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Resumen  

La presente investigación tuvo por objeto analizar el proceso educativo de la 

Educación Media (en adelante EM) para hacer aportes a la implementación de la 

Educación en Cambio Climático (en adelante ECC) de la Orinoquía colombiana (en 

adelante OC). 

En primera instancia, se identificaron las políticas educativas de Colombia para 

conocer los lineamientos y su desarrollo en la EM emitidos por el Ministerio de Educación 

Nacional (en adelante MEN), y aquellos otros documentos que relacionaron experiencias 

educativas en torno a la ECC. En segunda instancia, se dialogó con los actores locales 

vinculados con la formulación e implementación de las políticas públicas de la ECC, en 

Villavicencio, Arauca, Yopal y Puerto Carreño pertenecientes a Corporaciones Autónomas 

Regionales (en adelante CAR), Secretarías de Educación (en adelante SE), estudiantes y 

docentes para conocer sus percepciones sobre el Cambio Climático (en adelante CC) y la 

ECC.  

En tercera instancia, se construyó la ruta epistemológica de la ECC, para su 

implementación en la educación media. Posteriormente, se realizó la propuesta 

metodológica para la EM de la OC que propicie la implementación de la ECC y que 

contribuya a gestar una cultura para la protección del recurso hídrico. 

Metodológicamente, esta tesis se desarrolló dentro del paradigma de la 

investigación cualitativa, desde el enfoque hermenéutico y a través de un análisis 

interpretativo. Este tipo de análisis lo “usa, consciente o inconscientemente, todo 

investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su propia naturaleza, 

interpretativa, es decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle significado” (Ortiz 

Arellano, 2013, p. 15).  
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Con base en lo anterior, contextualizar el rol de los actores, sus intereses y 

dinámicas requirió conciencia histórica para interpretar la realidad actual. Entre las 

técnicas de investigación se realizó análisis documental de fuentes primarias y 

secundarias, así como análisis interpretativo de entrevistas semiestructuradas con los 

actores que constituyen las comunidades educativas e implementan las políticas 

referentes a ECC.  

Palabras Clave: Crisis ambiental, Educación Media, Educación en Cambio 

Climático, Orinoquía colombiana, Currículo. 
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Abstract 

This research study aims to analyze the educational process of secondary 

education (EM for its initials in Spanish) to contribute to implementing La Educación en 

Cambio Climático (CCE) (Climate Change Education) in the Orinoquía region in Colombia. 

Firstly, I identified the educational policies stated by the Ministry of National Education 

(MEN for its initials in Spanish) concerning the guidelines and development of secondary 

education and other documents related to educational experiences about climate change 

education.  

Secondly, I held a dialogue with the local actors Secretarias de Educacion (EOE) 

(The Executive Offices of Education) Villavicencio, Arauca, Yopal and Puerto Carreño; 

Corporaciónes Autonomas Regionales (ARC) (Autonomous Regional Corporation) 

students, teachers, to learn their perceptions on climate change and the CCE.  

Thirdly, it was constructed the epistemological framework of education on climate 

change and its contributions toward the mitigation of the current environmental crisis. 

Later, a cross-curriculum proposal was carried out in Secondary Education in the 

Orinoquia region to implement CCE to mitigate the environmental crisis of the region.  

The current research proposal is framed within the qualitative paradigm, from the 

hermeneutical approach, through an interpretive analysis. In this regard, Ortiz E. (2013) 

says that “this type of analysis is used, consciously or unconsciously, by every researcher 

and at all times, since the human mind is, by its very nature, interpretive, meaning, 

hermeneutic: it tries to observe something and look for its meaning” (p. 15).  

 Based on that, I attempt to understand the actors' roles, interests, and dynamics 

that require historical awareness to interpret the current reality. Regarding the research 

techniques, I carried out a documentary analysis of primary and secondary sources and an 

interpretive analysis of semi-structured interviews with the actors who belonged to the 
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educational communities and implemented the policies related to education in climate 

change - ECC. 

Keywords: Environmental crisis, curriculum, secondary education, climate change 

education, Colombian Orinoquía region. 
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Introducción 

Esta investigación partió de la iniciativa de reconocer las voces de los actores 

locales de la Orinoquia colombiana al respecto de los efectos del cambio climático y las 

posibilidades de implementar la educación sobre este tema en el nivel educativo de la 

media, es decir, estudiantes de grados 10 y 11.  

Estas voces fueron representadas no sólo por quienes viven en este contexto, sino 

también por diversas entidades, tales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (en adelante IDEAM) y el Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (en adelante IPCC, por sus siglas en inglés) quienes 

reconocen que entre los años 1990 al 2000, el aumento de la temperatura promedio fue 

entre 0,5°C y 0,8°C y advierten que para mediados del Siglo XXI, las temperaturas 

aumentarán entre 3°C a 5°C y además proyectan cambios en los patrones de 

precipitación en cantidad, intensidad y estacionalidad (Arnell et al., 2004, p. 2).  

Este escenario amenaza la biodiversidad y ecosistemas estratégicos de las 

34.720.832 hectáreas que constituyen la cuenca del río Orinoco, de las cuales 14.725.346 

hectáreas conforman humedales, escenario que pone en riesgo el 32,47% de la riqueza 

hídrica de las reservas de agua del país y 48% de los humedales continentales de 

Colombia que están en la Orinoquía (Bustamante et al., 2019, p. 20) 

Lo anterior, puso de manifiesto, que la crisis ambiental no solo afecta de manera 

directa a los actores que viven en este contexto, sino que de manera profunda afecta a la 

humanidad, en este sentido, el abordaje de este fenómeno, no solo es pertinente por el 

cuidado y conservación de la riqueza natural sino también por las implicaciones sociales 

que constituye en sí mismo reconocer los efectos de dicha crisis.  

En aras de responder a la responsabilidad social, esta investigación buscó hacer 

aportes a la implementación de la educación en cambio climático, teniendo en cuenta las 
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voces de los actores locales. Al interior de las instituciones educativas se estableció 

diálogo con estudiantes y docentes del nivel de la educación media al considerar que son 

quienes al interior del aula aplican estas políticas a través de la praxis; además se 

interactuó con las entidades gubernamentales encargadas de garantizar el cumplimiento 

de dichas políticas en los territorios y velar por proteger la biodiversidad y conservación 

del ambiente, estas fueron las secretarías de educación de los municipios cabecera que 

conforman la Orinoquía Colombiana y las corporaciones autónomas regionales con 

jurisdicción en la zona de investigación.  

Para contribuir al sistema educativo de la región, esta investigación definió como 

objetivo general analizar el proceso educativo de la educación media (EM) en la Orinoquía 

Colombiana (OC) para hacer aportes a la implementación de la educación en cambio 

climático (ECC) a partir de las voces de los actores locales, reconociendo la crisis 

ambiental (CA) existente, por los efectos del cambio climático (CC). 

Este objetivo general fue acompañado por cuatro (4) específicos a saber: 1) 

Identificar desde la política educativa colombiana de la EM, los lineamientos para la 

implementación de la ECC, 2) Establecer a partir de las voces de los actores de la OC las 

percepciones sobre la ECC para su implementación en la EM, 3) Trazar la ruta 

epistemológica de la ECC para su implementación en la EM y 4) Diseñar una propuesta 

metodológica para la EM de la OC que propicie la implementación de la ECC y que geste 

una cultura para la protección del recurso hídrico.  

A su vez, estos objetivos orientaron el desarrollo y acercamiento a una respuesta 

de la pregunta de investigación definida así: ¿Qué abordaje se debe hacer al proceso 

educativo de la EM para la implementación de la ECC en la OC?  

Para el cumplimiento de estos objetivos y dar respuesta a la pregunta de 

investigación, se convocó al currículo desde la visión dinámica, compleja y diversa 
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planteada por Pinar (2014), el cual permitió repensar desde los actores, las prácticas en 

función de su sentido y devenir histórico (p.123). Para el desarrollo de esta postura se 

planteó que el conocimiento y análisis del currículo de la EM, en la OC, en diálogo y 

reconstrucción desde las voces de los actores (mediante entrevistas semiestructuradas 

que se realizaron en cada ciudad capital de los 4 departamentos que constituyen la 

región) permitiera identificar sus percepciones frente a la ECC, y a partir de ello, se 

realizaron los aportes al sistema educativo regional, reconociendo los impactos de la CA y 

la urgencia de proteger el recurso hídrico. 

