y clivulgaciou entidades y organizac i6nes que 

,------'_r--... trabajan en mnbiente y educaci6n 
1 '-........:> ambiental. 
'-----,!.--~ - Creaci6n de una red de 

periodismo y comlmicadores 
ambienta les. 

- Apoyo a los medios d e 
comunicaci6n promovido por las 
organizaciones de la sociedad 
civil y comunitaria s que trabajen 
en ambiente . 

- Apoyo y promoci6n a la 
producci6n y publicaci6n de 
materiales impresos y 
audiovisuales sobre el tem a 
ambiemal. 

- Campaflas en p ro del ambieute en 
los medios masivos de 
comunicaci6n. 

_ Promocion y fol·talecimiento del - Prestado p or los bachilleres que 
servicio militar ambiental sean selecc ionados y p or los que 

1

,------'_r--.. ............._ voluntm"iamente lo manifies ten 
,.-------:> (Ley 99 de 199 3 y Decreto 17 43 de 

!...--" agosro de 1994). Para apoyo a 
PRAES y g1·anjas integi·ales . 

- Promocion de la etnoeducacion en 
la edncacion ambiental 

- Impulso a (H'oyectos ambientales 
con perspectiva d e gf'nero 

- Se debe tener especiai cuidado de 
ligar esta ù ltima a los p rocesos 
producrivos . socia les y culmrales . 
resp etando sus creencias y 
tradiciones (Ley 11 5 y L ey 99). 

- Apoyo a proyectos piloro 
liderados pormujeres. 

- Ap oyo a colecrivos de m uj eres que 
tiabajen en torno a la 
sensib ilizac i6n en cuanto al 
problema ambienta l. 

- Apoyo a invesrigaciones en torno 
a 1 papel de la mujer en el desan o llo 
ambieural. 

Figura 4.4 
Estrategias fundamentales de los lineamientos de la propuesta del Ministerio de 

Educaci6n Nacional y los instrwnentos basicos para su desarrollo 
Fuente: Torres, M. , 1998: 26 

-- - - - -----··-------- - ---
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En anexos, se puede encontrar una figura que me apoyo a simbolizar y representar 

una parte de las diversas relaciones que constituye la dimension ambiental entre las 

diferentes instituciones en Colombia (ver Anexo F). 

La conceptualizacion hace parte esencial de la institucionalizacion de la educacion 

ambiental en el pais. Los PRAE son una estrategia esencial para la incorporacion de 

la dimension ambiental en las instituciones educativas en relacion con las 

comunidades en su contexto local y, deben realizar una conceptualizacion para sus 

accwnes. La formacion de docentes y actores educativos ambientales o 

dinamizadores como los denominan en el programa de educacion ambiental, incluye 

en sus conceptos el roi de los docentes seftalado por Torres (2010) como medio 

excepcional para la construccion de conocimiento significativo, denominado como 

aquel construido en contexto. Otro concepto importante para caracterizar una 

problematica ambiental en los (PRAE), es la vision integral del sistema ambiental 

mediante la vision sistémica (ver Anexo E), analizando las interacciones entre los 

diversos componentes socio cultural y natural, como procesos sujetos a cambios y 

transformaciones en un determinado espacio y tiempo, con una relacion dialogica 

entre referentes como marco para la interpretacion y la comprension de un contexto 

particular. Y, también es necesaria la vision interdisciplinar en la inclusion de la 

dimension ambiental en la escuela y en espacios no formales, dada la misma 

complejidad de los problemas ambientales y la necesidad de diversas disciplinas en 

dialogo para abarcarlos. Lo anterior, en el entendido de la linea directriz que la 

educacion ambiental guia procesos de gestion ambiental, lo que es planteado por la 

poli ti ca: 

La educacion ambiental tiene como objetivo: ·Toda actividad educativa en 
materia de ambiente, debe tender a la formacion de la responsabilidad 
individual y colectiva, y buscar un compromiso real del individuo con el 
manejo de su entorno inmediato, teniendo en cuenta referentes locales y 
globales. Esto debe lograrse por medio de acciones que permitan evidenciar 
las relaciones ser humano-sociedad-naturaleza . Estas acciones deben, a su 
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vez, estar orientadas a clarificar criticamente el tipo de sociedad a la cual 
pertenece el individuo, el papel que tiene en ella y el tipo de relaciones que 
establece con los demas y con la sociedad misma. (MEN, 2002: 29) 

La educaci6n ambiental debe estar orientada hacia la formacion para la 
participacion en procesos de gestion ; pues es a través de ellos que los 
individuos y los colectivos se hacen conscientes, tanto de sus competencias y 
responsabilidades como de las de los demas para la toma de decisiones, en lo 
que a la resoluci6n de problemas ambientales se refiere. (Îdem: 32) 

La construcci6n de la Politica Nacional de Educaci6n ambiental se ha basado en una 

dinamica participativa durante las fases de exploraci6n, profundizaci6n y proyecci6n. 

En este sentido la politica en menci6n tiene como objetivo primordial: 

Proporcionar un marco conceptual y metodol6gico basico, que desde la vision 
sistémica del ambiente y la formaci6n integral de los seres humanos, oriente las 
acciones que en materia de Educaci6n ambiental se adelanten en el pais, en los 
sectores formai, no formai e informai. Esto, en el marco de los prop6sitos del 
sector ambiental, del sector educativo y en general de la dinamica del SINA, 
buscando el fortalecimiento de los procesos participativos, la instalaci6n de 
capacidades técnicas y la consolidaci6n de la institucionalizaci6n y de la 
proyecci6n de la educaci6n ambiental , hacia horizontes de construcci6n de 
region y de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del 
ambiente. (Ministerio de Educaci6n Nacional, 2002: 25) 18 

Esta politica se constituye asi, en el horizonte para las transformaciones 
fundamentales, que las circunstancias actuales del pais exigen para la 
construcci6n de una sociedad mas equitativa y justa, que haga sostenible no 
solo nuestros Recursos Natw·ales, sino una dinamica sociocultural respetuosa 
del otro en la diversidad y reconocedora de su papel creativo, innovador y 
transformador, desde su accionar en espacios y tiempos concretos, en el marco 
de la globalidad. (Idem: 6) 

Dos aspectos son importantes de resaltar en dichos objetivos; por un lado asume la 

participaci6n como vacio que es preciso adjudicarse, como también la necesidad de 

transformaciones en el pais, pues plantea su fortalecimiento , por otro lado, el 

fundamento se encuentra en que la educaci6n puede servir como un mecanismo para 

18 Siendo los actores del Programa nacional de Educaci6n Ambiental muy importante para el 
surgim iento y el sostenimiento de la Politica nacional de Educaci6n Ambiental. 
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generar mayores niveles de participaci6n. En este sentido, el Programa de Educaci6n 

ambiental habla sobre de la participaci6n camo un proceso pedag6gico, que permite 

no solo la comprensi6n de una concepci6n amplia de la democracia, sino también de 

estrategias que le hagan viable (Torres, 2010: 116). 

Camo plantea Sachs (1981) sobre Jo esen cial de una poli ti ca an1biental , es la 

preeminencia del dominio social sobre la ciencia y la técnica, pues si bien a través de 

la técnica se puedan obtener resultados positives rentables a corto tiempo, los mismos 

pueden terminar por causar efectos negatives a los ecosistemas a largo plazo. Al 

plantear este autor el dominio de Jo social se hace implicite la participaci6n en el 

dominio social con el empoderamiento de la sociedad civil , lo cual es uno de las 

principales herramientas de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental de 

Colombia, para consolidar la educaci6n ambiental y la gestion ambiental. 

En los Lineamientos Generales para una Politica Nacional de Educaci6n Ambiental 

(1995), camo documenta antecesor a la Politica, ya se distinguia la importancia del 

sistema educative en el contexto del desarrollo sostenible: 

El sistema educative, camo parte fundamental del sistema social, debe 
responder al reto de formar ciudadanos y ciudadanas capaces de relacionarse 
adecuadamente con el ambiente, desde la posici6n que les compete camo parte 
integrante del rnismo y en el contexto del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida. (MEN, 1995: 12) 

En estos Lineamientos se aclara la necesidad de relacionar el aprendizaje del 

ambiente con referencia al desarrollo: 

( ... ) numerosos problemas ambientales estan directamente ligados al 
crecimiento economico como consecuencia del desanollo industrial de la 
postguerra ( ... ) por consiguiente, el ambiente no se puede aprehender sino con 
referencia al desanollo. (Îdem: 18) 
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El analisis de situaciones y la soluci6n de problemas de caracter ambiental 
requieren de un espiritu critico y reflexivo fundamentado en la raz6n y la 
argumentaci6n de los hechos. (Idem: 19) 

Es notable la estructuraci6n que sufren esos Lineanlientos de 1995 hacia la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental en el afio 2002, debido a la profundizaci6n 

conceptual en esta ultima sobre perspectiva sistémica, y el lenguaje utilizado, siendo 

en la Politica mas complejo y atento a los conceptos. En el documenta de los 

Lineamientos, se percibe una prioridad a los Proyectos Ambientales Escolares 

(PRAES) en la educaci6n formai y su contribuci6n en los Proyectos Educativos 

Institucionales (PEI), ya en la Politica se an1plia hacia la educaci6n no formai e 

informai. 

Respecta a la relaci6n entre desarrollo y participaci6n en los Linearnientos, ya se 

visibiliza la importancia de la relaci6n escuela-comunidad, que pueden generar 

propuestas contextualizadas de desarrollo acorde con las realidades locales: 

La vinculacion de la escuela a la comunidad es importante porque desde 
esta relacion se pueden generar procesos de transformacion que incidan en 
el desarrollo individual y comunitario . Este desarrollo debe partir del 
conocimiento del medio y el manejo del mismo dentro de unos criterios que 
permitan una interacci6n dinamica acorde con las necesidades actuales como 
medio de construir proyectos de vida, orientados al mejoramiento de la calidad 
de la misma. (MEN, 1995: 24) 

La educacion ambiental debe estar orientada hacia la formacion de los 
individuos y de los colectivos para la participacion en procesos de gestion, 
entendidos estos como los procesos en los cuales los individuos y los colectivos 
se hacen conscientes de las competencias y responsabilidades propias de los 
otros, con nliras a toma de decisiones para la resoluci6n de problemas. (Idem: 
22) 

Sobre las estrategias de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, proponen el 

trabajo interinstitucional deliberativo, de acuerdos y responsabi lidades en la gestion 

ambiental, donde todos los sectores sociales hagan parte. A este efecto, el Programa 

de Educaci6n ambiental sefiala desde 1992, que en el momento que se reflexiona 



84 

sistémicamente el medio de vida surgen esas deliberaciones. Las diferentes 

experiencias nacionales de educacion ambiental reconocidas por el Ministerio de 

Educacion y su Programa de Educacion ambiental, demuestran la conformacion de 

mesas interinstitucionales, consejos ambientales, mesas ambientales, en el marco de 

los Comités Interinstitucionales de Educacion Ambiental (CIDEA), Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), Proyectos ciudadanos de Educacion ambiental 

(PROCEDAS) de los diferentes departamentos y municipios de Colombia. Espacios 

donde se hace gestion publica con diferentes tipos de participacion: decisoria, 

consultativa, ejecutora e instrumental (Fontin, 2008: 59). 

Desde estos espacios de las estrategias de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental se han generado reflexiones criticas entre los modelos de produccion, las 

problematicas y potencialidades ambientales, de aqui la importancia de la relacion 

desarrollo-participacion. Los procesos educativo ambientales inician la apropiacion 

mediante reflexiones, dialogos y posterior transformacion de las visiones en los 

individuos y colectivos para construir una cultura ambiental. La problematizacion que 

se logra en estas experiencias es incluyente y fundamentada en las realidades locales, 

respetuosa de la diversidad nacional como lo indica la vision de la Politica: 

Vision: La construcci6n de una cuttura ambiental ética y responsable frente 
al manejo de la vida, en todas sus formas y en general frente al manejo del 
ambiente; respetuosa de la diversidad nacional y que incorpore w1a vision de 
region, para la cualla sostenibilidad de los contextos naturales y sociales sea w1 
reto y los propositos de desarrollo sostenible, tengan como principio basico la 
equidad y sean acordes con las dinamicas socioculturales del pais. 
(Ministerio de Educacion Nacional, MEN, 2002: 28) 

( ... ) la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental tiene la intencionalidad de 
reconstruir la cultura y orientarla hacia una ética ambiental, en el marco del 
desarrollo sostenible. (Îdem: 5) 

( ... )La construcci6n de una cuttura ambiental ética y responsable frente al 
manejo de la vida, en todas sus fom1as y en general frente al manejo del 
ambiente; respetuosa de la diversidad nacional y que incorpore una vision de 
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region, para la cualla sostenibilidad de los contextos naturales y sociales sea un 
reto y los propositos de desarrollo sostenible, tengan como principio basico la 
equidad y sean acordes con las dinâmicas socioculturales del pais. (Idem: 23) 

Sobre el objetivo de la Politica: lograr la transfom1acion hacia una cultura ambiental, 

es coherente con la dimension participativa desde una perspectiva de la pluralidad y 

multietnicidad con sus diversos dialogos e interacciones, que desde la vision de Leff 

(2004) se Hama la cultura ambiental construida a partir de los saberes y formas de ser 

de los pueblos. Esta construccion participativa para la transformacion, se traduce en 

la relacion participacion- desarrollo de interés para este estudio; siendo los dialogos 

sobre el sistema ambiental, los espacios esencialmente participativos de reflexion y 

decision sobre qué tipo de vida se quiere y bajo qué prioridades. 

La concepcion precisa del desarrollo sostenible seg(m la politica es la siguiente: 

""Entendido éste como la relacion adecuada entre medio ambiental y desarrollo, que 

satisfaga las necesidades de las generaciones presentes y asegure el bienestar de las 

generaciones futuras·· (MEN, 2002: 25). 