Con respecto a la concepción sobre la ECC, García y Meira (2019) argumentan 

que se fundamenta en objetivos de mitigación y adaptación formulados para lograr un 

futuro climático deseable (p. 2). En este sentido, la mayor tendencia de investigaciones en 

el campo de la ECC se enfocó en temas que relacionaron desde la escuela, el 

conocimiento, las actitudes y comportamientos. Sin embargo, esta situación, según 

González-Gaudiano (2012) ha permitido confirmar la paradoja según la cual las personas 

más educadas y alfabetizadas en temas del clima, no son necesariamente las más 

proclives a actuar consecuentemente (p.11). Bajo estas premisas, este problema 

ambiental puede considerarse individual y colectivo, con abordaje no solo desde las 

competencias cognitivas, sino desde el saber hacer y saber ser frente a la actual crisis.    

Estas consideraciones del currículo, se abordan e investigaron desde la EM en 

Colombia porque según Mateo y Rhys (2022) al igual que los países de América latina, 

Colombia no cuenta con un patrón en los planes de estudio que desarrolle las habilidades 

y competencias ambientales de manera transversal (p. 2) poniendo de manifiesto la 

necesidad de una reforma curricular que fomente habilidades del siglo XXI y contribuya a 

la formación de jóvenes que afronten los desafíos actuales como el cambio climático y sus 

efectos.  
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La EM, está normada desde la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), que 

en el título I, artículo 5º, define los “Fines de la Educación”, de los cuales el numeral 10, 

convoca las acciones desde la escuela para que los estudiantes adquieran conciencia en 

torno a la conservación, la protección y el mejoramiento del medio ambiente y uso 

racional de los recursos naturales; además, en el título II, capítulo 1°, artículo 14, literal C, 

hace referencia a la obligatoriedad de enseñar temas en torno a la protección ambiental. 

Este mandato normativo, fue abordado y desarrollado desde el currículo, para el 

cumplimiento y logro de la preservación ambiental.  

Esta ley fue la respuesta a la nueva Constitución Política de Colombia de 1991, 

que en su artículo 79, indica que todos los colombianos tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano, y es deber del Estado realizar acciones para su goce. Además, en el 

artículo 67, define: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente (Constitución Política de Colombia, 

1991, Artículo 67). 

La tensión detectada entre la alfabetización climática y la coherencia con las 

actitudes y comportamientos que mitiguen la CA, motivó al planteamiento de una 

propuesta curricular que trasciende lo informativo e invitó a realizar acciones de 

empoderamiento climático direccionadas a la mitigación del CC en la OC, la cual, es el 

resultado final de esta tesis, constituida en los siguientes 6 capítulos:  
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El capítulo I presentó el problema de la investigación: la CA en la OC y su mirada 

desde la ECC, en este apartado se encuentran el planteamiento, formulación, objetivos y 

justificación tanto del problema, como de la investigación misma.  

El capítulo II desarrolló el Estado del Arte de la ECC, su historia, trayectoria y 

avances. El desarrollo de cada fase en el estado del arte propició un trabajo integrador a 

partir de la indagación en fuentes formales, para lo cual se seleccionaron artículos en 

inglés, español y portugués en las bases de datos: Scopus, EBSCOhost y Web of Sience 

(WoS), Dialnet y SciELO, las cuales son de referencia debido a que indexan revistas de 

alto impacto científico. Para el caso de las tesis doctorales, se consultaron repositorios de 

universidades colombianas y dos bases de datos: Teseo y Recolecta, que compilan 

trabajos académicos internacionales. El capítulo III constituyó el eje central de la 

investigación, presentó la ECC desde la EM, desde el reconocimiento de la CA en la OC. 

Allí se plantearon los conceptos claves de la investigación: Crisis Ambiental, Currículo, 

Educación Media y Educación en Cambio Climático. Además, se expuso el marco teórico, 

y se desarrollaron las tres categorías de análisis: 1) Encuentros entre las políticas 

educativas colombianas en la educación media para la implementación de la ECC 2) 

Diálogo entre la política pública de la educación media en Colombia y las voces de los 

actores de la Orinoquía colombiana para la implementación de la ECC Y 3) Concepciones 

epistemológicas y metodológicas de la ECC en la educación media. 

El capítulo IV constituyó el marco metodológico el cual planteó la ruta desde la que 

se llevó a cabo esta investigación, haciendo uso de métodos de corte cualitativo que 

incluyó el trabajo de campo, análisis documental, análisis de testimonios, el uso de 

entrevistas semiestructuradas y triangulación, haciendo uso del software Atlas Ti versión 

9.0.  
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  En el capítulo V, se  presentaron los resultados, análisis y la discusión de 

relacionándolos con el problema y el marco de referencia y la sistematización de la 

información en concordancia con los cuatro objetivos específicos planteados, el cuarto 

objetivo específico, fue sometido a un proceso de validación por diez (10) expertos en 

temas ambientales y/o educativos, de nivel de formación magister, estudiante de 

doctorado o doctor en educación quienes avalaron los aportes de la investigación para la 

transversalidad curricular de la educación media en la Orinoquía colombiana avizorando 

su posible aplicación y contribución desde el reconocimiento de la crisis ambiental 

contribuyendo al sector educativo en la región OC, lo que constituyó un importante 

referente para el país y para el mundo.  

Finalmente, el capítulo VI, abordó las conclusiones, limitaciones, perspectivas y los 

aportes de la investigación, entre los cuales hay que enfatizar en la construcción de un 

estado del arte y marco epistemológico en torno a la ECC, el diálogo entre el currículo 

reconociendo la CA, dada la relevancia de visibilizar las responsabilidades y soluciones 

colectivas e individuales para la formación y sensibilización de jóvenes frente al fenómeno 

de CC. 
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Capítulo 1: El Problema de Investigación. La Crisis Ambiental en la Orinoquía 

Colombiana y su mirada desde La Educación en Cambio Climático 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación  

Esta investigación se desarrolló en la región de la Orinoquía Colombiana, 

motivada por el riesgo que corre la oferta de su riqueza hídrica, biológica y ecosistémica 

que hoy en día se configura en una crisis ambiental, por los efectos del cambio climático, 

entre otros. Esta mirada y análisis se hizo desde las Ciencias de la Educación, desde el 

Currículo y desde las voces de los actores locales vinculados con la educación media. A 

partir de ello, se construyó una propuesta curricular direccionada a proteger el recurso 

hídrico, reconociendo la CA en la OC. 

La investigadora de esta tesis, junto con su directora consideraron como supuesto 

de la investigación que la implementación de la educación sobre el cambio climático en la 

educación media de la Orinoquía colombiana, ayudaría a gestar una cultura de 

reconocimiento de los efectos del mismo, para la protección del recurso hídrico en la 

región. Este supuesto fue resuelto a lo largo del desarrollo de los objetivos, la discusión y 

conclusiones de la tesis, una vez llevadas a cabo las fases metodológicas: compilación de 

documentos, recolección de información, categorización-análisis y propuesta.  

Este punto de partida de la investigación, se dio porque la autora como docente de 

aula del área de ciencias naturales y educación ambiental en el ejercicio investigativo 

durante los últimos quince años, en el nivel de educación media del departamento del 

Meta, ha tenido acercamiento con laboratorios ambientales, reestructuración de 

currículos, procesos de liderazgo de los PRAE, y además se tejieron relaciones con las 

CAR y las SE reconociendo el papel clave que juegan en la implementación de las 

políticas de ECC.      
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El problema de la investigación se abordó desde tres elementos fundamentales: 1) 

la crisis ambiental, 2) la educación media y 3) la educación en cambio climático donde 

converge el objeto de estudio. Posteriormente se puntualizó en cada componente desde 

sus particularidades y categorías de análisis, como se muestra en la figura 1. 

Figura 1. 

Elementos del problema 

 

Fuente: Elaboración propia (2020).  