Esta concepcion en la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, esta rodeada de 

aclaraciones sobre la contextualizacion del desarrollo sostenible, desde este sentido, 

se percibe la apertura a una resigni:ficaci6n (segllil las realidades, contextos del pais y 

de sus propuestas) y adaptaci6n del concepto de desarrollo sostenible con la 

dimension politica que abarca, Jo cual ofrece el espacio de reflexion critica frente al 

modelo de crecimiento economico del desarrollo , en las aclaraciones la Politica 

sefiala que no solo esa dimension de crecimiento economico comprende el desarrollo, 

también advierte que el pais sigue un modelo de desarrollo que esta relacionado al 

deteriora ambiental. Asi lo expresa el discurso en la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental en una de sus lineas directrices: 

Ofrecer las herramientas para una reflexion critica sobre los presupuestos 
epistemol6gicos y éticos que soportan el paradigma dominante de desarrollo , 
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con el fin de que a partir de esa reflexion se pueda construir un modelo social y 
ambientalmente sustentable. (MEN, 2002: 11) 

Esto, por supuesto, atendiendo al respeto de los derechos humanos y su proyeccion 
en el respeto de todas las formas de vida. Ademâs, propiciando la reflexion a 
proposito del tipo de desarrollo y de sociedad que requiere el pais y el papel 
que al respecta debe jugar la educacion. (Idem: 22) 

Comprender el ambiente cobra importancia en la implementacion de estrategias 
que permitan construir el concepto de manejo del entorno, en el marco de un 
desarrollo sostenible. Este tipo de desarrollo debe pensarse en términos no 
solamente economicos sino también sociales, culturales, politicos, éticos y 
estéticos para garantizar una gestion del entorno que, desde el presente, les 
permita a las generaciones futuras la satisfaccion de sus propias necesidades. 
(Idem: 28) 

Por eso, para entender la crisis ambiental que agobia la humanidad, es necesario 
mirar a la sociedad que la produce y padece. La crisis ambiental no se asume como 
un problema mas que el desarrollo debe superar, ni como una variable que ha sido 
omitida en los modelas y los planes. Mas bien se asume que hay algo inherente 
al modelo de desarrollo que sigue el pais y los demas paises del hemisferio que 
esta generando el deterioro de la base natural. (Idem: 28) 

Lo anterior puede ser de gran utilidad para realizar lecturas encaminadas a la 
busqueda de los elementos, que en la construccion cultural den cuenta de la 
vigencia, la permanencia y la propia viabilidad, no solo de los diferentes grupos 
humanos, sino también de la multiplicidad de formas de vida que coexiste con 
ellos, en sus contextos espacio-temporales; ya que estos elementos, son la base 
fundamental del concepto de sostenibilidad ambiental y, por consiguiente, 
deben ser pilares de la construccion de modelos de desarrollo adecuados a las 
necesidades de la gran diversidad natural y socio cultural del pais. (Idem: 31) 

Lo anterior es fortalecido en la polîtica acogiendo la definicion de Wilchez y otros 

sobre sostenibilidad: 

Comprende una dimension ideologica y cultural, de la cual depende el sentido o 
significado que cada comunidad le otorga al desarrollo, al concepto de ' éxito ' y, 
en general, al papel y a la responsabilidad que le corresponde asumir al ser 
humano en el devenir universal. Asi mismo, el concepto de sostenibilidad 
comprende una dimension politica de la cual forman parte integral los 
conceptos de democracia, de tolerancia, de concertacion, de gobernabilidad, de 
respeto a la diferencia y valoracion activa de la diversidad, de 
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descentralizacion y de participacion, sm los cuales no resulta concebible 
dicha sostenibilidad. (MEN, 2002: 3) 

En la apertura a la reflexion que se hace desde esta investigacion, se plantea un 

posible conflicto de incoherencia epistemologica con una vision de espacio y tiempo 

de la concepcion de desarrollo sostenible, al mantener la propuesta sobre ··cumplir 

con las necesidades de las generaciones futuras·· , lo cual tienen una perspectiva 

determinista, y hace énfasis en la percepcion de los cambios que se deben realizar a 

largo plazo y para otras generaciones, sin recordar el problema demografico por el 

cual también se sufren las consecuencias ambientales, ademas, los modelos culturales 

y sociales actuales demuestran un sobre consumo y extralimitacion de los recursos, 

bajo lo cual no se pueden sostener las generaciones futuras. Se conoce que los 

cambios en esos modelos deben ser inmediatos, pero todavia es incierto cuânto 

tiempo tomaran esas acciones en la mayoria o toda la poblacion humana, 

precisamente por ser cambios culturales. Por lo tanto, mas que hablar de un futuro se 

debe hablar de un aqui y un ahora en nuestra casa viva: la tierra. Por otro lado, el 

termino de sostenibilidad, durable en francés, es discutido por Martinez (20 12) co mo 

tendencia a evitar las tendencias de los sistemas a cambiar en el tiempo queriendo 

llegar a un equilibrio dinarnico, lo que Lafontaine (2012) nombra desde lo bioético 

como la Jucha contra la muerte, fortalecido después de la II Guerra mundial con la 

eternidad buscada por los progresos tecnologicos y la Jucha contra el 

envejecimiento 19. 

Las diferentes reflexiones que se dan en el campo de la Educacion ambiental como 

accion politica, desde la corriente de la critica social y con un enfoque socio 

constructivista (Robottom y Hart, 1993), soportan la discusion que se da sobre el 

desarrollo sostenible como termino que ha logrado permear todos las sectores 

sociales, recordando lo planteado por Gonzalez (1999) sobre como se ha concebido la 

19 Discussion en el eventa ACFAS, 20 12, Colloque: La durabilité une excroissance de la modernité. 
Palais de Congres. Montréal. 
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educacion ambiental, él considera que es ante todo una practica politica que busca la 

transformacion de la realidad latinoamericana. Para ello toma en cuenta la definicion 

de educacion ambiental dada por el Taller Subregional de Educacion Ambiental 

realizado en Chosica en 1976, en el que: 

Se introduce el concepto de comunidad educativa sin cefiirla a lo escolar y la 
articulacion entre las relaciones del hombre con la naturaleza y las que los 
hombres establecen entre si. Se educa para la identificaci6n de las causas de 
los problemas y para la construcci6n social de soluciones y una realidad 
ambiental constituida por lo natural y lo social y sus conflictos. Una 
educacion que no se circunscribe al papel de pedagogia residual otorgado a la 
Educacion ambiental por los sistemas escolares de la region. (Gonzalez, 
1999:4) 

Por otro lado, se pueden interpretar otras relaciones positivas en la globalidad de 

estos conceptos, al incluir otros términos en el desarrollo diferentes al economico 

como dicen los segmentas de la politica anteriormente: este tipo de desarrollo debe 

pensarse en términos no solamente econ6micos sino también sociales, culturales, 

politicos, éticos y estéticos. Dando la posibilidad de la interdisciplinariedad en la 

educacion ambiental, la cual seglin Gonzalez (1999: 6) surge de la Conferencia de 

Tesalonica, en la que se propone que la educacion ambiental ··no debe tratarse como 

disciplina aislada, sino como dimension integrada al curriculum escolar en su 

conjunto, para faci litar una percepcion integrada del medio y una accion mas racional 

y ca paz de responder a necesidades sociales especificas··. En la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental de Colombia se refieren a la perspectiva interdisciplinaria asi: 

La comprension de los fenomenos ambientales para la busqueda de soluciones 
requiere de la participaci6n de diversos puntos de vista, de diversas 
perspectivas y, por consiguiente, de las diversas areas del conocimiento. Esto 
implica un trabajo interdisciplinario de permanente anali sis y sintesis. 
(MEN, 2002: 16) 

Desde los marcos legales que se han venido planteando, la inclusion de la 
dimension ambiental en el sector formai , parte del reconocimiento de la 
problematica ambiental local y de la formulacion de proyectos integrales e 
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interdisciplinarios que permitan, desde la escuela, lecturas contextuales para la 
comprension de la misma y para la ejecucion de acciones, orientadas a la 
busqueda de soluciones compartidas y de posible aplicacion y proyeccion, por 
parte de todos aquellos que estân involucrados en la mencionada problematica. 
(MEN, 2002: 16) 

Otra caracteristica importante de la concepcion de desarrollo sostenible de la politica 

es la vision sistémica de la cultura ambiental con base al espacio-tiempo, vigencia

permanencia en los contextos co mo afirma Boutet (20 1 0), la participacion para la 

politica es proyectada con la emancipacion, empoderamiento, la concertacion, la 

interaccion en un tiempo y espacio especificos20, porque cada cultura tiene la 

representacion de tiempo y territorio diferente. 

( ... ) Esto, por supuesto, incluye la evolucion de la cultura en una direccion de 
desarrollo sostenible, con claros referentes en el es pa cio y en el tiempo ( . .. ) 
Lo anterior puede ser de gran utilidad para realizar lecturas encaminadas a la 
busqueda de los elementos, que en la construccion cultural den cuenta de la 
vigencia, la permanencia y la propia viabilidad, no solo de los diferentes 
grupos humanos, sino también de la multiplicidad de formas de vida que 
coexiste con ellos, en sus contextos espacio-temporales··; ya que estos 
elementos, son la base fundamental del concepto de sostenibilidad an1biental y, 
por consiguiente, deben ser pilares de la construccion de modelos de 
desarrollo adecuados a las necesidades de la gran diversidad natural y 
socio cultural del pais. (Boutet, 2010:25, 31) 

Loque se interpreta como positivo de esta vision, es que fortalece una mirada realista 

y de aceptacion de lo existente, la vigencia y permanencia, es decir, desde mi lectura 

a partir de los encuentros informales con actores del Programa de Educacion 

ambiental, los cambios no pueden ser drasticos cuando el cambio de pensamiento 

tampoco lo es, por esto, cada comunidad debe definir qué prioridades tiene desde su 

20 Los grupos indigenas se caracterizan por tener sus raices en el pasado y piensan en una armonia en 
el presente. Lo li ta Chavez, representante de la cultura de los pueblos de los consejos Quiches afirma: « 
No estamos en e l tiempo del opresor, estamos en nuestro tiempo. » (Ponencia en el marco de la cuarta 
edici6n del Coloquio Plan Nord, Plan Sud, -2 1-22 marzo de 20 13. Universidad de Québec en Montréal) 
En el caso de las comunidades Emberas de Colombia, el pasado no esta atras, como pensamos 
nosotros, sinoque va hacia adelante. Asf mismo, el futuro no es loque esta al frente, es Jo que viene de 
atras (Vasco Uribe, 20 10). 
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reflexion, qué es vigente y qué permanece para ellos. En este punto de la crisis 

ambiental parece imposible cambiar de un dia para otro y hasta irreal querer negar 

que asi lo es, por esto, como Jo sefiala Alegre (2007) se deben dar cambios locales 

graduales pero importantes y concertados, englobando la dimension participativa para 

lograr un desarrollo o modos de vida desde lo local. 

En esta realizacion del espacio- tiempo, la concepcion de territorio y la perspectiva de 

historicidad, son considerados ejes de un proyecto de sociedad, en la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental la historicidad lleva a una comprension del 

territorio y su complejidad; en este sentido, no se deben imponer planes o programas 

que no relacionen las dos perspectivas. Desafortunadamente, los modelos del 

mercado que se imponen en planes de gestion, se caracterizan por romper esa relacion 

con la historicidad y con los territorios. 

En sintesis, el concepto de desanollo sostenible es aquél sobre el cual el Estado 

colombiano asume la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, tomandola como 

una estrategia para impulsar el desarrollo sostenible en todas las regiones y sectores 

de la sociedad con las particularidades de la interpretacion del concepto dada en la 

misma Politica, nombradas anteriormente: contextualizado, en un espacio- tiempo, 

con reflexion de la vigencia- permanencia de los componentes del sistema ambiental 

y reflexionado desde procesos pedagogicos participativos. 

La relacion entre la participacion y la escuela desde la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, es un eje esencial de la relacion desarrollo-participacion, 

donde se llevan a cabo dialogos entre diferentes actores sobre los problemas socio 

ambientales y los modelos de vida o desarrollo que se propongan para afrontarlos. 

Los diferentes documentas analizados con los segmentas priorizados, expresan esta 

relacion participacion-escuela. En el documenta de Lineamientos para una Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental, sefialan: 
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El tipo de escuela que se busca obliga a volver la mirada sobre un curriculo 
flexible, en el que las fronteras disciplinarias no sean obstaculo para el 
quehacer del maestro y no limiten su papel con los alumnos y con su 
comunidad, y en el que se refleje su diversidad natural, social y cultural. 
(Ministerio de Educaci6n, 1995: 25) 

La Educacion ambiental requiere una escuela que permita la participacion 
activa del niîio y de toda la comunidad en la construcci6n del conocirniento 
para encontrar altemativas de soluci6n acordes con su problematica ambiental 
particular. (Îdem: 24) 

En el mismo docwnento, entorno a la gestion participativa g1ran implicitamente 

conceptos de movilizaci6n y empoderan1iento esenciales para su puesta en terreno: 

Toda actividad educativa en materia de ambiente debe tender a la formaci6n en 
la responsabilidad tan individual como colectiva y buscar un compromiso real 
del individuo en el manejo de su entomo inmediato con referentes universales 
( . .. ) el individuo de be conocer su espacio y su tiempo, y en general, su 
historicidad, elementos fundamentales en la comprensi6n de sus limites y 
potencialidades Todo lo anterior Je permite ser consciente de la calidad de su 
participacion en cualquier proceso de gestion, lo cual, a su vez, lo conduce a 
una verdadera formaci6n en la responsabilidad. (Idem: 20) 

Desde el documento Yo participa, tu participas todos samos parte - Lineamientos 

para una politica para la participaci6n ciudadana en la gestion ambiental, se sefiala: 

Como objetivo: 

Garantizar una participacion amplia, deliberada, consciente y responsable 
de la ciudadania en la preservacion de sus derechos y en el cumplimiento 
de sus deberes ambientales y en general en la gestion ambiental, que cumpla 
una funci6n eficaz en la construcci6n del desarrollo sostenible y que contribuya 
a generar las condiciones para que la sociedad civil adquiera cada vez mas 
capacidad de incidencia en el acto de gobemar. (Ministerio de Medio 
Ambiente, Oficina de Participaci6n comunitaria, Educaci6n ambiental y 
poblaci6n, 1998: 1) 

La participacion ciudadana incluye procesos de acceder a la toma de 
decision en sus diferentes etapas, no necesariamente de manera exclusiva y 
excluyente, a través de un permanente dialogo de imaginarios, de saberes y de 
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ignorancias entre todos los actores sociales, institucionales y no 
gubemamentales que intervienen. (Idem: 5) 

El Estado debe reconocer que las decisiones adoptadas como resultado de 
procesos participativos, poseen mayor legitimidad y eficacia que las decisiones 
unilaterales. La participaci6n, entonces, es también un factor esencial de la 
gobemabilidad. (Idem: 13) 

Este ultimo aparte, se considera que debe ser prioritario en la legitimaci6n de los 

derechos soportados en toda la legislaci6n, mas ahora que la naturaleza esta siendo 

tan afectada por las actividades antropicas. 