La documentación de este acápite se inició con el abordaje desde la CA global, 

internacional, nacional y regional, reconociendo el impacto y la amenaza latente que 

representan los efectos del CC frente a los ecosistemas estratégicos y la biodiversidad en 

la OC, en este orden, seguidamente se hace referencia a ellos, así: 

1.1.1. Consideraciones sobre la crisis ambiental  

El Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), (2013) afirma que el 

CC, es real y se agudiza en la segunda mitad del siglo XX por el calentamiento global 
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producto de las actividades humanas, ocasionando una CA global a nivel planetario 

(p.66). 

El principal causante del CC proviene del aumento en la concentración de dióxido 

de carbono (en adelante CO2) en la atmósfera que se viene produciendo desde el año 

1.750, a merced del desarrollo industrial y uso creciente de automóviles, entre otros 

factores que se desglosan en los posteriores apartados. Así mismo, el IPCC (2013) afirma 

que, como consecuencia de lo anterior, se han generado desequilibrios de los ciclos del 

agua y del carbono, que desencadenan pérdida de masa y reducción en el tamaño de los 

glaciares del mundo, fue así como entre 2006 y 2015, la capa de hielo de Groenlandia 

perdió masa a un ritmo de 278 gigatones (Gt-miles de millones de toneladas) por año, y la 

capa de hielo de la Antártida a un ritmo de 155 Gt/año, esto corresponde a un aumento 

global del nivel de mar de 0,77 y 0,43 mm anuales, respectivamente (OCE, 2019, p. 18).  

El IPCC proyecta que entre 2015 y 2100 la reducción de masa de los glaciares 

oscila entre un 36 ± 11 %, lo que representa una contribución al nivel del mar de 200 ± 44 

mm, en un escenario de aumento de temperatura media del planeta de 4°C. Además, se 

advierte que las regiones donde predominan los glaciares pequeños sufrirán la pérdida de 

más del 80 % de su masa de hielo actual, muchos glaciares desaparecerán 

independientemente de las emisiones futuras (IPCC, 2019, p. 19)  

Así mismo, el IDEAM y la Universidad Nacional de Colombia (en adelante UNAL) 

estiman que la temperatura media mundial hacia finales del siglo XXI (2090-2099) estaría 

entre 1.8 y 4°C, por encima de lo que se observa a finales del siglo. XX (14°C) (IDEAM-

UNAL, 2018, p. 10). Dicha proyección del calentamiento del planeta y la acidificación en 

los océanos mundiales afectarán la circulación oceánica. Además, se puntualiza que los 

efectos del CC., perdurarán durante varios siglos, incluso si pararan las emisiones de 

CO2, y se precisa que para contener el CC deben reducirse de forma sustancial y 
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sostenida las emisiones de gases efecto invernadero (en adelante GEI) (IPCC,2013. 

p.42). 

A continuación, en la figura 2 se puede observar cómo, a medida que aumenta la 

temperatura global, se evapora una mayor cantidad de agua en océanos y lagos hacia la 

atmósfera amplificando el Calentamiento Global, ya que el vapor de agua es un GEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de OCE (2019, p. 17). 

La figura 2 muestra las interacciones entre las actividades antrópicas y el sistema 

climático. En la parte superior se muestran los cambios en el sistema climático de la tierra, 

mientras que en la inferior se presentan los factores ocasionados por el hombre y los 

ecosistemas. Frente a este panorama se requiere pensar con urgencia nuevos hábitos y 

formas de relación entre el hombre y la naturaleza, entendiendo que la visión 

antropocentrista y extractivista propia del capitalismo  ha sido criticada y ampliamente 

debatida al considerar al hombre como “agente proponente y a la vez víctima de los 

Figura 2.  

Actividades antropogénicas y sistema climático 
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modelos económicos” (Molina, 2017, p. 10) lo que pone en evidencia el rol dual de 

dinamizar la economía como consumidor y productor, siendo a la vez víctima y victimario. 

Una mirada desde el biocentrismo, aproxima a un humanismo respetuoso de todas 

las formas de vida que sea capaz de convocar la justicia ecológica ambiental como pilar 

fundamental en una nueva cultura baja en carbono, que mitigue la crisis ambiental actual. 

A partir de esta mirada global se presenta un recorrido desde el ámbito internacional, 

nacional y local. 

1.1.1.1. La crisis ambiental a nivel internacional por el cambio climático. 

Según el informe sobre la brecha en las emisiones del 2020 publicado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (en adelante PNUMA), en los 

últimos diez años los principales emisores son “(China, los Estados Unidos de América, 

los 27 integrantes de la Unión Europea + Reino Unido y la India) han contribuido al 55% 

de las emisiones totales de GEI sin el cambio de uso de la tierra.” (PNUMA, 2020, p. 5), y 

aunque la pandemia del COVID-19 registró una disminución del 5,4% en las emisiones 

mundiales de CO2 fósil en 2020, se evidencia un fuerte aumento para el 2021 (PNUMA, 

2021, p. 5). 

Consecuentemente, la temperatura planetaria, estimada en un promedio de 14 a 

15°C IDEAM y El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante 

PNUD). (2016), ha tenido un aumento sucesivo durante los tres últimos decenios, siendo 

los más cálidos en la superficie de la tierra desde 1850 (p. 25). Los anteriores sucesos 

han sido ampliamente estudiados por el IPCC, quienes en un comunicado de prensa de 

agosto de 2021 afirman que los cambios observados en todas las regiones de la tierra y 

en el sistema climático no tienen precedentes, teniendo como consecuencia un CC 

intensificado, rápido y generalizado, caracterizado por aumentos del nivel del mar, olas de 

calor, afectaciones a la agricultura, a la salud, la biodiversidad y los ecosistemas. Por 
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tanto, son muy bajas las probabilidades de cumplir el objetivo de limitar el calentamiento 

cerca del 1.5°C o incluso 2°C para el año 2030 (IPCC, 2021, p. 1).  

Frente a este panorama, se cuestionan los progresos en torno al objetivo de 

desarrollo sostenible 13 (en adelante ODS) “acción por el clima” y su relación directa con 

el ODS 4 “educación de calidad”, pactados en la cumbre de CC, de París (COP 21), dicha 

relación pone de relieve las responsabilidades y posibles aportes del sector educativo 

frente a la CA.  

Esta CA, viene siendo analizada desde 1979 por la Conferencia de las Partes (en 

adelante COP) cuya función es verificar que los objetivos de los convenios internacionales 

se cumplan. La última conferencia mundial más importante para enfrentar el CC, 

denominada COP 26, fue llevada a cabo desde el pasado 31 de octubre al 12 de 

noviembre de 2021, en Glasgow (Escocia). De allí emerge como logro importante el 

acuerdo entre todas las naciones para limitar el uso de combustibles fósiles como el 

carbón; pero, en la redacción final del texto, a último momento, se modificó el acuerdo del 

10 de noviembre que tenía como fin “la eliminación progresiva del carbono y las 

subvenciones a los combustibles fósiles” por la versión final que habla de “reducción 

progresiva de la energía de carbón y la eliminación gradual de los subsidios 

ineficientes a los combustibles fósiles” énfasis mío. (UNFCC, 2021, p.5) 

Todos estos pactos y compromisos deben tener mecanismos de monitoreo, 

transparencia y seguimiento que garanticen el cumplimiento de acuerdos, planes de 

reducción de GEI y de disminución de la deforestación por parte de todos los estados 

miembros, con el ánimo de evitar que las actividades humanas continúen perturbando 

aceleradamente el sistema climático.  
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1.1.1.2. La crisis ambiental en Colombia por los efectos del cambio 

climático. 

Según la última actualización del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (en adelante 

DANE), Colombia tiene una población de 44.164.417 habitantes (DANE, 2021. p.1), lo que 

equivale al 0,6% de la población total del mundo y aunque aporta solo el 0,4% de GEI, 

según el IDEAM y PNUD (2016) es uno de los países más vulnerables a los efectos del 

CC. (p. 37). 

El país está ubicado en el trópico y tiene costas sobre los océanos Pacífico y 

Atlántico, de acuerdo a datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC) 

(2018) Colombia está conformada por 1´141.748 kilómetros cuadrados a los cuales se 

suman la plataforma marina y submarina (p. 43) Además, según cifras de La Evaluación 

Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en Colombia, la nación es 

considerada el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo con 63.303 especies 

registradas, siendo el primero en aves, orquídeas y mariposas, el segundo en plantas, 

anfibios y peces dulceacuícolas, el tercero en palmas y reptiles y el sexto en mamíferos 

(Gómez-S et al., 2021, p. 12).  