En otros apartes, el mismo documento trata la educaci6n ambiental con una precision 
que es bastante significativa, aclarando que este campo educativo no debe tratar 
solamente los aspectos ecol6gicos: 

( ... ) con el objeto de fortalecer la concepcwn segun la cual la Educaciôn 
ambiental no solamente debe dedicarse a aspectos exclusivamente ecol6gicos 
de las relaciones entre el ambiente y la comunidad, sino a formar ciudadanos y 
ciudadanas con valores, aptitudes, actitudes y capacidades hacia la democracia, 
la participacion, la perspectiva de género, la equidad, la solidaridad, la 
valoracion y el respeto a la diversidad, la negociaci6n pacifica de los conflictos 
y, en fin, la construcci6n de una sociedad sostenible en donde sea posible una 
paz fundamentada sobre la posibilidad equitativa de una vida con calidad y 
dignidad. (Idem: 48) 

Debe hacerse énfasis en que los ternas de participacion y de educacion no 
constituyen fines en si mismos, sino que atraviesan de manera transversal a 
todos los ternas y aspectos de la gestion. (Idem: 38) 

Es importante resaltar, que este docw11ento evidencia objetivamente los desafios y 

obstaculos de la participaci6n en la gestion ambiental, entre los que nombra: se esta 

corriendo el riesgo de restringir los espacios de participaci6n y sus alcances y de 

reducirlos a sus expresiones meramente f01·males y burocraticas; las comunidades 

pierden confianza en las posibilidades de la participaci6n y de la negociaci6n pacifica 

de los conflictos an1bientales, lo cual lleva a privilegiar las vias de hecho; se abren 

atin mas las brechas entre el Estado y las comunidades, entre el Estado y el sector 

productivo y entre el sector productivo y la comunidad. Se considera que este 
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documente a pesar de ser del afio 1998, tiene lineamientos pertinentes y vigentes para 

el contexte actual de Colombia, donde continua el conflicto armado y la lucha por los 

derechos civiles y de la naturaleza. 

En relaci6n con la propuesta educativa de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental y sus estrategias, su objetivo es la formaci6n de gestores ambientales, con 

los mismos principios sobre la participaci6n del anterior documente. Son estos 

actores, dinan1izadores de la educaci6n ambiental, quienes contribuyen a los procesos 

integrales y de interacci6n en bûsqueda de soluciones a los problemas ambientales, 

soportado por la estructura de operacionalizaci6n de la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental nombrada anteriormente en este documente y descritas por 

Torres (1998). 

En este sentido, la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental de Colombia, es un 

instrumente esencial para fortalecer esa formaci6n y para apoyar los procesos 

participatives en diversas expresiones de emancipaci6n y empoderamiento de los 

problemas ambientales, con el apoyo de las perspectivas constructivas, holisticas, 

sistémicas e interdisciplinarias. Los procesos participatives son sefialados en la 

politica como: 

La participacion aqui debe ser entendida como un proceso pedagogico , que 
permita no solo la comprensi6n de la democracia, sino la construcci6n de 
estrategias que la hagan viable y que posibiliten la convivencia arm6nica de los 
diferentes grupos sociales. (MEN, 2002: 7) 

Los proyectos educatives en general, y en particular los que tienen que ver con 
el medio ambiente, deben ser regionalizados y participativos, esto es, deben 
tener en cuenta las necesidades de las comunidades locales y regionales, 
atendiendo a sus propias dinâmicas como motor de la construcci6n de 
verdaderos procesos democrâticos. (Idem: 30) 

La educacion ambiental requiere una escuela que permita la participacion 
activa del niiio y de toda la comunidad en la construccion del conocimiento, 
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para encontrar altemativas de soluci6n acordes con su problemâtica ambiental 
particular. (Îdem: 40i' 

Este aspecto de la participaci6n es clave en los estudios de Gonzalez (2006: 87) quien 

plantea que dicha participaci6n debe incluir en la formaci6n de los estudiantes el 

analisis critico de las propuestas provenientes de los organismos multilaterales, pues 

la tendencia es la de aceptarlas como verdades validas e incuestionables: ··Estos 

j6venes ven los discursos de la UNESCO y de otras agencias multinacionales como 

verdades instituidas, sin reconocer que muchos de estos discursos han sido 

colonizados por fuerzas conservadoras y por intereses hegem6nicos··. 

Como se ha nombrado anteriormente la educaci6n ambiental es sobre todo acci6n 

politica, donde se reflexiona criticamente como lo propone la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, entonces, también se deben incluir las reflexiones de las 

propuestas intemacionales relacionadas al campo educativo ambiental, como afirma 

Gonzalez, la participaci6n no debe estar desligada de una postura politica critica, 

sobre todo en espacios marcados por la educaci6n an1biental porque permite que los 

estudiantes no solo puedan asumir un compromiso, sino también que se construya 

una identidad que necesariamente debe partir de una mayor experiencia de vida y una 

correcta alfabetizaci6n te6rica y sociopolitica sobre el entomo ambiental, es decir, en 

términos de Biersack (20 11) de una ecolo gia poli ti ca. 

Profundizando en la perspectiva de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental 

sobre los aprendizajes significativos y la construcci6n del conocimiento significativo, 

son conceptos esencialmente participativos que se basan en el dialogo e interacci6n 

2 1 En genera l, las diferencias entre los documentes de Lineamientos Generales para una Politica de 
Educaci6n Ambiental ( 1995) y la Politica de Educaci6n Ambiental de Colombia (2002), son que: en el 
primero se percibe un discurso con un lenguaje mas del ··comun·· sin tantas especificaciones ni atenci6n 
en los conceptos, en cuanto al discurso de la Politica del 2002 es rea lmente diferente, mucho mas 
detallado, pero e l contenido se ve igua l en algunos apartes a los lineamientos, en otros es mas exacto. 
Actualmente en las agendas y mesa interinstitucional se describe mas detalladamente la vision 
sistémica de la Educaci6n Ambienta l y la perspectiva interdiscip linar es mucho mas notable que en la 
misma Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. Estas reflexione y comentarios se pueden observar 
en las guias de anal is is presentadas en anexos. 



95 

entre los sistemas soc1o culturales y naturales de cada contexto y del pais, donde 

también se realizan intercambios de experiencias significativas. Lo anterior, contrario 

al modelo tradicional educativo de transmisi6n de conocimientos que hasta ahora 

domina en gran parte de las instituciones educativas del pais y son limitantes para las 

apuestas de la Educaci6n ambiental. En ese senti do, Mora y Fals Borda (200 1) hab lan 

en términos de identidad cultural, lo que implica superar el tema de la ensefianza 

como una simple transmisi6n de informaci6n, no de conocimiento, que sera 

nuevamente retomada al maestro en los procedimientos de evaluaci6n. El autor 

sefiala que se puede superar de la mera transmisi6n de informaci6n si se pone como 

eje central de la politica cientifica y cultural, la resoluci6n de conflictos sociales 

frente a las disfunciones con la naturaleza. En la Politica se plantea la transformaci6n 

de esa educaci6n tradicional desde la educaci6n ambiental: ··podria posicionarse, 

entonces, la Educaci6n ambiental como un discurso critico de la cultura y de la 

educaci6n convencional, y como posibilitadora de transformaciones profundas de la 

realidad an1biental nacionar (MEN, 2002: 7). 

La Politica Nacional de Educaci6n Ambiental también incluye estrategias para la 

educaci6n no formai , donde la comunidad se encuentra en un marco de globalidad, 

enfrentando retos de la gestion ambiental, es decir en la necesaria relaci6n desarrollo

participaci6n, como se presenta en el texto: 

En el contexto de los PROCEDA (Proyectos ciudadanos de Educaci6n 
an1biental), entonces, las aulas ambientales se constituyen en una propuesta 
importante, ya que buscan propiciar cambios radicales en los comportamientos 
ciudadanos, en zonas determinadas, de tal forma que se tienda hacia la 
transformaci6n ··ejemplar·· (en tém1Ïnos an1bientales) de la vida cotidiana del 
lugar. Esto debido a que las aulas buscan posicionar como ejes de la educaci6n, 
la participaci6n de las comunidades , la concertaci6n y la voluntad politica, 
para constituirse asi en procesos de educaci6n ciudadana de caracter no 
formai. Dicha propuesta pretende que mediante la participaci6n activa y 
comprometida en la gestion ambiental, los actores sociales involucrados 
reconozcan las caracteristicas dominantes del deterioro de su entorno 
ambiental inmediato, sus causas y consecuencias, y comprendan y acepten (a 
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partir de si mismos y en interaccion con otros) la necesidad de transformar o 
redirigir sus orientaciones de accion, en funcion de los valores ambientales y de 
las normas imprescindibles para la concrecion efectiva de tales valores. (MEN, 
2002: 85) 

En este sentido, es necesar10 reflexionar desde las comunidades y actores de los 

PROCEDAS las causas del deteriora ambiental desde la globalizacion y el modela de 

desanollo dominante, expresadas especialmente en el extractivismo y las diversas 

formas de explotacion de los recursos naturales extralimitadoras del sistema 

ambiental. Frente a estos desafios, se considera indudable el aporte de Fals Borda 

(2007), quien habla de un can1bio de conceptualizacion con profundos significados 

politicos en clara contraposicion con la globalizacion, desde la localidad: 

La calidad localista tiene interés para los oponentes, porque abre un portillo de 
esperanza para combatir los malos efectos parciales de la globalizacion, 
determinar sus flancos débiles y enfrentarlos con fuerzas territoriales de 
resistencia. Estas fuerzas, pocas veces anticipadas y menas aun apreciadas por 
los economistas que fungen como asesores de gobiernos, son las que, una vez 
articuladas, dan origen a una realidad politica contemporanea con un fuerte 
sentido critico. (Fals, 2007: 25) 

Citando a Boaventura de Souza Santos, se plantea la relacion de la participacion y la 

educacion an1biental, con su propuesta de: localismos globalizados y globalismos 

localizados; Jo que significa que las comunidades, al empoderarse y generar 

participacion, crean espacios de Educacion an1biental con la vision de globalidad, 

teniendo efectos no solo al interior de las comunidades, sino en lo regional , nacional 

y mundial, digiriendo la pertinencia de los globalismos en sus localidades. 

Para Sachs (1981), una politica ambiental en ambientes locales debe tener un alto 

componente de conceptualizacion, al que se sun1a un desarrollo horizontal y holistico, 

es decir integral a las condiciones que se presenten en el contexto. Lo cual se ha 

evidenciado en todo el proceso construido mediante el Programa de Educacion 

ambiental y la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, con elaboracion de 
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didacticas y pedagogias contextualizadas, asi como la inclusion de actores y 

dinamizadores a Jo largo del pais. 

En relacion con Lora et al (2008: 45) los procesos planteados en la Politica Nacional 

de Educaci6n Ambiental sobre gestion ambiental, incluyen todos los niveles de 

participacion: informacion, consulta, iniciativa, fiscalizacion , concertacion, decision y 

gestion. En cada uno, se lleva un proceso pedagogico y de problematizacion, 

planteado por Freire, donde el individuo tiene la posibilidad de codificar la realidad 

con su inclusion. Por lo anterior, la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental 

propone que este campo debe tener una intencion deliberativa, basada en un enfoque 

socio constructivista y de critica social hacia la solucion o transformacion de 

realidades ambientales. 

Precisamente, en dialogo con esta propuesta deliberativa de la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, se encuentra Sauvé (trad . libre, 2013: 23) quien hace la 

distincion de ··ecocivismo·· como un enfoque normativo dirigido a las tareas y 

responsabilidades de los individuos relacionados principalmente con la utilizacion de 

los recursos colectivos, frente a ··ecociudadania·· en el marco de un ecosocialismo, 

siendo una ciudadania consciente, critica, creativa y comprometida en la 

transformacion de las realidades socio-ecologicas. Lo anterior ligado al desarrollo de 

la competencia critica, reconociendo la pluralidad de miradas, dirigiéndose hacia la 

critica social del por qué, tomando en cuenta las postura éticas y su cultura. Las dos 

competencias critica y ética dirigen hacia la competencia politica esencial en el 

proceso de emancipacion social. (Sauvé, 2014) 

En el documento antecesor a la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, Cultura 

para la Paz, Hacia una Politica Nacional de Educaci6n Ambiental (1995-1998), se 

percibe un discurso con una terminologia mas cercana a las ciencias exactas y 

biologicas, pero asi mismo se mantienen unas prioridades entorno a la gestion y la 

participacion: 
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La estrategia hace énfasis en lo integral, es decir, entendemos Jo ambiental 
como un asunto politico, economico, social y cultural. Lo pem1anente 
asumido como la necesidad de realizar acciones de largo plazo. Lo 
participativo como un sentido de cooperacion que permitira unir esfuerzos 
en la busqueda de la solucion a problemas ambientales. Lo regional visto 
como el mecanisme que favoreceni los procesos de descentralizacion en 
beneficia de la eficiencia. En suma, es precisa considerar la educacion como el 
hilo con el cual deberiamos entretejer colectivamente el nuevo orden cultural. 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1995-1998: 9) 

En el contexte colombiano, este concepto de nuevo orden cultural, esta concebido 

desde el Plan Nacional de Desarrollo de este cuatrenio (1994-1998), y desde el 

informe ··colombia al fila de la oportunidad· donde se hace una relacion de un 

cambio civilizatorio, frente a los avances y competencias tecnologicas y la calidad de 

vida hun1ana: ·El proyecto civilizador que estamos proponiendo supone hacer 

realidad un proyecto estratégico de desarrollo a largo plazo que promueva la cultura y 

la economia y que fomente la libertad, la igualdad y la prosperidad (Presidencia de 

la Republica, 1996: 32). En este documenta, todavia se percibe un utilitarisme de la 

riqueza cultura, que mas que soportarla para ser reconocida, se busca brindar un 

can1ino de identidad para aquellos que no la tienen. Sin embargo, admiten la 

necesidad de aprender de las culturas milenarias. Y sobre todo resalta frecuentemente 

la multiculturalidad, las culturas tradicionales y sus saberes sobre la diversidad 

tropical. Sobre la participacion, su linea directriz es la Constitucion Politica y el 

desarrollo sostenible es la meta. En relacion con la educacion an1biental, relacionan 

los PRAES como estrategias participativas: 

Para alcanzar tal cometido se apoyaran los proyectos ambientales que propicien 
la creacion de espacios de reflexion y discusion alrededor de la construccion 
de una cultura ambiental y faciliten la incorporacion de la dimension 
ambiental en todas las actividades que adelante la comunidad educativa. 
(Ministerio del Medio Ambiente, 1995-1998: 34) 

Finalmente, se debe tener en cuenta los fmes de la educacion ambiental establecidos 

en la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, siendo: el cambio cultural hacia una 
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cultura ambiental en los diferentes escenarios y âmbitos de Colombia, es decir, la 

transformaci6n de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza mediante una vision 

integradora que permita comprender la complejidad del sistema ambiental y las 

diferentes interacciones entre componentes del mismo . Esta transformaci6n se basa 

en la relaci6n de respeto consigo mismo, con el otro y con la casa comun donde 

vivimos, teniendo consciencia del espacio- tiempo y del contexto como eje 

movilizador. Se considera que esta propuesta fortalece la educaci6n ambiental como 

acci6n politica, y permite comprender la forma como se materializara en cada una de 

las comunidades educativas guiada por las directrices emanadas desde el MEN. 

4.2 Oportunidades, limites y desafios de la Politica Nacional de Educacion 
Ambiental de Colombia 

Delimitando la noci6n de politicas publicas, en funci6n de la educaci6n ambiental, el 

desarrollo y la dimension de participaci6n, se considera a continuaci6n la forma como 

se ha caracterizado y materializado en el entorno educativo para identificar las 

oportunidades, limites y desafios de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. 

Una oportunidad de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, es su propia 

institucionalizaci6n en Colombia mediante las estrategias descritas por Tones ( 1998) 

en la secci6n 4.1.2 de este documenta, incentivando la concertaci6n entre los diversos 

actores. El proceso para iniciar esta institucionalizaci6n comprendi6 la constituci6n 

del Progran1a de Educaci6n ambiental con la caracterizaci6n y proyecci6n de la 

educaci6n ambiental en el pais, descrita en tres fases como: 

1. La fase de exploraci6n entre 1992-1993, encontr6 diversas actividades de 

educaci6n ambiental a nivel nacional, con lo que se pudo establecer 

elementos basicos para la construcci6n de una politica publica acordes con 

la nueva Carta Politica, la cual habia cambiado sustancialmente lo que se 

venia desanollando en esta materia. 
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2. En la fase de profundizaci6n entre 1994-1995 se identificaron limites de la 

Educaci6n ambiental como el marco rigido de la escuela y la separaci6n 

de la escuela con la realidad local y pérdida del rol comunitario del 

maestro. 

3. En la fase de proyecci6n, desde 199 5 hasta el afio 2003 , se pub li ca la 

Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. 

Otra oportunidad para la Palitica Nacianal de Educaci6n Ambiental es la 

legitimaci6n mediante otros instrumentas que no fueron tratados en este analisis 

como la Ley 1549 del2012 "Par media de la cual sefartalece la institucianalizaci6n 

de la Palitica Nacianal de Educaci6n Ambiental y su incarparaci6n efectiva en el 

desarralla territorial" y la Agenda intersectarial de Educaci6n Ambiental y 

camunicaci6n (20 10-20 14), la Alianza nacional por la formaci6n de la ciudadania 

responsable: un pais mas educado y una cultura ambiental sostenible para Colombia 

dando inicio al Programa de Educaci6n ambiental y participacion el pasado 15 de 

agosto de 2015. Lo cual se fortalece lo planteado en la politica: 

Coordinar acciones con todos los sectores, actores, ambitos y escenarios en los 
cuales se mueve la tematica, y tiene la intencionalidad de reconstruir la cultura 
y orientarla hacia una ética ambiental, en el marco del desarrollo sostenible en 
el cual se viene empefiando el pais. No busca homogenizar el trabajo de los 
diversos actores (institucionales y otros) sino orientar con base en la 
concertaci6n, las acciones en este campo para producir el impacto social que 
requiere una empresa de una envergadura tan grande como la educativa
ambiental. (MEN, 2002: 7) 

En el analisis de la Palitica Nacianal de Educaci6n ambiental, se caracteriza la 

propuesta de la transformaci6n cultural como una de sus oportunidades. Desde lo 

expresado por Torres (1998: 12) "esta politica se constituye asi, en el horizonte para 

las transformaciones fundamentales , que las circunstancias actuales del pais exigen 

para la construcci6n de una sociedad mas equitativa y justa, que haga sostenible no 

solo nuestros recursos naturales, sino una dinamica socio cultural respetuosa del otro 
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en la diversidad y reconocedora de su papel creativo, innovador y transfom1ador, 

desde su accionar en espacios y tiempos concretos, en el marco de la globalidad··. 

Uno de los desafios del proceso de institucionalizacion de la Politica, es la co

construccion social de la politica publica con el caracter inclusivo y decisivo de los 

actores para lograr su eficiencia en el territorio seglin su contexte socio historiee de 

Colombia. Como lo identifica la misma Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, 

es importante disminuir las proyecciones cortoplacistas de cada gobierno, la vision 

instrumentalista de lo educativo ambiental, el reduccionismo conceptual y el caracter 

mediatico de la educacion ambiental. 

La multiculturalidad camo condicion endogena de Colombia, permite el dialogo de 

saberes. Siendo también una oportunidad para la reflexion del concepto de desarrollo 

en la Politica Nacional de Educaci6n ambiental, la cual propane f01ialecer el auto 

reconocimiento de identidades, sus éticas y estéticas en el tenitorio colombiano, a 

través del dialogo de saberes camo herramienta para complejizar integralmente la 

autogestion sustentable de sus telTitorios. 

Preparar a los individuos y a los colectivos para el saber, para el dialogo de los 
saberes, para el saber hacer y para el saber ser. Para esta es indispensable 
desarrollar la investigacion en los campos de la pedagogia y la didactica 
ambiental , asi camo en los mecanismos de gestion ciudadana factibles de 
incluir en los procesos de formacion en el campo educativo. (MEN, 2002: 56) 

La ética andina tiene caracterîsticas particulares que dialogan con la vision de la 

educacion ambiental sobre sustentabilidad y del respeto a la tiena coma nuestra casa 

viva. El principio ético andino principal se podria formular de la siguiente manera: 

"Acrua de tal manera que contribuyas a la conservacion y perpetuacion del arden 

cosmico de la relaciones vitales, evitando trastornos del mismo (Estermann, 2012). 

Para Jas comunidades indigenas existe necesariamente una vision integral entre 

hombre y naturaleza; esta contrasta totalmente con el pensamiento y la racionalidad 

occidental que todo Jo divide, Jo separa y Jo especializa. El respeto por las éticas y 
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estéticas, es soportado por la propuesta de la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental mediante, como también la reflexion critica, sistémica y contextualizada 

del concepto de desarrollo, para que los actores construyan modelas de vida desde sus 

mismos intereses y realidades. 

Una oportunidad del desarrollo, como concepto a reflexionar, frente a los modelas 

neoliberales y su crecimiento economico basados en los avances tecnologicos como 

la solucion a todo problema social, es lo nombrado en el documenta Cu/tura para la 

Paz (1995-1998) sobre tecnologias limpias endogenas: 

Constituir el espacio propicio para la realizacion de un debate nacional sobre la 
fom1a ( o formas) en que se ha desan-ollado y se desarrolla el proceso de 
transferencia de tecnologias limpias y sobre las posibilidades y requisitos 
para la creacion de una infraestructura que permita la produccion endogena 
de dichas tecnologias. (Ministerio del Media Ambiente, 1995-1998: 47) 

De ahi, el desafio de la vision sistémica del ambiente hacia la transformacion de los 

modelas dominantes de desarrollo y de busqueda de estrategias coherentes con las 

identidades de América Latina, mediante la participacion y la educacion ambiental. 

Entonces, las oportunidades que tiene la Educacion ambiental en Colombia son 

promisorias, pues si bien se ha manejado bajo un modelo de desarrollo sostenible, se 

considera que las estrategias e instrumentas de la politica, nombrados por Ton-es 

(1998), evidencian el interés del Ministerio de Educacion Nacional por una educacion 

ambiental generadora de cambios paradigmaticos en materia educativa y cultural. En 

el analisis de los documentas antecesores y la interpretacion de la Politica Nacional 

de Educaci6n Ambiental, se caracterizan explicitamente las posibilidades de 

emancipacion, el empoderan1iento, la apropiacion y la inclusion social, teniendo 

como base la movilizacion colectiva. En el docun1ento Cultura para la Paz, hacia 
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una Politica Nacional de Educaci6n Ambiental 22(1995-1998), sefialan los autores: 

··Ellogro de estos objetivos esta estrechamente relacionado con nuestra capacidad de 

movilizacion colectiva. Es asumir las responsabilidades de la ciudadania y 

participar en la busqueda del consenso·· (p. 15). 

Por otro lado, el concepto de desarrollo tiene oportunidades conceptuales y praxicas 

en la polîtica gracias a la apertura de la reflexion sisténlica. Perrnitiendo re pensar las 

altemativas al desanollo, hacia modelas endogenos construidos desde el tejido social, 

como puede ser en Arnérica Latina el Ecodesarrollo o el Vivir Bien. El primera 

atribuido a Sachs (1981: 11) es un concepto que se planteaba como ··desarrollo 

socialmente deseable, economicamente viable y ecologicamente prudente··. Y el Vivir 

Bien, seglin Huanacuni (2012), es un concepto andino recogido en las constituciones 

politicas del Estado Plurinacional de Bolivia y Ecuador, con valores de la 

cosmogonia indigena como la complementariedad y la reciprocidad, sustentados en 

los pilares de descolonizacion y despatriarcalizacion, que impone la critica al 

capitalismo y la modernidad. El autor sefiala que el vivir bien esta sustentado en una 

forma de vivir plasmada en la practica cotidiana del respeto, de la relacion armonica y 

el equilibrio con lo que existe, comprendiendo que en la vida todo esta 

interconectado, es interdependiente y esta interrelacionado23
. Las vision es estéticas de 

la naturaleza, la sinergia y su vision holistica, son elementos que seglin Leff (1993) y 

22 Este documenta se caracteriza por una vision con tendencia a legitimizar el Plan Naciona l de 
Desarrollo de ese cuatreno: sus términos como ciudadano como actor para planear la economia, el 
concepto de .. limpio·· aplicado a todo el discurso- produccion limpia, estado limpio, ambientes limpios, 
gestion ambientallimpia- son coyunturales de la época. 
23 El Vivir Bien en aymara suma qamana o sumak kawasay en quechua se traduce utilizado en Bolivia 
y el Buen vivir en Ecuador, qamafia se aplica a quien ··sabe vivir··. En la cosmovision de los pueblos 
indigena originarios, es prioritarios la vida en relaciones de equi librio y armon fa, por loque qamaPia se 
aplica a quien ··sabe vivir"·. Y el termina suma qamaPia se traduce como ··vivir Bien··. Suma: plenitud, 
sublime, magnffico, hermosa 
Qamana: vida, vivir, convivir, estar siendo. Por otro lado la traduccion del quechua es: Sumak; plenitud 
sublem, excelente magnifico, hermosos, superior Kawasay: vida, ser estando. Asi, el suma qamaPia o 
sumak kawasay es el proceso de la vida en plenitud. La vida en equilibrio material y espiritual. La 
magnificencia y lo sublime se expresa en la armonia, e l equilibrio interna y externo de una comunidad . 
Saber vivir, implica estar en armonia con uno mismo: estar bien o sumanquana y luego, saber 
re lac ionarse o convivir con todas la formas de existencia 



104 

Wilchez - Chaux (2006) contribuyen a la nueva racionalidad productiva en su 

territorio y a un nuevo paradigma de desarrollo. 

El momento hist6rico en el que estan surgiendo el Vivir Bien desde de la filosofia 

andina y su relaci6n intima y de respeto con la Madre Tierra, es coyuntural para 

América Latina, esto, frente a la dominante explotaci6n de la naturaleza con el 

modelo extractivo de mineria a gran escala, impuesto por las multinacionales en las 

politica publicas de los Estados como la estrategia mw1dial para alcanzar el 

desarrollo. 

El desafio desde la educaci6n ambiental frente al concepto de desarrollo, consiste en 

fortalecer la educaci6n de actores e instituciones para reflexionar y actuar sobre los 

modelas de desarrollo aislados de la realidad de Colombia. El rol de los educadores 

es importante a este efecto como lo propane La Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental. Las estrategias pedag6gicas y lo planes educativos institucionales en la 

educaci6n formai hacen parte de los espacios de reflexion, como también Jo son las 

estrategias en la educaci6n no formai e informai. 

Como bien es identificado desde el docwnento Cultura para la Paz (1995-1998) es 

un desaffo la voluntad del Estado en las politicas ambientales, como se ha descrito 

anteriormente siguen existiendo grandes divergencias con el modelo econ6mico y las 

acciones priorizadas como el extractivismo que influyen en los objetivo de la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental. 

Gran prute del éxito de la politica ambiental esta condicionada a la capacidad 
que tenga el Estado para demostrar que sus acciones son ambientales. Es decir, 
que esta comprometido de manera decidida con un can1bio radical de actitud 
frente al medio ambiente. No bastaria con una definici6n de politicas y aceptar 
el compromiso con el desarrollo sostenible. (Ministerio del Medio Ambiente, 
1995-1998: 38) 
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Un desafio esencial para fortalecer la dimension ambiental y el dialogo de saberes es 

la informacion y la comunicacion, como es presentado en la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, sin embargo los medios de comunicacion de mayor audiencia 

no apoyan esta perspectiva, no son éticos e integrales y su investigacion es minima. 

Las comunicaciones pueden fortalecer el tipo de participacion sefialada por Perero 

(201 0) como ··nuevas tecnologias de la infom1acion, participacion telematica··, la cual 

facilita la expresion de los ciudadanos, la denuncia, la convocatoria y realizacion de 

foras, también se pueden realizar votaciones sobre distintos intereses, sugerenc1as, 

consultas agendas, creando asi canales de pruiicipacion. 

El plan de comunicaciones hacia una comunicacion limpia y fértil busca apoyar 
- y a su vez desencadenar- procesos de participacion ciudadana en los asuntos 
ambientales ( . .. ) ((Ministerio del Media Ambiente, 1995-1998: 23) 

Conce1iar un compromiso con los medios de comunicacion para la promocion 
de una ética ambiental que promueva la vida democratica como la forma 
politica mas humanamente sostenible. (Îdem: 23) 

Se interpreta como oportunidad de la institucionalizacion de la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, la propuesta: una vez se instala una vision sistémica y holistica 

en las instituciones y las comunidades, se generan las reflexiones frente a la 

complejidad de las problematicas socio ambientales y se inicia la problematizacion 

necesaria para plantear soluciones, comprendido en el plantearniento del Programa de 

Educacion ambiental de Colombia. 