Así mismo, Colombia posee una gran variedad de servicios ecosistémicos, 

reportando 70 ecosistemas naturales y 21 transformados, de los cuales el 46% se 

encuentra en peligro y peligro crítico, siendo los ecosistemas secos y húmedos los más 

amenazados. Cabe destacar la importancia de los páramos como ecosistema 

emblemático, dado que el territorio colombiano alberga aproximadamente el 50% de todos 

los páramos del mundo (Gómez-S et al., 2021, p. 123). 

La biodiversidad y los servicios ecosistémicos mencionados anteriormente, están 

viéndose afectados gravemente por la dinámica de superficie deforestada en Colombia, 
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según el IDEAM (2021), incrementó un 8% para el año 2020, comparada con el año 2019, 

alcanzando un área deforestada de 171.685 hectáreas y el 70% de la deforestación se 

concentra en 5 departamentos: Meta (35.556 ha), Caquetá (32.522 ha), Guaviare (25.553 

ha), Putumayo (131.141 ha) y Antioquia (12.645 ha) (p. 7). Los anteriores resultados, 

ponen de manifiesto la urgencia de frenar la deforestación, especialmente en los 

departamentos donde se concentran los mayores índices. Lo anterior, puede constatarse 

en la figura 3, que permite observar el mapa de los conflictos ambientales en Colombia 

Figura 3. 

Mapa conflictos ambientales en Colombia 

 

Fuente: tomado de https://oca.unal.edu.co/ Recuperado el 10 de septiembre de 

2022 

https://oca.unal.edu.co/
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Por otro lado, es importante reconocer la diversidad climática y paisajística del 

país, debido a la existencia de cinco regiones naturales: Andina, Amazónica, Caribe, 

Pacífica y Orinoquía. Estas regiones, tienen características propias como el relieve, las 

condiciones del suelo, la distancia al mar y el promedio de lluvias. El IDEAM y la UNAL 

(2018), sostienen que la distribución de la temperatura media del aire, de la humedad 

relativa y de la precipitación son los patrones climatológicos que inciden sobre el territorio 

colombiano (p.22). Dichos patrones climatológicos, influyen directamente en la 

abundancia y distribución de la biodiversidad y en la conservación de ecosistemas 

estratégicos, los cuales a su vez están determinados por las condiciones climatológicas.  

Cabe aclarar que, en el territorio colombiano, el clima es diverso y complejo 

y está ligado a efectos de carácter meteorológico-dinámico como la Zona de 

Convergencia Intertropical (en adelante ZCIT) y fenómenos naturales como las 

ondas planetarias y El Niño y La Niña, los cuales afectan los océanos y la 

atmósfera. La zonificación climática muestra que gran parte del país presenta 

temperaturas cálidas (79%) y rangos de lluvia entre 2.000 y 7.000 mm, siendo 

predominantemente húmedo (40%) y muy húmedo (36,5%). La ZCIT, que rige de 

forma general el ciclo anual de las variaciones climáticas en Colombia, produce 

dos temporadas húmedas y dos secas durante el año. (IDEAM y PNUD, 2015, p.1) 

Estas fluctuaciones aceleradas de temperatura y precipitaciones, son el resultado 

de los efectos del CC, en este sentido el IDEAM y PNUD (2015) pronostican que 

Colombia estaría afectada por los altos niveles de emisiones globales de GEI, ya que “la 

temperatura media anual en Colombia aumentaría gradualmente para el fin del Siglo XXI 

(año 2100) en 2.14°C. Los mayores aumentos de temperatura para el periodo 2071 – 

2100, se esperan en los departamentos de Arauca, Vichada, Vaupés y Norte de 

Santander (+2,6 °C).” (IDEAM Y PNUD, 2015, p. 12). Así mismo, el Departamento 
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Nacional de Planeación (en adelante DNP) (2018) confirma que el 88% de los desastres 

que ocurren en Colombia son de origen hidrometeorológico, los cuales incrementan con 

episodios de La Niña y el Niño, afectando mayormente a los departamentos con menores 

ingresos per cápita (Chocó, Guainía, Amazonas y Casanare). (DNP, 2018. p.13) 

Frente a este panorama, emerge la primera tensión y pregunta, así: ¿Qué 

acciones concretas está asumiendo Colombia desde el sector educativo para aportar a la 

reducción del calentamiento global por debajo de 1.5°C o incluso 2°C para el año 2030 

dando cumplimiento al objetivo de descarbonización mundial y la mitigación de la crisis 

ambiental?  Este interrogante constituyó el punto de partida para delimitar la pregunta de 

investigación de la tesis, acorde al nivel educativo y la zona de estudio de interés de la 

investigadora, planteándola de la siguiente manera: ¿Qué abordaje se debe hacer al 

proceso educativo de la EM para la implementación de la ECC en la OC? 

  

1.1.1.3. La crisis ambiental en la Orinoquía colombiana por el Cambio 

Climático  

La OC tiene una extensión de 254.329 Km2, y su área equivale al 22% del área 

total del país. Está región está constituida por 4 departamentos (Meta, Vichada, Casanare 

y Arauca), y 47 municipios; según la actualización de los datos del último censo DANE del 

2018, alberga el 3,34% de la población total del país (1.615.166 habs.) (DANE, 2021, p. 

2). Ahora bien, la densidad poblacional evidencia que el departamento mayor poblado de 

la región es el Meta y el de menor población es Vichada.  

La región Orinoquía, ha sido considerada como un ecosistema estratégico para la 

humanidad, según Bustamante et al., (2019), esto se debe a la composición de sus 

territorios, su biodiversidad (fauna, flora y microorganismos), variedad de ecosistemas 

naturales y transformados, variedad genética y cultural; pero sobre todo por ser una de las 
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zonas silvestres con más humedales en el mundo (p. 24). Así mismo, se destaca la 

enorme riqueza hídrica que constituye el Río Orinoco donde los ríos tributarios como el 

Arauca y el Meta (quien recibe las aguas del Río Casanare) y el Río Bita, cruzan el 

territorio desde el occidente hacia el oriente. 

Por su parte, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 

Especial La Macarena (en adelante CORMACARENA) et al., (2018) afirman que la región 

posee 32% de superficie inundable, 32% de reservas de agua, 22% de ciénagas, 38% de 

microcuencas y 36% de ríos con caudal superior a 10m3/s (p.19). Pero, esta riqueza 

hídrica, se está viendo amenazada por las actividades económicas predominantes en la 

región, las cuales se mencionan a continuación: 

En primer lugar, la explotación de hidrocarburos. Según la Cámara Colombiana de 

Petróleo, Gas y Energía (en adelante Campetrol) (2022), con base en los últimos datos 

disponibles de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (en adelante ANH) publicados en 

octubre de 2021, se afirma que los tres principales departamentos productores de 

petróleo en Colombia son: El Meta con 379,5 KBPD (producción de promedio diaria de 

crudo) produciendo el 51,3% del total nacional, seguido por Casanare con 125,8 KBPD y 

Arauca con 55,9 KBPD (p. 28). Estos datos, permiten afirmar que la explotación de 

hidrocarburos es la principal actividad económica de la región Orinoquía (con excepción 

del departamento del Vichada). Según Trujillo et al., (2017), esta, crea transformaciones 

irreversibles para los ecosistemas naturales y el paisaje, desabastecimiento de agua, 

derrames de crudo, pérdida de corredores ambientales, disminución de la biodiversidad, y 

empobrecimiento de las comunidades asentadas en el área de influencia de los 

proyectos. (p. 15) 
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En segundo lugar, se analiza el fenómeno de la ganadería extensiva. Según el 

Instituto Colombiano Agropecuario (en adelante ICA) (2021), en la actualización del último 

Censo Pecuario Nacional 2016, muestra que la población bovina está constituida 

aproximadamente por 22´689.420 animales, de los cuales la región Orinoquía alberga 

4´796.549 (21.14%) distribuidos así: Casanare 1´845,226 (8,18%), Meta 1´660.147 

(7,36%), Arauca 1´048.543 (4,62%) y Vichada 242.633 (1,07%). Con base en lo anterior, 

Moreno et al., (2021), consideraron adicionalmente el peso vivo, los niveles de producción 

de los grupos etarios homologados y la dieta alimentaria de los especímenes, para 

realizar el cálculo de los factores de emisión de metano (en adelante CH4) entérico y de 

gestión de estiércol para el ganado bovino en Colombia, reconociendo que la OC no es 

una región de alta producción de este GEI, comparada con las otras nueve regiones del 

estudio. 

Sin embargo, Gómez et al., (2021) al analizar la intensidad de emisiones por 

unidad de producto para la ganadería bovina en Colombia, afirman que la Orinoquía 

mostró “las más altas emisiones de CO2eq para las categorías Terneras de reemplazo, 

Ganado de engorde, Terneros pre-destetos; atribuidas a los bajos parámetros e 

indicadores zootécnicos, y uso de sistemas extensivos para la ganadería bovina.” (p. 19) 

esta información presentada recientemente en el país pone de reto a la región Orinoquía 

la mejora de la productividad animal, dadas las altas emisiones por unidad funcional 

obtenida; sin desmejorar los importantes avances que se han tenido en la implementación 

de dietas alimentarias sostenibles para la reducción de emisiones de CH4 en los bovinos. 

En tercer lugar, se analiza la producción agrícola y los monocultivos que crean impactos y 

transformaciones importantes en los ecosistemas, paisajes y la biodiversidad. Al respecto, 

Manrique et al., (2021) afirman que la producción agrícola se ha incrementado de manera 

considerable en la región Orinoquía durante los últimos diez años, aumentando la 
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superficie sembrada de monocultivos como palma de aceite, maíz, arroz soya, y 

silvicultura. Sin embargo, debido a que los suelos son pobres en materia orgánica y 

ácidos, el uso de fertilizantes, calcio (Ca) y Magnesio (Mg) ha sido una práctica común 

entre los productores; la aplicación inadecuada de cal al suelo, representa una fuente 

importante de CO2, lo que aumenta la temperatura del planeta. Los cultivos que 

demandan mayor cantidad de uso de cal dolomita son: la palma de aceite con una 

aplicación de 1.500 kg.ha. año-1, el maíz que requiere aplicación 2.5 ton.ha. año-1 y el 

arroz secano con 650 kg. ha. año-1 (p. 8).  

Finalmente, se deben considerar las actividades extractivas de riquezas de 

recursos naturales no renovables de materiales de construcción que se vienen realizando, 

los cuales según los datos abiertos de la Agencia Nacional de Minería (2022) 

principalmente se extrae en los cuatro departamentos que conforman la región Orinoquía: 

arcilla, arena, grava y recebo, para el caso del departamento de Casanare, se suma la 

extracción del carbón; al Meta se adiciona la producción de dolomita, calizas y basalto; y, 

para el Vichada, se menciona además la extracción del cuarzo, tantalio, oro, plata, platino, 

estaño, niobio y volframio (p. 1).  

Con base en lo anterior, es importante mencionar cómo este panorama influye en 

el clima actual de la región Orinoquía y cómo afecta las proyecciones trazadas para el año 

2040. Es así, como el Centro Internacional de Agricultura Tropical (en adelante CIAT) 

(2016) pone de manifiesto que el clima se caracteriza por una estacionalidad en la oferta 

natural del agua, así como las altas temperaturas en la región, advirtiendo que estas 

condiciones se transformarán con el CC creando afectaciones. Las proyecciones de 

variabilidad para el año 2040, ilustradas en la figura 4, muestran que la temperatura media 

podría aumentar entre 1.5 y 2.5°C y las fechas de inicio y finalización de la distribución de 
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lluvias podrían variar, así como atenuar eventos extremos asociados a sequías e 

inundaciones. 

Figura 4.  

Proyecciones de cambios en el clima a 2040 en la OC 

         Cambios en la precipitación anual   Cambios en humedad relativa anual

 

  

Cambios en temperatura máxima 

anual 

Cambios en temperatura mínima 

anual 

  

Fuente: tomada de https://blog.ciat.cgiar.org/es/proyecciones-de-clima-para-la-

orinoquia-a-2040/ Recuperado el 8 de septiembre de 2021 

De acuerdo a los datos presentados, se puede concluir que el aumento de 

precipitaciones y temperatura máxima y mínima, sumada a la disminución de humedad 

marcará la estacionalidad de la oferta natural del agua, por lo que estas condiciones 

https://blog.ciat.cgiar.org/es/proyecciones-de-clima-para-la-orinoquia-a-2040/
https://blog.ciat.cgiar.org/es/proyecciones-de-clima-para-la-orinoquia-a-2040/
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atmosféricas constituyen desventajas en la zona de estudio de esta investigación, estos 

retos propios de la OC frente al fenómeno mundial, deben ser insumo técnico para 

direccionar las políticas de los departamentos y municipios que contribuyan a la 

disminución de GEI, incluyendo las propias del sector educativo. 

Resultó relevante aclarar que la crisis ambiental en esta investigación, se concibe 

como un proceso de análisis reflexivo, se comparte la mirada de Leff (2004), sustentando 

que esta se debe a una crisis de civilización causada por la racionalidad de la 

modernidad, siendo un problema de análisis relevante en el campo epistemológico y de 

conocimiento, que se amplía en el capítulo III. Esta crisis ambiental en diálogo con el 

cambio climático entendido como el principal problema ambiental que afronta la 

humanidad y visto desde el planteamiento de Naciones Unidas (2019) como aquellos 

cambios a largo plazo (mínimo 30 años) de patrones climáticos y de temperatura que 

pueden ser naturales, pero que el ser humano ha acelerado especialmente por la quema 

de combustibles fósiles, invitaron a plantear un esquema para comprender las causas y 

consecuencias que se derivan del mismo.   

A continuación, la figura 5 presenta un árbol de problemas que pone de manifiesto 

los problemas ambientales de Colombia por los efectos del CC, y relaciona las 

consecuencias y causas por las que atraviesa la OC en relación con el componente 

educativo y las implicaciones sociales que conlleva los efectos del cambio climático, 

acompañado de diferentes autores que han estudiado las tensiones que se presentan 

entre estos dos componentes.  
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Fuente: Elaboración propia (2022) 

En el centro del árbol se ubicaron dos problemas centrales: El cambio climático 

(Izquierda) y las tensiones de la educación media en la Orinoquía Colombiana (derecha). 

Para el caso del cambio climático se evidenciaron en las raíces del árbol como causas 

Figura 5.  

Árbol de problemas 
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principales según Noguera (2013) y Leff (2004) la relación predominante del ser humano y 

la naturaleza, como extractivista; el IPCC (2013) indicó que el modelo económico que ha 

acelerado el aumento de gases efecto invernadero y las Naciones Unidas (2019) adjudicó 

también a este problema las prácticas culturales propias de la población dispersa que 

habita la región. Lo anterior, acarrea como consecuencias, diagramadas en las ramas del 

árbol: según el IDEAM (2019) y el PNUD (2015) la pérdida de recursos naturales, 

ecosistemas y pobreza; además, la Agence France-Presse (2014) y la Oficina Nacional de 

Administración Oceánica y Atmosférica (2019) catalogaron como consecuencia el 

calentamiento global y la crisis ambiental planetaria, respaldada además por el IDEAM 

(2016). 

Con respecto a las tensiones de la educación media en la Orinoquía colombiana, 

el siguiente apartado brinda información detallada y ampliada a la enunciada en la figura 

5, por lo que se partió del marco nacional para posterior análisis regional. 

   

1.1.2.      Caracterización de la Educación Media en el sistema educativo nacional y 

regional. 