Sobre la dimension participativa de la Politica, una de sus opOiiUnidades es la apuesta 

de la inclusion de los actores en los procesos de gestion ambiental , su apropiacion, y 

creacion de dialogos frente a sus problematicas ambientales, pru·a logrru· el 

reconocimiento de ellos mismos, de los otros y de sus realidades socio-ambientales. 

Este proceso requiere de una participacion activa, para que el empoderamiento se 

logre individual y colectivamente. Permitiendo que los modelas de vida o de 

desruTollo sean decididos por los actores desde lo local. 
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Otra oporturudad para la dimension participativa para la educacion ambiental en 

Colombia, es considerar la naturaleza camo sujeto participativo, uno de los 

documentas analizados titulado Ya participa, tu participas, fadas samas parte -

Lineamientas para una palitica para la participacion ciudadana en la gestion 

ambiental (1998), en los principios basicos de la misma, sefialan "la necesidad de 

garantizar la participaci6n de la naturaleza en las decisiones que la afectan··. En el 

documenta, se propane que la naturaleza se le reconozca personalidad y personeria, 

no solamente camo escenario, sino también camo suj eto y actor protagonista en la 

gestion ambiental para el desarrollo sostenible. En este sentido, abre el espacio a la 

naturaleza camo actor, digna de derechos, retomando Jo que Martinez (20 12) nombra 

camo las multinaturalezas concebidas desde las diferentes visiones culturales. 

En el mismo documenta de Lineamientos, se advierte de los limites cuando la 

participacion no es tomada camo un proceso continuo y de aprendizaj e, camo lo 

plantea la actual Palitica Nacianal de Educacion Ambiental, a Jo que el Estado 

colombiano y los ciudadanos deben contestar con un empoderamiento de su territorio 

en este tiempo de crisis social. En el documenta sefialan: 

En ténninos de especialistas y personas con an1plia experiencia comunitaria en 
la materia, cuando la participaci6n no se concibe como un proceso continuo 
y de largo plazo que no solamente conduzca a la adopci6n de unas 
decisiones puntuales o al logro de unos determinados resultados fisicos o 
materiales, sino que conlleve camo uno de sus principales objetivos la 
transformacion de los actores sociales involucrados en el mismo, se corre el 
riesgo de que participar en ese proceso produzca unos efectos totalmente 
contrarios a los esperados de una participaci6n eficaz encaminada a la 
busqueda del desarrollo sostenible con todas sus implicaciones. (Ya participa, 
tu participas, tadas samas parte - Lineamientas para una palitica para la 
Participacion Ciudadana en la Gestion Ambiental, 1998: 28) 

Por otro lado, el marco normativo de Colombia es una oportunidad para la dimension 

participativa de la Palitica Nacianal de Educacion Ambiental porque ofrece diversos 

mecanismos para gestionarla (el vota, el plebiscita, el referendo, la consulta popular, 
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el cabildo abierto, la iniciativa popular, etc.), ademas soporta con diferentes articulos 

el derecho a una educacion seglin las necesidades de los contextos y para la 

conservacion- proteccion de recursos naturales. También, en algunos apartes abren 

implicitamente la discusion sobre el modelo dominante de desarrollo al nombrar la 

necesidad de la racionalizacion de la economia, es aqui donde la participacion directa, 

la reflexion critica y accion de los actores de la educacion ambiental, son esenciales 

para lograr la transformacion hacia una cultura ambiental como lo plantea la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental. 

Al mismo tiempo, este marco normativo no garantiza su puesta en terreno mediante la 

democracia deliberativa, debido a los limites de la democracia representativa en los 

procesos politicos de Colombia y la complejidad del conflicto armado que vive la 

poblacion; a esto se suma los factores mundiales influyentes en todas las dimensiones 

nacionales. Como limitante de la dimension participativa, encontrarnos las 

incoherencias con las consultas publicas para obtener concesiones y permisos de 

exploracion minera, procesos que se dicen llamar participativos, pero en muchas 

ocasiones, la manipulacion de la informacion y la ausencia de canales de 

comunicacion e informacion de las comunidades, las hacen tomar decisiones aisladas 

de sus realidades y contextos, en el peor de los casos toman las decisiones sin ninglin 

consentimiento de elias. 

Otro de los limites de dimension participativa, es la rigidez del sistema escolar con su 

estructura disciplinar vertical, lo cual sefiala la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental como: 

Esto ha dado lugar a la apariciOn y fortalecimiento de otras fronteras que 
separm1 al individuo de su propia realidad, ésta la viven en su casa o en su 
barrio, con sus amigos, pero jamas en la escuela. Ademas, este tipo de 
organizacion escolar ha generado unas relaciones de autoridad verticales, en las 
que el maestro es el duefio del "saber" y el alunmo de la "ignorm1cia", en donde 
obedecer esta por encima de reflexionar y en donde la campana o el timbre les 
indica a los estudiantes a qué horas deben pensar, y en qué. (MEN, 2002: 15) 
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Lo que puede estar asociado al articula 204 de la Ley General de Educaci6n, 

divergente a la propuesta de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental en ese 

sentido. La Ley General de Educaci6n, sefiala: .. La educaci6n en el ambiente es 

aquella que se practica en los espacios pedag6gicos diferentes a los familiares y 

escolares mediante la utilizaci6n del tiempo libre de los educandos·· 

Son objetivos de esta practica: 

a. Ensefiar la utilizaci6n constructiva del tiempo libre para el 

perfeccionamiento persona! y el servicio a la comunidad; 

b. Fomentar actividades de recreaci6n, arte, cultura, deporte y semejantes, 

apropiados a la edad de los nifios, j6venes, adultos y personas de la tercera 

edad,y 

c. Propiciar las formas asociativas para que los educandos complementen la 

educaci6n ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos. (Ley 

General de Educaci6n, articula 204) 

Similar al discurso de desarrollo, los limitantes de la participaci6n se refieren a la 

pérdida del statu quo del Estado en las situaciones de conflicto armado24
, esta 

condici6n no permite a la poblaci6n realizar procesos participativos deliberativos. Por 

otro lado, las exigencias del mercado pueden entorpecer los procesos participativos 

porque actuan en direcci6n de un crecimiento econ6mico desde los modelas efectivos 

de producci6n que tienden a eliminar las practicas econ6micas tradicionales 

tendientes al trabajo colectivo y bienestar comun. Es decir, el sistema educativo 

vertical, también esta relacionado con el modelo econ6mico neoliberal, centrado en 

24 Des pués de tres anos de dialogo, en el presente afio, septiembre de 2015 , e l presidente Juan Manuel 
Santos determina con el secretariado de las FARC (guerri ll a) firmar e l acuerdo final del proceso de paz 
a mas tardar el 23 de.marzo de 2016. Dentro de la Comisi6n hi st6rica de l contlicto y sus vfctimas, esta 
el soci6 1ogo Alfredo Molano quienes junto a Daniel Urrea hicieron importantes planteamientos en la 
mesa de negociaci6n como: el ambiente como vfctima del contlicto armado; la guerra se expresa en la 
destrucci6n del medio ambiente y e l territorio en el postcontlicto se debe ordenar en funci6n del medio 
ambiente. 
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una educacion para el desarrollo cientifico tecnologico y productivo del crecimiento 

economico. 

A pesar de los limites, la diversidad cultural del territorio colombiano contribuye a la 

heterogeneidad de concepciones y pnicticas desde sus estéticas y éticas locales. Es 

decir, la cultura como adaptacion al medio, aporta a las opciones de vida desde el 

di<Hogo participative en la diferencia. 

Se considera como otro limitante de la dimension participativa en la educacion 

ambiental y el desarrollo, utilizar los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y 

Planes de Desarrollo como gufas para la practica educativa ambiental, ya que sus 

visiones no son siempre sistémicas y acordes con las realidades socio ambientales. 

Co mo sefiala Martinez (20 12), estos instrumentes pueden tener un a vision 

enciclopédica, cientifica de los territorios que no incluye lo que él nombra como lo 

rizomatico del territorio con su diversidad de representaciones. La designacion de 

relacion entre instrumentes legales locales, nacionales y acciones locales, es dada por 

la Constitucion politica en el articulo 334. Sin embargo estos procesos continuan 

siendo sujetos a la participacion y vision de pocos formuladores de los planes y 

tomadores de decisiones. Una oportwlidad frente a esta limitante, es el aporte de la 

didactica e inclusion de actores sectoriales, étnicos, lideres de nodos de la educacion 

an1biental fom1al y no formai en los ejercicios de fonnulacion de planes. Lo cual, ha 

emergido en departamentos como el Cauca y su Comité interinstitucional de 

educacion an1biental con la ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental 

sobre institucionalizacion de la educacion ambiental y en el municipio de Santa Rosa 

de Cabal, departamento de Risaralda, con la inclusion de la educacion an1biental en el 

gobiemo local. 

La correspondiente ley organ1ca reglamentara todo lo relacionado con los 
procedimientos de elaboracion, aprobacion y ejecucion de los planes de 
desarrollo y dispondra los mecanismos apropiados para su armonizacion y para 
la sujecion a ellos de los presupuestos oficiales. Determinara, igualmente, la 
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organizacion y funciones del Consejo Nacional de Planeacion y de los consejos 
territoriales, asi como los procedimientos conforme a los cuales se bara 
efectiva la participacion ciudadana en la discusion de los planes de 
desarrollo, y las modificaciones correspondientes, conforme a lo establecido 
en la Constitucion. (Asamblea Nacional Constituyente, 1991, art 334) 

Los planes y programas sobre proteccion ambiental y manejo de los recursos 
naturales renovables deberân estar integrados en los planes y programas 
generales de desarrollo economico y social, de modo que se dé a los 
problemas correspondientes un enfoque comllil y se busquen soluciones 
conjuntas sujetas a w1 régimen de prioridades en la aplicacion de politicas de 
manejo ecologico y de utilizacion de dos o mas recursos en competencia o de la 
competencia entre diversos usos de un mismo recurso. (Gobiemo de la 
Republica, 1974, Codigo de recursos naturales, art. 45.d.) 

Continuando, el desafio de la politica como instrumenta legal, es que debe ser 

fortalecida por la misma poblacion para empoderarse de ella. Como afirma Ospina: 

Se necesita una incorporacion de la legalidad de la comunidad en su conjunto [ ... ] 
y para incorporarse a la legalidad no basta que todo el mundo se someta a la ley y 
sea cobijado por ella, es necesario algo mas profundo y mas sutil: que la 
comunidad sienta que la ley procede de ella, expresa su voluntad y garantiza sus 
derechos. (Ospina, 2013: 14) 

Los limites de la relacion entre el concepto de desarrollo adoptado y la dimension 

participativa propuesta, se evidencian en el concepto de desarrollo sostenible que da 

prioridad al crecimiento economico dada por otros sectores socio politicos que 

influyen sobre el educativo. Un aspecto, es tratar el desarrollo sostenible en la 

contextualizacion del territorio y, otra es el greenwashing que se hace para lograr la 

explotacion de la naturaleza en pro de un crecimiento economico sostenido y de 

economia del mercado. 

Los desafios de la relacion entre la concepcion de desarrollo y la dimension 

participativa, son indicados por Wilchez-Chaux (1998) desde el documento Yo 

participa, tu participas, todos somos parte - Lineamientos para una politica para la 

Participaci6n Ciudadana en la Gestion Ambiental ( 1998): 
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( ... ) sin una verdadera y eficaz participacion ciudadana en la gestion ambiental 
no puede existir desarrollo sostenible, y( ... ) en Colombia no podni existir paz 
mientras no exista sostenibilidad, al igual que no podra existir desarrollo 
sostenible si no hay paz. 

Entonces, el gran desafio es claro: mediar la vision sistémica interinstitucional y de 

los actores permitiria comprender la complejidad de la gestion an1biental y la 

importancia de cada una de las dimensiones que abarca el an1biente, politica, 

econ6mica, natural, cultural, social, hist6rica. Asi, las estrategias frente a las 

problematicas socio-ambientales serian dirigidas integralmente, desde el contexto, 

transformando la cultura ciudadana dominante, de la participaci6n representativa 

hacia la participaci6n deliberativa directa, de la cultura destructiva a la cultural 

ambiental. 



CAPÎTULO V 

DISCUSION GENERAL 

En este capitulo se presenta el anâlisis de las convergencias y divergencias de la 

politica ambiental emprendida por el Estado y la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental, especificamente las del Gobiemo actual del Presidente Juan Manuel 

Santos, destacando las orillas de tension que se generan. De igual forma, se presentan 

las perspectivas y recomendaciones que surgen de la discusion de los resultados del 

anâlisis de los textos formales. Finalmente se hace una reflexion sobre la importancia 

del pensamiento ambiental y el pensamiento decolonial latinoan1ericano en la 

elaboracion de propuestas de educacion ambiental. 

5.1 Convergencias y divergencias presentes entre los diferentes programas 
relacionados al ambiente 

Las principales divergencias presentadas entre las politicas ambientales de Colombia 

y la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, se manifiestan principalmente en el 

ambito de la concepcion del ··desarrollo·· que se esta manejando entre los diversos 

actores institucionales y civiles del Estado, principalmente en lo que concieme a la 

forma como se tiene disefiada la politica economica, como el caso de la Hamada 

Locomotora Minera liderada por el Gobierno Santos. Esto origina orillas de tension 

en torno al quehacer de la Educacion ambiental y a la practica de la economia del 

Estado. Es importante aclarar que el modelo extractivista ha sido impulsado por 

normativas anteriores como la Constitucion Politica, la cual nombra Vargas y 

también Acosta, como parte de las refonnas normativas de modemizacion y con 

enfoque socioeconomico neoliberal. La institucionalizacion de la mineria se refleja en 

articulas como el siguiente: 
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Los ingresos provenientes de Jas regalias que no sean asignados a los 
departamentos y municipios, se creara un Fondo Nacional de Regalias cuyos 
recursos se destinaran a las entidades territoriales en los términos que sefiale la 
ley. Estos fondos se aplicaran a la promocion de la mineria, a la 
preservacion del ambiente y a fmanciar proyectos regionales de inversion 
definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas 
entidades territoriales. (Asamblea Nacional Constituyente, art 361) 

En las publicaciones sobre ··Mineria en Colombia, fundamentos para superar el 

modelo extractivista··, realizadas por la Contraloria General de la Republica de 

Colombia (2013), se remiten a varios antecedentes importantes sobre la mineria y las 

comunidades afrodescendientes: ··m 78% de los crimenes contra sindicalistas, 89% 

contra indigenas y 90% contra afrodescendientes, se cometen en areas minero

energéticas·· (Ramirez Cuéllar, 2011: 1). 

En el caso especifico colombiano, las comunidades rurales (en especial, 
can1pesinas, indigenas y afrodescendientes) se han caracterizado por expresar 
formas de movilizaci6n social encaminadas a obtener procesos descentralizados 
e incluso auto-sostenidos de democratizaci6n. Las demandas de 
democratizaci6n politica, a su vez, pueden expresarse como una de las razones 
por las cuales proyectos como el narco-paramilitar victimizan a las 
comunidades. (Romero, 2002) 

A pesar de la existencia de leyes y normativas nacionales e intemacionales, el 
panorama de las comunidades antes citadas no es alentador. Las cifras de 
desplazamiento o reclutamiento forzado , desnutrici6n y pobreza se concentran, 
en buena medida, en departamentos como Choc6, Meta, Cauca, Guaviare, 
Guajira y C6rdoba, donde habitan importantes grupos indigenas, 
afrodescendientes y can1pesinos. Pero no s6lo la violencia estructural genera 
problemas. El modelo econ6mico predominantemente extractlvJsta, 
caracterizado por megaproyectos en las areas de mineria, hidrocarburos, 
hidroeléctricas, explotaci6n maderera y agroindustrias ha afectado de manera 
directa las posibilidades de estos pueblos al acceso y uso de los recursos 
naturales. 

Las actividades mineras, tanto a cielo abierto como subterranea, legal e ilegal, 
se desarrollan en muchos casos en ecosistemas estratégicos para la 
conservaci6n ambiental, como paramos, bosques, humedales, rios, zonas de 
inundaci6n, selvas, zonas de nacimiento de aguas y de recargas de acuiferos, 
ocasionando la pérdida de importantes areas para la conservaci6n ambiental y la 

- -------------------- ---
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vida de los habitantes del territorio, incluidos las comunidades negras, 
indigenas, colonos, campesinos. (Contraloria General de la Republica, 2013: 
23) 

A lo anterior, se debe agregar el dafio evidente que ocasionan las actividades 
mineras ilegales que, de acuerdo con la investigaci6n realizada por la Revista 
Semana y publicada el 29 de marzo de 2013, con el titulo de ··oro y crimen: 
mineria ilegal"", existe gran ince11idumbre sobre la materia y se estiman en 
·9. 044 unidades de producci6n minera sin titulos ni licencias que cuenta el 
Ministerio de Minas, estém tomadas por grupos armadas. Ni cuémtos de los 
15.000 mineras informa/es estém bajo su yugo. La Policia en una separata de 
julio de 2011, reve/6 que en 151 municipios de 25 departamentos convergen la 
mineria ilegal y los grupos armadas. Un reciente estudio de la Fundaci6n Jdeas 
para la Paz denuncia que en mas de la mitad de los municipios productores de 
oro hay presencia de bandas criminales ··. 

En este modelo econ6mico impulsado por los ultimos gobiernos, se habla 

permanentemente de desarrollo sostenible, el cual si esta conforme a los postulados 

establecidos por Leff (2005), significa que tiene prevalencia la economia en 

detrimento de los demas sectores, justificando con ello la permanencia y 

preeminencia del modelo neoliberal, impidiendo o excluyendo la verdadera 

participaci6n de las comunidades, que se ven marginadas del proceso productivo, 

pero que si se ven afectadas con los efectos ambientales, manifestados en la 

degradaci6n de la calidad de vida. 

En la otra orilla de tension se ubica pues la adopci6n del concepto de desarrollo 

sostenible en la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, pero en términos de 

desarrollo sustentable, es decir que la construcci6n de dicha politica contempla la 

pru1icipaci6n como uno de los ejes sobre los cuales los maestros y las comunidades 

llevan a cabo el proceso de ensefianza - aprendizaje de las realidades y problematicas 

ambientales en sus regiones o instituciones. 

Esta ultima concepci6n de desarrollo radica en que es un constructo end6geno en 

América latina, puesto que es el resultado de multiples aportes hist6ricos en areas y 
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disciplinas que convergen en la necesidad de la construccion social de lo que debe 

llamarse como desarrollo sostenible. 

Es asi como se habla del concepto de ecodesaiTollo local, tanto en los ambitos rural 

como urbano, como un punto de partida y eje sobre el que pueden andar los 

movimientos politicos que busquen una altemativa al desarrollo sostenible planteado 

por los organismos multilaterales y la banca mundial. 

Bajo este enfoque, la educacion ambiental adquiere un car1z social horizontal y 

holistico que contempla una pedagogia social permitiendo lograr altos niveles de 

eficiencia: ··el ecodesarrollo se apoya en la actividad pluridisciplinaria en la medida 

en que intenta integrar una nueva vision del medio ambiente como potencial de 

recursos con la sensibilidad a las caracteristicas culturales propias de cada sociedad·· 

(Sachs, 1981: 15). 

De igual manera, en Fals Borda (2007) esta implicita la concepcion que pone la 

primacia en lo local sobre lo global. Fals Borda prioriza la glocalizaci6n y no la 

globalizaci6n, siendo la primera, la capacidad que tienen las comunidades para incidir 

en la globalizacion, especialmente en la establecida a través del modela neoliberal, 

basado en lo economico sobre los demas factores . Lo que este autor precisa converge 

a la concepcion adoptada en la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, en el 

entendido que la educacion ambiental en Colombia busca desarrollar una pedagogia 

basada en una vision de region mas que la concepcion dada por el Estado centralista, 

tai como se menciona en la vision de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental: 

""La construccion de una cultura ambiental ética y responsable frente al manejo de la 

vida, en todas sus formas y en general frente al manejo del ambiente, respetuosa de la 

diversidad nacional y que incorpore una vision de region·· . (MEN ,2002: 19) 

Esta vision bioregionalista ha sido planteada por Sachs (1981) quien advertia la 

necesidad de tres condiciones para una politica an1biental , especialmente en las 



116 

regiones de colonizaci6n alejadas de los centros industriales: capacidad de creaci6n 

de una economia micro-regional s6lidamente articulada; subordinaci6n de los centros 

de colonizaci6n al reacomodo que se dé con el territorio; creaci6n de relaciones 

selectivas y equitativas en estos centros de colonizaci6n. Esta propuesta converge en 

el discurso con la politica ambiental en Colombia, sin embargo, esta relaci6n de 

horizontalidad y de interacci6n entre los sistemas centrales y locales siguen 

presentando inconvenientes que limitan la participaci6n institucional integral. Los 

casos antes descritos sobre mineria y otros conflictos, no son enfrentados por las 

autoridades ambientales locales correspondientes por la falta de presupuesto asignado 

para tales fines en los Planes de desarrollo, cuyas prioridades ya hemos descrito , 

muchas instituciones no conocen las realidades porque no tienen el tiempo ni dinero 

para conocerlas o investigar, tampoco hay un apoyo del Estado para oponerse al 

conflicto armado en esos territorios, un ejemplo, es la vereda La Toma en el 

departamento del Cauca, donde el Estado ha perdido completamente su rol frente al 

conflicto minero y donde el vacio informativo entre lo local y central es enorme. 

En este vacio entre Jo local- central, caen las consultas previas, tomadas en ocasiones 

como mecanismos pasivos de participaci6n, aislando a la poblaci6n de ser decisores y 

constructores de sus proyectos de vida. 

Los conflictos socio ambientales por multinacionales, ejemplarizan claramente la 

tendencia a comprender el desarrollo sostenible desde intereses particulares en la 

medida que su estructuraci6n obedece a una politica complaciente con el modelo de 

mercado neoliberal, divergente a lo propuesto en la Politica Nacional de Educaci6n 

Ambiental que valoriza los procesos de participaci6n integral en el sistema ambiental. 
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5.2 Perspectivas y recomendaciones 

La elaboracion y puesta en terreno de las politicas publicas de educacion ambiental en 

América Latina, debe tener una reflexion constante y profunda en lo concerniente al 

concepto de desarrollo y la dimension participativa, por ser dos dimensiones pilares 

de la gestion ambiental. La vision sistémica, reflexivo critica e integral de la Politica 

Nacional de Educaci6n Ambiental de Colombia es un gran aporte para los procesos 

de transformacion social. 

La constitucion de agendas interinstucionales y de un marco normativo son 

condiciones importantes para la puesta en practica local y nacional de las estrategias, 

planes y politicas de educacion ambiental. Cada entidad y persona debe capacitarse 

para comprender y ejercer las practicas educativas ambientales como una reflexion y 

accion politica, la cual propone la transformacion social de acuerdo a los intereses de 

las comunidades locales en sus territorios, como también los intereses nacionales de 

un pais. Asi lo realiza el Programa de Educacion ambiental guiando procesos de 

formacion institucional en todos los niveles, no solo en el sector educativo formai. 

Educar para fortalecer la autonomia en las ciudadanas y ciudadanos es fundamental 

en Estados democratico. El Proyecto lncorporaci6n de la dimension ambiental en 

zonas rurales y pequeno urbanas del pais del Convenio Ministerio de Educacion 

Nacional y Ministerio de Ambiente (2002: 108) de Colombia senala al respecta: los 

procesos de gestion van de la mano con la cogestion reconociendo limites y alcances 

de los actores y autogestion relacionado con autonomia , en la toma de gestion y de 

proyeccion comunitaria promovidas desde las propuestas educativo- ambientales··. 

Las representaciones que tienen las comunidades del tiempo, el espacio, el desarrollo 

y la participacion, varian de acuerdo a su origen y diversidad cultural; estas 

representaciones son determinantes en su ética y estética en los territorios que 

habiten. Es pertinente continuar con la guia de la Politica Nacional de Educaci6n 
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Ambiental y sus estrategias, donde se realizan estudios de las representaciones en las 

propuestas educativas ambientales seglin el contexto socio hist6rico, y sobre todo 

explorar y valorar las cosmologias altemativas y las iniciativas de desarrollo 

end6geno presentes en varios territorios de Colombia y de América Latina. 

La propuesta que guia la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental es una fortaleza 

en este campo, su intenci6n deliberativa para problematizar la situaci6n socio

ambiental de las comunidades emerge de la co-construcci6n de saberes a través del 

debate, la concertaci6n. En los procesos y discursos de la Politica plantean la 

emancipaci6n como factor de movilizaci6n colectiva y de participaci6n ciudadana. 

Estas estrategias educativas se acercan hacia los paradigmas socio-constructivista y 

de la critica social, importantes para continuar las transformaciones sociales 

necesarias desde lo educative ambiental. 

El modelo educative influenciado por la dominaci6n del modelo capitalista y 

neoliberal, se enmarca en el reduccionismo, el determinisme, y todos los precursores 

del positivismo y el empirismo, debido a su importancia para la vision econ6mica de 

crecimiento y modemizaci6n: estos marcos son denominados por Noguera (2004: 47) 

como los ··movimientos cientificos aislados de las cualidades y del espiritu··. Es 

necesaria una transforrnaci6n de este marco modemo25
, para lograr la escuela abierta, 

indispensable para la proyecci6n comunitaria propuesta desde la Politica Nacional de 

Educaci6n Ambiental, es decir, una educaci6n que se construya en la transversalidad 

e integralidad para y desde la comunidad. Como lo seiiala el Proyecto Incorporaci6n 

de la dimension ambiental en zonas rurales y pequePio urbanas del pais del Convenio 

Ministerio de Educaci6n Nacional y Ministerio de Ambiente (2002: 1 08): 

25 Para comprender las diferencias entre las propuestas de educaci6n dominantes de la modemidad y 
las que proponen una transformaci6n de esos modeles dentro de la postmodernidad, se presenta en el 
anexo (C) la tabla con las tendencias educativas expuestas por dos investigadoras, Sauvé ( 1999) y De 
Meier (2008). 
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Desde la escuela abierta, ella debe contribuir activamente a la apertura de 
espacios y altemativas metodologicas, para la reflexion critica y para la 
construccion de w1 conocimiento significativo, que desde Jo ambiental 
reconozca y dialogue con los saberes cotidianos y tradicionales y que 
enriquezca las discusiones, los anàlisis y los debates en tomo a una tematica o 
un problema ambientallocal en el contexto regional. 

La propuesta de desarrollo sostenible debe tener los fundan1entos axiologicos, 

paradigmaticos claros y profundos, desde una reflexion y decision local que aporte a 

construir la vision de una comunidad intemacional para la altemativa educativa en 

cualquier propuesta educativa ambiental de América Latina. 

La reflexion critica sobre el desarrollo sostenible es necesaria antes de 

institucionalizarlo en los marcos normativos de los paises de América Latina. Seglin 

Sauvé (trad. libre, 2013: 18), la ética antropocéntrista del desarrollo sostenible 

propuesto por las entidades internacionales como el PNUMA afirma la dimension 

economica de la realidad hwnana como el centro de este desanollo y reduce al 

ambiente como un conjunto de recursos para el desarrollo: Jo que interesa es no 

acabar con las reservas; la sociedad debe reconocer los servicios dados por los 

ecosistemas y no agotar los recursos que necesita el desarrollo. 

Ahora, el desarrollo sostenible como proyecto de sociedad homogeneizador, es aûn 

mas problemâtico y es necesario reflexionarlo en el contexto de América Latina. 

Como se expuso a lo largo de nuestra analisis, la educacion ambiental tiene un 

caracter inminente de construccion desde la diversidad cultural y de inclusion, mas 

aun en un tenitorio como el colombiano donde confluyen diversidad de culturas y 

saberes, desde la filosofia andina hasta las culturas llanera, palenques, 

Afrocolombianas, amazonicas, gitanas, campesinas y los habitantes citadinos. 