Este acápite indaga sobre el segundo elemento enunciado en el problema de 

investigación, el marco normativo de la EM en Colombia, y su desarrollo en la OC, desde 

el sistema educativo. Además, se aborda el estado de la EM, en Colombia, con respecto a 

los demás países de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en 

adelante OCDE), en lo referente a cobertura, permanencia y calidad. En este sentido, se 

parte de la Constitución Política Nacional (en adelante CPN) (1991), en su artículo 67 

define que la educación es un derecho y un servicio público con función social, además 

organiza la educación formal del sistema educativo colombiano, e indica que debe estar 

conformado por: mínimo un año de preescolar y nueve años de básica (hasta 5 de 
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primaria y 4 de secundaria) obligatoria, para niños de 5 a 15 años de edad. (CPN, 1991, 

art. 67)  

Por su parte, la presente investigación se centró en la educación posterior a la 

básica, es decir la media, conformada por los grados décimo (10°) y undécimo (11°) y que 

culmina con el título de bachiller, cuyo fin es establecido en la Ley 115 de 1994, título II, 

artículo 27 el cual reza “la comprensión de las ideas y los valores universales y la 

preparación para el ingreso del educando a la educación superior y al trabajo” (Ley 115, 

1994, art. 27).  

En este sentido, se abordan algunas cifras de la EM en Colombia desde el análisis 

de la cobertura, permanencia y calidad; reconociendo la importancia de estos factores en 

el tránsito hacia un país más justo y equitativo. Según el Consejo Privado de 

Competitividad (en adelante CPC), en el año 2020 la tasa de cobertura neta en primaria 

fue de 89%, secundaria de 79% y media de 47%, “esto representa una brecha de 10, 18 y 

46 pp con respecto al promedio de la OCDE” (CPC, 2021, p. 185). Este factor, evidenció 

la persistencia de brechas, por la baja tasa de cobertura neta especialmente en el nivel de 

media, cuestión que debe analizarse con detenimiento indagando las causas que 
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conllevan a este fenómeno educativo en el país, el cual es ilustrado en la figura 6 y 

requiere plantear soluciones claras desde el sistema educativo.  

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2021, p.188) 

Cabe destacar, que, aunque se evidencia un aumento en la tasa de cobertura neta 

durante las últimas dos décadas, tal como se muestra en la tabla 1, aún prevalecen 

brechas con los demás países de la OCDE. Según Forero y Saavedra (2018) entre los 

factores a mencionar en el bajo nivel cobertura de la EM son: la alta deserción durante la 

secundaria, los elevados casos de estudiantes en extra-edad por repitencia, la baja 

calidad educativa y la escasa oferta de cupos a nivel regional. 

Tabla 1.  

Tasa de cobertura EM 2002-2020 

Año 2002 2007 2018 2020 

Tasa de cobertura en EM (%) 29 38 43 47 

Fuente: Elaboración propia con base en cifras del CPC (2021) 

Figura 6. 

Cobertura neta en primaria, secundaria y media en los países de la OCDE 
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Cabe aclarar, que el acceso a la cobertura educativa es heterogéneo en escalas 

regionales, tal como se muestra en la figura 7, la tendencia es que al interior del país la 

cobertura neta es alta, mientras que en los departamentos periféricos especialmente del 

sur, oriente y occidente existen bajos índices. Este fenómeno, según Mauris y Domínguez 

(2022), se debe a las condiciones rezagadas en las que históricamente han estado las 

zonas rurales en Colombia, el déficit de estructura, baja formación docente, alta 

dispersión de sedes, largos desplazamientos, actividades asincrónicas en zonas de difícil 

acceso antes, durante y después de la pandemia (p. 17), estos factores tienden a 

desmotivar al estudiantado e incrementar los índices de deserción escolar. 

 

Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2021, pág.189) 

Por otro lado, al revisar el fenómeno de deserción en la EM, durante la última 

década, según cifras del MEN (2021), la tasa de deserción intraanual, es decir la cantidad 

de estudiantes que deja el sistema educativo antes de finalizar el año escolar 2020, fue de 

2,5% (p.1), siendo la más baja del decenio. Cabe aclarar, que estos datos emergen de las 

cifras reportadas por las entidades territoriales y no contemplan a los estudiantes que 

permanecieron vinculados al sistema educativo, sin recibir clases.   

Figura 7.  

Cobertura educativa por departamentos colombianos. 
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Por su parte, la calidad educativa en Colombia según los resultados del Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE 2018 (en adelante PISA, por sus 

siglas en inglés) viene en descenso respecto al 2015 y en comparación a los demás 

países de la OCDE, “Los resultados obtenidos por el país implican que, en promedio, un 

estudiante de 15 años en Colombia cuenta con 3,4 años de escolaridad menos en 

matemáticas, 2,7 años menos en ciencias y 2,6 años menos en lectura respecto al 

estudiante promedio de la OCDE” (CNC, 2021, p. 201). Por consiguiente, es relevante 

mejorar el acceso y la calidad de la EM en Colombia, ya que según García et al. (2018) 

este aspecto es indispensable para la consolidación de la paz y generación de un 

desarrollo social y económico.  

Al analizar la tasa de cobertura de la EM para el año 2020, de acuerdo a las cifras 

del MEN (2021), la OC presenta un panorama desolador, especialmente para los 

departamentos de Arauca y Vichada, tal como se muestra en la tabla 2.   

Tabla 2.  

Porcentaje de cobertura de EM en la OC 

Departamento % de cobertura de EM 

Meta 47.1 

Casanare 47.1 

Arauca 37.3 

Vichada 9.9 

Fuente: Elaboración propia basada en cifras del MEN (2020). 

Estas cifras, cuestionaron la falta de cobertura y oferta educativa en la región 

Orinoquía, con respecto al promedio nacional y pese a que los entes gubernamentales 

han realizado históricamente diversos diagnósticos sobre la región, estos no se han 

traducido en efectivos planes de ordenamiento territorial (en adelante POT), planes de 

desarrollo regionales y municipales.  
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Es este sentido, la presente investigación fijó la mirada en el sector educativo de la 

EM y sus actores, para lo cual caracterizó su estado actual y planteó posibles acciones 

frente a la ECC reconociendo que la CA amenaza el recurso hídrico, analizó la postura de 

los gobiernos municipales en sus planes de desarrollo (en adelante PDM) de las ciudades 

capitales de los departamentos que constituyen la OC. 

Fue relevante para esta investigación ampliar información del sistema educativo 

local, el cual se caracteriza por tener seis (6) SE certificadas, 4 de ellas departamentales y 

2 municipales, tal como se muestra en la tabla 3.  

Tabla 3.  

Sistema educativo local de la OC 

Departamento Capital Secretaría Educación ETC 

Arauca Arauca SED Arauca Si 

Casanare Yopal SED Casanare Si 

Secretaría de Educación y 
Cultura de Yopal 

Si 

Meta Villavicencio SED Meta  Si 
SEM Villavicencio Si 

Vichada Puerto Carreño SED Vichada Si 

  4 entidades de Estudio  
ETC: Entidad Territorial Certificada 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Esta investigación, tomó como entidades de estudio las 4 SE, de las ciudades 

capitales de los 4 departamentos de la región, a saber: 2 Municipales (Villavicencio y 

Yopal) y 2 departamentales (Arauca y Vichada).  

Finalmente, se definió como rango de población los jóvenes de EM, reconociendo 

la importancia que Naciones Unidas (2016) (en adelante UN, por sus siglas en inglés) da 

a esta población que desempeña acciones de empoderamiento climático dado que están 
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culminando la etapa colegial, una minoría se aproximan a contextos universitarios y son 

próximos a ser ciudadanos con derecho al voto (18 años). 

Al respecto, Boyes et al., (1993) consideran crucial atender estos temas, debido a 

que esta etapa forma actitudes y desarrolla la comprensión a problemas mundiales, 

importantes para el ejercicio electoral de los mandatarios. 

Sumado a lo anterior, García-Vinuesa et al., (2022) argumentan la urgencia de 

promover cambios en las formas como se educan a los jóvenes sobre el CC, para dar a 

conocer su alcance y relevancia en la sociedad; ya que el conocimiento actual es 

superficial (p. 16). Con respecto a la EM, Díaz y Celis (2011) afirman que debe ser un 

objeto de estudio prioritario, reconociendo que los jóvenes en especial, en los sectores 

populares, padecen de exclusión social por desempleo, considerando insuficientes las 

medidas del gobierno de formar obligatoriamente para el emprendimiento e integrar 

programas con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) (p. 9), desarticulados con el 

currículo e incoherentes con sus necesidades y realidades.  