Dos aspectas pueden reflexionarse para la puesta en marcha de politicas de educacion 

an1biental en América Latina. Desde la perspectiva de Wilches (2009), la 

sostenibilidad se sefiala como un proceso civilizatorio que plantee la seguridad 
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territorial proyectada desde la creacion de condiciones para que la dimimica de los 

ecosistemas se encuentre en concordancia con la dinamica de las comunidades, es 

decir que no existan amenazas entre estas dos dinamicas. Y, desde el entendimiento 

que el desarrollo sostenible o sustentable es un principio ético normative: 

Incluye caracteristicas necesarias junto a otras que son deseables, y por tanto no 
puede construirse segtin una version tinica; es un proceso mas que un Estado de 
forma que no es obtenida de una vez para siempre y preserva la posibilidad del 
cambio; une reglas de gestion ecologicamente responsable a la manera de las 
propuestas de Daly con principios de equidad socio-politica, pru1icipacion 
ciudadana y pluralidad cultural. (Garcia, 1993: 55) 

Es de aclarar que la discusion entre los términos sustentable y sostenible se ha 

evidenciado entre expertes de la educacion ambiental. El térrnino sustentable 

reconoce los limites y potenciales de la naturaleza y de la complejidad ambiental , 

incitando a una nueva alianza entre naturaleza-cultura mediante una ética de la 

sustentabilidad y del bien comtin. Mientras sostenible va relacionado a la 

definicion de Brundtland enmarcada en la vinculacion del crecimiento economico 

con el uso de recursos naturales, buscando armonizar esa relacion con la 

conservacion de la naturaleza, priorizando la racionalidad economica. 

En el caso de Colombia se hace evidente la reflexion de la relacion entre lograr la 

Paz y la gestion ambiental. Esta perspectiva es fundamental en este memento de 

del contexte socio historico colombiano y de América Latina, como afmna 

Wilches-Chaux (2012) en su articule Supongamos la Paz con la Naturaleza: 

Paralelamente con los dialogos de paz entre el sistema y la guerrilla, debe haber 
acuerdos entre el desarrollo y los ecosistemas, sin cuya integridad y 
biodiversidad seremos incapaces de convivir con relativa armenia entre los 
seres humanos. No basta con acordar la paz entre los seres humanos ni con 
actuar de manera legal ante la ley. Tenemos que legalizarnos con las montai'ias, 
con los para.I11os, con las laderas, con las selvas, con los cuerpos de agua. 
Mientras tanto no sera posible la paz. 
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Como es entendido a lo largo del documenta de la Polftica Nacional de Educaci6n 

Ambiental, su objetivo es un cambio cultural y considera fundamental la diversidad 

cultural. Sin embargo, como discurso puede presentar oposiciones en comunidades 

que no tengan necesidad de tal cambio cultural y ya tengan definida su cultural 

ambiental. Se puede percibir tal vez que es una politica dirigida especialmente a la 

poblaci6n urbana que tiene débil relaci6n con la naturaleza y el ambiente. Entonces, 

en las politicas es necesario aclarar ante las comunidades conceptos como proyecto 

civilizador y cuttura ambiental. En la diversidad de visiones culturales, el desarrollo 

sostenible puede ser un marco unificador si no se aclaran los principios que lo 

diferencian en los programas educativos ambientales, como también es importante 

someter a discusi6n la pertinencia del término en cada contexto a partir de sus 

representaciones. En un lenguaje de inclusion, es recomendable pluralizar a culturas 

ambientales, éticas ambientales como también intensificar interacciones con otras 

étnias para el dialogo entre educaci6n ambiental y la etnoeducaci6n en las propuestas 

de educaci6n ambiental de América Latina. 

5.3 Importancia del pensamiento ambiental y pensamiento decolonial 
latinoamericano en la elaboracion de propuestas de educacion ambiental 

La importancia del pensarniento ambiental en América Latina frente a la educaci6n 

ambiental la vienen sefialando de forma permanente investigadores de la calidad de 

Enrique Leff, Edgar Gonzalez Gaudiano, Maritza Torres, Patricia Noguera, Maria 

Luisa Eshenheguen. Estos autores vienen aportando en el constructo de la educaci6n 

an1biental y de la escuela alternativa, bajo el llan1ado dialogo de saberes, en el que 

estan presentes profesionales de todas las ramas del saber formalmente legitimado, y 

donde también participa el saber tradicional de las comunidades, quienes conocen y 

sufren en primer lugar los efectos de la degradaci6n ambiental. 
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Para Leff (2006: 4), el diâlogo de saberes permite una nueva dinamica en la forma 

como se puede formular la politica publica en educaci6n ambiental. En tanto se 

circunscribe bajo la mirada inclusiva y participativa: 

El saber ambiental permite dar un salto fuera del ecologismo naturalista y 
situarse en el campo del poder en el saber, en una politica del conocimiento, en 
un proyecto de reconstrucci6n social a través de un diàlogo de saberes, que es 
un diàlogo entre seres. (Leff, 2006: 4) 

América Latina tiene una historia frente a la colonizaci6n espafiola con el modelo de 

saqueo acumulaci6n que ha limitado su proceso end6geno de cultura y al rmsmo 

tiempo le ha incentivado para fortalecer sus creencias y culturas. Uno de los 

limitantes para la cultura y cosmogonia de América Latina fue la imposici6n del 

modelo Europeo con el razonarniento puro y lo que contemporàneamente 

llamariamos la eco-ortografia26
: esto evito los diàlogos entre la multiplicidad de 

saberes existentes a través de la historia, inclusive segûn Marti nez (20 12), la 

manipulaci6n de la naturaleza a través de los instrumentas de planificaci6n de 

tenitorio fueron y son resistentes a esas intervenciones ahora cientificas. 

Desde el pensamiento ambiental se propone cambiar el paradigma de esta 

racionalidad alejada de la conciencia popular y de sus necesidades (Maya: 344) hacia 

el conocimiento local; como indica Fals Borda, ··es el saber de los colonizados la 

brujula para llevar a cabo la descolonizaci6n del pensan1iento··. En la autoconfianza 

de las propuestas end6genas acordes con las necesidades locales, surge la inupci6n 

con el modelo capitalista el cual asegura que los pueblos deben pasar por los mismos 

Estados para lograr el mismo objetivo. 

Ademas, la racionalidad dominante no permite la vision mitica y espiritual ; en el caso 

de Colombia y otros paises de América Latina, seria negar nuestros antepasados y 

26 Loque refiere como la ecologia y la ciencia de la ortografia del paisaj e, que piensa manipular a su 
voluntad y transformar con modelos bases como el desarrollo sostenible. (Martinez, 201 2 : 74) 
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familiares, pueblos ongmanos, representados en 550 resguardos indigenas, las 

diversas comunidades afrodescendientes, los campesinos, gitanos y mestizos. Frente a 

esto, se deberia plantear una necesaria sensibilizaci6n desde el campo educativo 

ambiental hacia lo desconocido y lo no- humano27 del oikos, para retomar la 

valorizaci6n que los ancestros le dan a lo no- humano en la naturaleza. Cercano a lo 

que Fals-Borda propone a partir de un ethos28 nacional, fundamentado en los valores 

que caracteriza a los indigenas de Colombia representados en la solidaridad, la 

reciprocidad y la no acumulaci6n. 

Sobre esa tendencia end6gena y la humanizaci6n de lo no-hwnano y de la tierra, 

Michelet (1846, citado por Sachs, 1983: 17) expresa lo siguiente: como el amor que 

siente el hombre hacia su tierra, la cual trabaja ·1a ama como si fuera una persona·· 

Desde el ecodesarrollo se hace un aporte importante para el pensamiento ambiental 

de Arnérica Latina y viceversa, incluyendo la antropologia cultural y la ecologia. Esta 

propuesta se basa en la autoconfianza y autonomia para priorizar las soluciones 

end6genas coherentes con las potencialidades de nuestros ecosistemas, con los 

aprendizajes sociales locales fundamentados en la participaci6n, generadores de 

can1bios de valores. 

La integraci6n holistica del ecodesarrollo se basa en la pluridisciplinariedad, lo que 

requiere un cambio de la ciencia tradicional a la pluralidad de formas de 

conocimientos. Escobar (2008: 11) llama a una ··verdadera multiplicidad de 

configuraciones politico-culturales, disefios socio-ambientales y modelos 

econ6micos··. Segûn lo an teri or, el cambio paradigmatico que requieren estos 

modelos, son impulsados con principios semejantes o iguales a los propuestos por la 

Educaci6n ambiental en Colombia, interpretados como: 

27 Estas entidades no-humanas pueden tener voluntad, raz6n o espiritu (la naturaleza) (Martfnez
Dueiias, fecha , p. l5) . 
28 Ethos: cankter dominante de una colectividad, de nuestros pueblos. 
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Respeto de si mismo, del otro y de la casa viva que habitamos 

Dialogo de saberes entre la interaccion de los diferentes componentes del 

sistema ambiental ; 

Integralidad en los analisis diversos de representaciones en cada contexto; 

Generacion de gestion ambiental desde los conocimientos significativos de 

cada territorio y procesos; 

Consciencia del tiempo- espacio, v1genc1a- permanencia en la dimension 

ambiental y de problemas an1bientales; 

El contexto y la participacion como concepto movilizador 

La participacion como proceso pedagogico; 

El reconocimiento y dialogo con las experiencias educativo ambientales de 

otras etnias. 

Asi, el pensamiento ambiental de América Latina marca una pauta para el dialogo de 

saberes entre los diferentes actores del sistema ambiental, fortaleciendo la democracia 

desde la gestion ambiental del territorio; aporta a la vision bioregional de América 

Latina con la construccion de propuestas endogenas coherentes a las necesidades 

locales e impulsa a confrontar los limites mas importantes de la herencia colonial 

como la racionalidad positivista que nubla las cosmogonias de América Latina como 

oportunidad para la gestion an1biental del tenitorio. 



CAPÎTULO VI 

CONCLUSIONES 

En sintesis, la educacion ambiental, el desarrollo y la pmiicipacion en Colombia se 

incluyen bajo una particular concepcion de desarrollo sostenible. En el caso de la 

Politica Nacional de Educaci6n Ambiental, se especifica que este tipo de desarrollo 

no incluye solo el crecimiento economico y aclara la importancia de su 

contextualizacion de acuerdo al sistema ambiental donde es acogido, incluyendo el 

espacio-tiempo y consideraciones sobre la vigencia y permanencia de los 

componentes que comprendan ese sistema. En esta medida, el concepto de desarrollo 

sostenible dentro de la Politica ha sido una oportunidad para la reflexion en el 

tenitorio y sus adaptaciones, cruzadas por las diferentes visiones culturales en 

Co lombia. 

Bajo las propuestas de la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental y atendiendo a 

que pertenece a un constructo social e1m1m·cado por una legislacion que la formaliza y 

da legitimidad a través de un mecanismo jmidico, la participacion deliberativa y 

democratica, es una oportunidad para la gestion ambiental del pais, como también es 

un desafio. Lo importante es que las comunidades locales, regionales y nacionales, a 

través de sus representaciones, puedan incidir y participar en la politica publica para 

la gestion ambiental. 

Asimismo, pese a existir orillas de tension al interior del Estado frente a la 

concepcion del desmTOllo sostenible, el tema de la educacion ambiental es uno los 

principales intereses del Estado colombiano, lo que ha permitido su 

institucionalizacion a través de la creacion de instrun1entos legislativos ligados a 

procesos participativos. En este sentido, se debe terrer en cuenta el principio de 
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politica publica que incluye evaluacion y seguimiento de los instrumentas creados 

para reflexionar sobre su eficacia o posibles modificaciones de acuerdo al contexto 

nacional. 

Es claro que el modelo de desarrollo asumido por Colombia en materia ambiental fue 

el de desarrollo sostenible, el cual se materializa juridicamente mediante la Ley 99 de 

199 3, Ley ambiental de Colombia, la cual tiene un énfasis en el crecimiento 

economico mas que en la proteccion ambiental, arriesgando los instrumentas para la 

defensa del ambiente. Una concepcion de desarrollo continuo dada por la innovacion 

tecnologica es evidente a lo largo de la Ley, siendo un factor importante para la 

proteccion del ambiente pero no el unico que dara solucion a los problemas 

ambientales. 

Lo anterior ha significado dejar una carta abierta a grandes inversionistas y 

multinacionales· para intervenir en proyectos que sin duda estan poniendo en serio 

riesgo el ambiente y los recursos naturales, sobre todo la salud de los ecosistemas y 

de las poblaciones. En este caso, la principal recomendacion es que Colombia, en 

especial el Poder Legislativo, debe generar una nueva politica publica ambiental 

tendiente a poner unos topes mas altos en materia de proteccion de los recursos 

naturales, de los ecosistemas y de las poblaciones. Talvez, se trataria de modificar la 

interpretacion del derecho romano patrimonial sobre la naturaleza. Se debe inducir un 

cambio en los paradigmas sociales frente al desarrollo y el ~biente, con altemativas 

que prioricen la vida y la casa en la que vivimos, no la produccion y competitividad 

intemacional. Los indicadores de modelos altemativos desde un cambio 

paradigmatico, deben incluir el Estado cultural de las comunidades y la vision de los 

sistemas an1bientales de manera integral. 

La participacion como acto colectivo, pem1ite que la poblacion discuta, decida, se 

emancipe, se empodere en todas las situaciones de gestion ambiental. La educacion 

ambiental mediante su vision transformadora de la educacion resulta una fuerte 
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hetTamienta de cambio y de accion en las realidades ambientales en Colombia y 

América Latina. 

Para abarcar los desafios de la gestion ambiental y educacion ambiental, es necesario 

que la poblacion deje atnis delegar todas las acciones a la democracia representativa y 

fortalezca la deliberacion en todas las acciones relacionadas a su contexto y sistema 

socio politico. Mas alla de los tipos de participacion o mecanismes existentes en los 

discursos, se debe fortalecer sus puestas en terreno, sobre todo abatir el nive! de 

participacion consultative sin aparte al decisivo y eliminar la politica corrupta en 

procesos de eleccion a diferentes niveles. Esto constituye un desafio para la 

interinstitucionalidad y los diferentes programas educatives que se preocupan por la 

formacion ciudadana, coma el Programa de Educacion ambiental del Ministerio de 

Educacion Nacional con la Politica Nacional de Educaci6n Ambiental. 

La relacion participacion-desarrollo puede ser eficaz para tomar en cuenta la 

integralidad de los diferentes componentes del sistema ambiental a través del dialogo 

entre ellos, proceso fundamental para concertar politicas y puestas en terreno de las 

mismas. Esta vision sistémica interpela a los procesos participatives en todos los 

niveles. La educacion ambiental es un media para fortalecer la relacion participacion

desarrollo, porque propane la reflexion sobre los sistemas ambientales a través de 

proyectos educatives ambientales, deliberatives en procesos de gestion ambiental 

locales, con vision del contexte nacional a intemacional. En estos procesos, el roi de 

los educadores camo agente de transformacion es esencial. Por esto los educadores 

deben apropiarse de su responsabilidad en las comunidades desde la escuela. 