Aunque se reconoce que la cobertura de la educación media en Colombia no es 

óptima, y la influencia en el número de estudiantes en los que se busca incidir es menor a 

la que se tendría comparada con los otros niveles educativos, se aclara que el campo de 

estudio de la investigadora durante los últimos quince años ha sido con los jóvenes de 

décimo y undécimo, lo que despertó un compromiso especial e interés de aportar en este 

nivel educativo específico. A continuación, se aborda con mayor detalle la normatividad de 

la EM a escala nacional y regional.  

1.1.1.2. La Educación Media en Colombia y en la región de la Orinoquía 

colombiana. 

En Colombia La ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), en el artículo 31, 

hace referencia a las áreas fundamentales que se deben abordar desde la EM, se 
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puntualiza que son las mismas definidas para la básica primaria y secundaria, pero que 

deben desarrollarse con mayor profundidad. En el parágrafo de este artículo, señala:  

Aunque todas las áreas de la educación media académica son obligatorias y 

fundamentales, las instituciones educativas organizarán la programación de tal 

manera que los estudiantes puedan intensificar, entre otros, en ciencias naturales, 

ciencias sociales, humanidades, arte o lenguas extranjeras, de acuerdo con su 

vocación e intereses, como orientación a la carrera que vayan a escoger en la 

educación superior. (Ley 115, 1994, art. 31) 

De otro lado, la Ley 115 de 1994, en el artículo 76, define el currículo, como: 

El conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. (Ley 115, 1994, art. 76) 

En cuanto a la autonomía escolar el artículo 77, refiere: 

Organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, 

introducir asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adaptar 

algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptar métodos de 

enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los 

lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, 

las Secretaría de Educación, Instituciones de Educación Formal, Secretarías de 

Educación departamentales o distritales o los organismos que hagan sus veces, 

serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de 

las instituciones educativas estatales de su jurisdicción, de conformidad con lo 

establecido en la presente. (Ley 115, 1994, art. 77) 
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Acorde a lo anterior, las instituciones educativas organizan sus respectivos 

currículos con base en las particularidades y necesidades del contexto local, pero 

garantizando la adquisición de competencias mínimas en las áreas obligatorias; dicha 

autonomía escolar considera los demás lineamientos presentados por las entidades 

gubernamentales pertinentes.     

Para la regulación del currículo, esta Ley, en el artículo 78, define que será 

responsabilidad del MEN, el diseño de los lineamientos generales de con lo que compete 

al currículo y, en la educación formal establecerá los indicadores de logros para los 

diversos niveles educativos y grados. Indica, además: 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y 

con su Proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se 

refiere el inciso primero de este artículo, establecerán su plan de estudios 

particular que determine los objetivos los niveles, grados y áreas, la metodología, 

la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración. (Ley 115, 

1994, art. 78) 

Sobre el currículo de la EM, la OCDE y el MEN (2016), señalan que su estructura y 

enfoque curricular lo determina la prueba SABER 11, cada Institución Educativa desde la 

autonomía escolar y tomando como base los lineamientos curriculares determinados por 

el MEN, diseña su currículo y modelo pedagógico dependiendo de las necesidades e 

intereses educativos propias de la población, por lo que no existe uniformidad al respecto 

en el territorio colombiano. 

Al respecto, el MEN entre los años ochenta y noventa publica los lineamientos 

curriculares para las distintas áreas del conocimiento, planteando fundamentos filosóficos, 

epistemológicos, didácticos, pedagógicos y elementos de evaluación en los planes de 

estudio y proyectos aplicados desde grado 1° hasta 11°. De los anteriores documentos, se 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  51 

 

 

derivan los Estándares Básicos de Competencias (en adelante EBC), indicando los 

desempeños de los estudiantes en términos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales por grupos de grados.  

Posteriormente, la Ley 715 de 2001, decreta que el Estado debe establecer 

normas técnicas curriculares, pedagógicas y diseñar mecanismos para garantizar la 

calidad educativa.  

Es así, como en el año 2015, el MEN publica los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(en adelante DBA), como apoyo a la actualización y construcción de currículos que 

direccionan a las Instituciones Educativas (en adelante IES), los cuales se organizan para 

cada grado y área específica y se acompañan de matrices de referencia que permiten 

determinar el mínimo de conocimientos que debe abordar el estudiante presentando, 

además, los aprendizajes que evalúan las pruebas externas. 

     De Zubiría (2017), asegura que Colombia no tiene una política pública de 

Estado en lo referente a la educación, sino políticas de gobierno, por lo que “como país no 

hemos abordado reflexiones esenciales sobre los fines de la educación, los modelos 

pedagógicos, los fundamentos y la pertinencia del currículo o la formación de docentes” 

(p. 11). Acorde a lo anterior, se plantea un dilema no resuelto de la educación para los 

adolescentes en cuanto a sus fines: preparar para la universidad o para el trabajo, o si 

deben cumplirse ambas en forma paralela. Dicha ambigüedad, acerca de la EM en cuanto 

al currículo, sus propósitos y organización, propias de una oferta escolar tradicional, 

excluyente (académica y técnica) y la procedencia económica de los estudiantes, ha 

llevado a las Instituciones educativas a incluir en sus currículos “modalidades” de 

contenido ocupacional para ejercer un oficio determinado.  

Por su parte, Murillo (2018), reflexiona sobre el currículo de la EM en Colombia, 

invitando a aplicar el modelo de alineación curricular entre núcleos, que considere los 
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siguientes aspectos: a) análisis del contexto, articulando el conjunto de circunstancias y 

actores que interpretan situaciones con códigos específicos, b) La revisión del Proyecto 

Educativo Institucional (en adelante PEI), modelo y enfoque institucional desde la 

integralidad y c) La revisión de los planes de estudio, desde la complejidad a la hora de 

articular contenidos con los planes de área y planes de aula y d) la articulación de 

contenidos, desde la flexibilidad de contenidos y procesos.  

De lo anterior planteado, en la revisión de antecedentes de los aspectos a 

considerar para la alineación curricular en la OC, Buitrago y Horrillo (2000) afirman que la 

autonomía institucional y la democracia participativa no son interpretadas en los PEI de 

los colegios de la Orinoquía como políticas agentes de cambio, evidenciando que las 

instituciones cumplen la normatividad exigida por el decreto 1860 de 1994, “ordenando” o 

“maquillando” la realidad en el papel, lejos de proponer el conocimiento como un desafío y 

al estudiante como centro del proceso (p. 22).  

Sumado a esto, el deterioro del ambiente, relacionado con la crisis del modelo 

económico social determinante en la región, trae como consecuencia agotamiento de los 

ecosistemas y los recursos naturales, desencadenando una CA, social y económica 

regional producto de la degradación ambiental acelerada y los efectos del CC que 

padecen de mayor manera la población vulnerable, estas cuestiones deben reorientarse y 

gestionarse desde los PEI, siendo temáticas permanentes a abordar en la mediación 

pedagógica. 

Calvo (2018) afirma que el currículo y en general el sistema educativo, aborda 

hechos históricos descontextualizados de los actuales problemas ambientales, como el 

calentamiento global, por lo que sus contenidos y criterios de calificación carecen de 

competencias críticas para la resolución de problemas ambientales (párrafo 2). En este 

sentido, se convoca la responsabilidad del gobierno y las voces de los actores educativos, 
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por el poder transformador que tiene la educación en los seres humanos. Al respecto, 

Soto (2014) afirma que la sociedad atraviesa una crisis de valores, reflejada en 

manifestaciones de violencia y ausencia de respeto por la dignidad y la vida, aquejando a 

niños y jóvenes del sistema educativo, donde debe velarse no solo por desarrollar 

contenidos conceptuales, sino sensibilizar en la forma de ver e impactar el mundo, las 

capacidades y habilidades de formación de conciencia individual y colectiva (párrafo 3). 