Las utopias son construidas entre actores comprometidos y formados para luchar por 

elias. El modela de desarrollo en el que nos vernas atrapados, debe ser combatido con 

la conviccion de transformacion y cambio. 
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PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DE LA EDUCACION AMBlENT AL 
SEGliN GONZALEZ-GAUDIANO Y ORTEGA (2009) 

ANO 

1972 

1975- 1977 y 
1978-1 980 

1981-1 983 

1984-1 985 

1986-1 987 

1988-1 989 

1990-1 99 1 

1992- 1993 

1992 

EVENTO 
Creacion del Programa 
Internac iona l de 
Educac ion Ambiental 
(PIEA) segûn la 
recomendacion 96 de la 
Cumbre de Estoco lmo 

Dos primeras fases de l 
Pl EA 

Tercera fase del P!EA 

Cuarta fase, 22• 
Conferencias General 
de la UNESCO 
23 3 Conferencias 
General de la 
UNESCO 
Sexta fase PIEA 24 a 

Conferencia general de 
la UNESCO realizada 
en Paris 

Séptima fase 25• 
Conferencia Genera l de 
la UNESCO ce lebrada 
en 

Octava fase de la 
Conferencia 

Agenda 21, capitulo 36 
de la Cumbre de Rio de 
Jane iro 

DESCRIPCION/ PROB.LEMA TICA 
Programa que abarcara los ni ve les de educac ion y todos los 
recursos pûblicos; ··as i este programa represento la 
estrategia del institucionalizado discurso instrumental de 
esta disc iplina··. Su tendencia a hegemonizar el campo de la 
Educac i6n ambiental, viéndose en limitaciones pedag6gicas 
de sus enfoques y metodologias. 
Las estrategias construidas, eran intluenciadas por visiones 
de espec iali stas provenientes de paises industri alizados ··con 
sus particulares concepc iones no so lo de los problemas 
ambienta les y sociales, s in con la prevaleciente perspecti va 
atomisti ca del curriculo··. 
Disefïo de encuestas y cuestionario para tener una vision 
genera l de la situac ion relativa a la Educac i6n ambienta l a 
ni ve l mundial. 
Preparaci6n de guias metodologicas para incorporar la 
dimension ambiental en la prâcti ca educativa. Conc luyendo 
que se requeria una perspecti va pedagogica y una vision 
d iferente del mundo··. 

Se dio prioridad a la ensefï anza uni versitaria, capac itacion 
técni ca y vocac iona l y en la educaci6n extraesco lar. 

Revis ion de los programas inic iados a ni vel nac ional y 
regiona l; se insisti o en la insercion de los problemas 
ambienta les en la todos los campos de la educac ion. 

Presentac i6n de un panorama desa lentador, sin resultados 
integros porque no se habia logrado la insercion en los 
sistemas educativos en todos los pa ises. 

lnduccion a los paises de produc ir su estrategia nac ional de 
educac ion ambienta l de educacion y formac i6n ambienta l 
para los anos 90, basândose en la estrateg ia internac ional 
adoptada por el Congreso sobre educaci6n ambienta l 
realizado en Moscû en 1987, y retl ejando las politi cas y 
neces idades loca les/ nac ionales·· (Contacto, 1989: 2, citado 
en Gaudiano, 2007). 
Ffrente a la c icli ca de di scursos e inefectividad de 
estrategias en modelos rigidos de escuela y la complej idad 
de las problemâticas socio ambienta l, el PNUMA cance lo 
los fo ndos que as ignaba anua lmente a la UNESCO para e l 
PIEA en 1995. 
En la Agenda 2 1 de la Cumbre de Rio de Jane iro de 1992 
ya no se habla especifi camente de educac i6n ambienta l, 
s ino de la im po11ancia de la educaci6n para los tines 
ambienta les, ev idenc iando el papel netamente instrumental 
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que se ha as ignado a la educaci6n en el marco de la polftica 
y la gestion ambienta l (Gaudiano, 2007). 

Decl ina el peso politi co de los te mas amb ienta les, 
fen6meno que se viene observando desde la cumbre de Rio 
de Janeiro de 1992. 
""Este di scurso actua l de la educac i6n para el desarrollo 
sustentable recae en los mi smos errores que el PIEA con 

2009 
Congreso internac ional un a fun c i6n instrumental de los procesos educativos, 
Tbili si+30, Ahmedabad ausencia de suj etos pedag6gicos especificos, la no claridad 

de identifica r los suj etos soc iales a los que se dirigen esos 
discursos y acc iones toda vez que se tom an co mo 
prescripc iones uni versalrnente va lidas sin tener en cuenta la 
di versidad de suj etos pedag6gicos con identidades 
diferentes:· 

l ---



ANEXOB 

RECORRIDO SOCIO-HISTORICO DE LAS CONFERENCIAS 
INTERNACIONALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE, RECOPILACION 

DESDE ARTÎCULO LAS CUMBRES AMBlENT ALES INTERNACIONALES Y 
LA EDUCACION AMBlENT AL (ESCHENHAGEN, 2006) 

EVENTOS HISTORICOS 

Guerra Fria; visi6n de desarrollo 
occidental dominante; el Sur se 
vivia la independencia de Africa y 
América Latina; todavia los 
paises no habian entrado ya en su 
endeudam iento. 

- Fin de la Guerra fria confirmado 
por la caida del muro de Berlin 
( 1985- 1989). 
- El endeudamiento de América 
Latina que en los anos 80 's hizo 
la llamada ""década perdida··, 
-Reconocimiento en Rio que la 
pobreza aumentaba hasta en los 
paises desarrollados 
-1984, desastre qUJmico en 
Bopbal, lndia (8000 muertos, 
miles de personas con problemas 
de salud el dia de hoy) 
-1986, Desastre nuclear 
Tschernobyl, Rusia (5000 
muertos): cerca de 5 millones de 
personas contaminadas 
radioactivamente 
- 1989, derrame petrolero de 5.8 
millones de galones de Exon 
V aidez en Alaska 

CONFERENCIAS 
LNTERNACIONALES 

Conferencia de Estocolmo 
(1972) 

Proyecto Man and Biosphere: 
uno de sus prop6sitos era 
aumentar la capacidad del 
hombre para ordenar 
eficazmente los recursos 
naturales de la biosfera. 

Conferencia de Rio ( 1992) 

El foro Social compuesto por 
la sociedad civil (ONG 
principalmente) 

TENDENCIAS 

-Se declara el dia de la Tierra el 5 
de junio. Se defi nen las bases para 
una legis laci6n internacional sobre 
el medio ambiente, como también 
se declara que el crecimiento 
econ6mico no es necesariamente 
equiparable con progreso, 
senalando que la problematica 
ambiental es la consecuencia de un 
crecimiento econ6mico mal 
planificado (Caride, 1991 y Novo, 
1995). 
-En esta época se prescribe una 
critica pero no propuestas de 
cambios profundos, por el mismo 
motivo de un arraigamiento de 
ideas como progreso desde hace ya 
doscientos anos. 

-El objetivo de la cumbre era 
integrar el desarrollo econ6mico y 
la protecci6n ambiental y tuvo una 
gran tendencia economicista, 
perfilândose claramente los 
intereses de la hegemonia; la 
declaraci6n tiene 27 principios que 
son recomendaciones y solo dos 
convenios vinculantes para los 
firmantes: el Convenio de la 
biodiversidad y el convenio sobre 
el Cambio Climatico; 
-El Foro social intenta mantener 
una visi6n critica e innovadora de 
la educaci6n ambienta l, como la de 
los setenta; la critica se dirige 
claramente en contra de la situaci6n 
insostenible dominante. El Tratado 
no acepta la idea de una educaci6n 
para el desarrollo sosten ible, en 
cambio, si hace énfasis en el 



-Informe Brundtland, antecedio 
Rio 

Fuerte avanzada del 
neoliberalismo en Latino América 
y formacion de un mundo 
unipolar bajo el régimen de EEU 
con sus multiples planes 
economicos de acuerdos 
econom1cos, su ausencia de 
ftrmas en tratados internacionales 
como el Acuerdo del Cambio 
Climâtico de Kioto, las 
incursiones uni latera les en la 
Guerra del Golfo, Irak e Iran, el 
TLC e l ALCA, el Plan Colombia. 
-Grandes avances con medios de 
comunicacion internet, celular, 
este ultimo fo ita leciendo también 
la organizacion de la soc iedad 
civil. 
-La desaparicion de la Union 
Soviética debilitando la izquierda; 
una creciente g lobalizacion ; 
tension mundial por posible 
guerra contra Irak por parte de los 
EEUU para asegurarse del 
petroleo. 
-El mundo comienza a estar 
sometido al discurso del 
terrorisme que justifica cua lquier 
medida represiva . 

Cumbre de Johannesburgo en 
2002 
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pensamiento crftico innovador, una 
perspectiva holistica 
interd isc iplinaria, que trata las 
cuestiones criticas globales de 
manera sistémica y valoriza de las 
diferentes formas de conocimiento. 

En el discurso de esta cumbre no se 
menciona la necesidad de crear una 
conciencia ambiental o crear una 
conciencia critica a modelo 
economico para reconocer mejor 
las causas del problema ambiental. 
El centra de la declaracion es el 
desarrollo sostenib le y la educacion 
para el desarrollo; se hace a un 
lado la contradiccion que hay entre 
ambiente y crecimiento economico 
y se le adjudica un discurso 
neoliberal, adjudicandole a todo un 
va lor monetario. 

-La autonomia de los paises 
subdesarro ll ados es olvidada, 
sumiendo a todos los paises ··bajo e l 
liderazgo de los paises 
desarrollados"" (punto 14, capitule 
Ill) 
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LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS PROPUESTAS DE EDUCACION 
DOMINANTES DE LA MODERNIDAD Y LA POSTMODERNIDAD 

Sauvé (1999) De Meier et al (2008) 
Linealidad y objetividad de la escuela; 

Epistemologîa moderna, positivisme, 
Perd ida de sus sentido ético; 
Amllisis empfrico, ausencia de la 

raciona lidad instrumental , éticas 
reflexion; 

antropocéntricas; 
Desplazamiento del encuentro 
intersubjetivo . 

Tiende hacia la uniformizacion de la Homogenizacion de la escuela 
Modemidad EA, enfocada a la busqueda de unidad fundamentada en la norma y lo normal, 

y de va lores universa les; sin asumir las diferencias, si no 
excluyéndolas 

Con la propuesta de la educacion para 
Desarrollo de la inteligencia, las 

el desarrol lo sustentable, 
el ambiente es una restriccion a tener 

capacidades instrumentales de l sujeto con 

en cuenta para mantener la trayectoria 
la fina lidad de adaptarlo al modelo 

de l desarro llo; 
economico y social de la modernidad 

Epistemologfa relativista (que toma en Educacion transformadora; ambiente 
cu enta la re lacion sujeto-objeto), co mo una construccion mediada por el 

Posmodernidad 
inductiva, socio constructiva y critica; campo simbolico en el que es 
Reconocimiento de la natura leza aprehendido, que lo dota de 
compleja y contextual de los objetos significaciones dentro de un contexto 
de conocimiento; social , historico y polftico. 

Subversion del orden discursivo de la 
Consideracion del contexto en un a escuela y sus formas de legitimar el poder 
posicion crîtica entre los actores para con la teorîa educativa critica; 
tom ar decisiones contextualmente Importancia de la influencia politica de 
apropiadas; los conceptos de ambiente y naturaleza 

para mantener un a reflexion crftica y 
constructiva de los mismos. 

Rechazo de las teorîas ex pl icativas 
lmportancia de la epistemologîa y de l 

La Educaci6n campo discursivo de procedencia para 
ambiental 

amplias, las narrativas generales y 
interpretar la complejidad del ambiente y 

cuestionan los valores universales; 
su relacion con el hombre. 

En los anos 90 se caracterizo por la Reto : consentimiento de los valores que 
contextualizacion, el desarro i Jo predomina cada realidad social ; 
bioregional, una pedagogîa del medio Fortalecimiento de las representaciones de 
de vida, dia logo entre saberes, las localidades con el intercambio de 
valoracion de los saberes diferencias simbolicas donde la 
tradicionales, el ambiente como medio pa1ticipacion prevalece con el sentido de 
de vida, proyectos comunitarios . lo comunitario. 
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ANEXOE 

EL SIS TEMA AMBlENT AL 

,-------------------------------

Tomado de: Torres, Maritza (2002). Reflexion y acci6n "El dhJ!ogo fundamental para la 
Educaci6n ambienta!": Proyecto ··1ncorporaci6n de la dimension ambiental en la educaci6n 
basica en zonas rurales y pequefio urbana del pais··. Ministerio de educaci6n nacional
Ministerio del Medio Ambiente 

Los problemas ambientales como ejes de para propuestas educativas, se puede analizar a 

través del modelo aportado por Goffm, L. (en Torres, M., 1996), asi se visualizan los 

elementos en conflicto y desde donde construir estrategias para contribuir en las posibles 

soluciones. En este grafico se presenta los componentes fundamentales del sistema 

ambiental. 
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Entre los recursos R y la sociedad S se pueden presentar problemas de interacci6n, 

relacionado a los usos de la sociedad de los recursos, Jo cual puede generar tensiones o 

limitaci6n de recursos en el espacio E y para las poblaciones P. Asimismo, pueden 

presentar problemas la elaci6n poblaciones P y recursos R, como consecuencia del 

consumo, igualmente entre espacio E y poblaci6n P, los problemas relacionados a 

ocupaci6n del espacio. Para las anteriores relaciones, por supuesto, median los procesos de 

integraci6n, de participaci6n, de socializaci6n y de control que la misma sociedad construye 

y desde los cuales entran en contacto directa e indirectamente las poblaciones P que hacen 

parte de la misma, con los propios recursos. (Torres, 2002: 75-76) 
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En la gnifica se observan las diferentes relaciones entre las estrategias e instituciones de la 
dimension ambiental. En cuanto al desarrollo y la participacion, son tratados como 
herramientas y objetos de reflexion critica en las estrategias como PRAES CIDEA, 
PROCEDA. La escuela es un eje donde se comparten los intereses de los demas, logrando 
la inclusion y apropiacion. El desarrollo sostenible es considerado una oportunidad como 
objeto de reflexion y el cual especifica en su definicion el reconocimiento de la diversidad 
cultural. 
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