1.1.3. La Educación en Cambio Climático (ECC) 

Este último elemento del problema, abordó las investigaciones en materia de CC y 

ECC producidas en Colombia en el contexto internacional y nacional. Al respecto, el 

IDEAM et al., (2016a) ponen en evidencia que el país genera menos del uno por ciento 

(1%) de estos resultados (p. 26), es decir que las investigaciones son limitadas, lo que 

justifica y valida el desarrollo de esta investigación. 

Consecuentemente, en la Primera Encuesta Nacional de Percepción Pública de 

Cambio Climático en Colombia, desarrollada por IDEAM et al., (2016 b), en cabeza del 

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (en adelante OCyT) se evidencia que 

“el 75.11% de la población encuestada se considera poco o nada informada respecto al 

fenómeno.” (p. 63) 

Sobre el tema, García y Meira (2019) y Anderson (2012) en resultados de estudios 

bibliométricos han determinado que el estado del arte de la investigación de la ECC frente 

a la EM, es un campo de investigación escasa, aunque con un aumento exponencial 

durante los últimos diez años, evidenciando una carencia de abordaje desde el sistema 

educativo y la investigación pedagógica ante el reto fundamental de atender el principal 

problema ambiental actual que afronta la sociedad.  

Por lo anterior, se deja en evidencia que la ECC ha venido abordándose en el 

territorio colombiano de alguna manera desde la educación ambiental (en adelante EA), 
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con bajo impacto ante la sociedad, pues ni siquiera su marco normativo ha logrado que se 

incorpore en el currículo. Lo anterior, es soportado por Tajes y Orellán (2001), quienes 

aseveran que la incapacidad de la EA en trascender los valores ambientales en cambios 

de comportamiento sociales, provienen del fracaso mismo de la educación (p. 38), lo que 

agudiza la CA. 

Por su parte, el gobierno de Colombia con el fin de fortalecer las capacidades 

locales, regionales y nacionales para consolidar territorios adaptados y bajos en carbono, 

desde el año 2010, a través de IDEAM y PNUD, constituyeron la Estrategia de 

Comunicación, Educación, Sensibilización y Formación al público sobre cambio climático 

(en adelante ENEFSP). Dicha estrategia, fue analizada en el año 2018 por el PNUD con 

una matriz de análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (en 

adelante DOFA) que se muestra en la tabla 4, obteniendo como resultado la ausencia de 

recursos financieros, físicos y humanos “adicionalmente, se percibió como amenaza la 

falta de información de la ciudadana frente al cambio climático, así como la ausencia de 

conciencia y la información errada sobre las implicaciones de este”. (PNUD, 2018, p. 57).  

Tabla 4.  

Matriz DOFA de evaluación de la ENEFSP 

Fortalezas Debilidades 

Contar con experiencia (tanto pública 
como privada) en trabajo ambiental con 
comunidades, así como requerimientos 
técnicos y comunicacionales.  

Debilidades de presupuesto, así como 
falta de recursos humanos, tanto para 
investigación como para divulgación. 

 

Oportunidades Amenazas 

Espacios de financiación y difusión sobre 
el tema. 

Falta de información sobre los temas y 
poca alineación de objetivos entre 
instituciones. 

Fuente: ONU (2018) ODS en Colombia: Los retos para el 2030  

Lo anterior, deja en evidencia que los procesos de ECC, en la actualidad están 

desarticulados entre las directrices MEN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (en adelante MADS). Así mismo, a nivel regional es latente la urgencia de 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  55 

 

 

articular las CAR CORMACARENA y la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

(en adelante CORPORINOQUIA), con las SE y las Secretarías de Medio Ambiente 

(departamentales y municipales) para formar a funcionarios en este tema y que 

promuevan la capacitación de conocimientos técnicos, pedagógicos y didácticos en las 

comunidades educativas. 

Desde el marco normativo de la educación formal y la EA en Colombia, sobre el 

abordaje de la ECC; el IDEAM y el PNUD (2017) evidencian fallas en la implementación, 

reflejadas en el desconocimiento en la mayor parte del país frente a la ENEFSP. 

Concluyeron, que las iniciativas y acciones han estado asociadas directa o indirectamente 

a “procesos propios de EA, vinculada a procesos de gestión del riesgo, proyectos de 

gestión y cuidado de cuencas, áreas naturales, afluentes, ecosistemas estratégicos o 

relacionados con el manejo de residuos sólidos, entre otros” (p. 134). Este vacío, se 

aborda en la tabla 5, desde el análisis de las leyes y normas ambientales, permitiendo 

evidenciar las tensiones en el abordaje de la ECC en la EM en Colombia, así: 

Tabla 5.  

Mirada de la EA y ECC en principales leyes-normas ambientales y educativas en 

Colombia 

Ley-norma Mirada hacia la EA Mirada hacia la 
ECC 

Constitución 
Política Nacional 
de 1991 

Establece el derecho a gozar de un ambiente 
sano y el deber de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente (artículo 79), 
buscando formar al ciudadano para la 
protección del ambiente (artículo 67).  

No es visible ni 
vinculada a 
ningún escenario 
educativo. 

Ley 99 de 1993 vinculada a escenarios educativos formales y 
no formales desde el asesoramiento que las 
CAR deben hacer a las entidades territoriales 
en la ejecución de programas acordes a la 
política nacional   

No es visible ni 
vinculada a 
ningún escenario 
educativo. 

Ley 115 de 1994 En su artículo 23 establece la EA como un 
área obligatoria y fundamental necesaria para 
ofrecer en el currículo como parte del PEI, así 
como uno de los fines de la educación 

No es visible ni 
vinculada a 
ningún escenario 
educativo. 
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Ley-norma Mirada hacia la EA Mirada hacia la 
ECC 

tendiente a la adquisición de una cultura 
ecológica basada en la adquisición de una 
conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento de medio ambiente, de la 
calidad de vida y del uso racional de los 
recursos naturales, entre otros. 

 

Decreto Único 
sector Educativo 
1075 (2015). 

El proyecto de EA se plantea como contenido 
curricular especial (Capítulo 4) 
institucionalizado y de formación permanente 
en todos los niveles educativos. 

No es visible ni 
vinculada a 
ningún escenario 
educativo. 

Decreto Único 
sector Ambiental 
1076 (2015). 

Vinculada a escenarios educativos formales y 
no formales desde el asesoramiento que las 
CAR deben hacer a las entidades territoriales 
en la ejecución de programas acordes a la 
política nacional   

No es visible ni 
vinculada a 
ningún escenario 
educativo. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Lo anterior permitió interpretar que la educación que se desarrolla en la OC está 

centrada en contenidos y no en procesos dialogantes con el contexto de la región, 

resaltando los vacíos existentes en participación comunitaria y coherencia contextual. 

Además, la omisión de la historia y geografía de la región, ante aspectos como el 

descubrimiento y explotación de hidrocarburos, la conexión vial entre la capital del Meta y 

el Distrito Capital en 90 minutos, cultivos ilegales y violencia armada con diferentes 

actores del conflicto, traen como consecuencia mano de obra barata, ilegalidad, 

desplazamiento forzado y violencia. Las anteriores situaciones, invitaron a cuestionar el 

currículo de la EM frente a la ECC desde el modelo económico predominante en la región, 

no solo desde la óptica normativa, sino desde las voces de los actores que son los más 

vulnerables ante la CA regional. 

De otro lado, en el mundo y en el país, el abordaje desde la educación de la 

problemática ambiental ha tenido un proceso de transformación de acuerdo a las 

tendencias y políticas gubernamentales a nivel nacional e internacional. En 1977 en 

Tbilisis (Georgia) se inició el reconocimiento y trabajo de la EA, con el objetivo de 

contribuir a la resolución de los problemas ambientales del mundo que afronta la 
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humanidad; seguidamente con el resurgimiento en el año 2000 de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante CMNUCC) y todas sus 

consideraciones, motivan la ECC. 

Posteriormente, con el nuevo planteamiento de los ODS 2030, se motiva la 

educación para el desarrollo sostenible (de aquí en adelante EDS), Esto ha requerido 

para los fines de esta investigación, indagar y encontrar las particularidades entre los 

conceptos EA, ECC Y EDS, las cuales son presentadas en la tabla 6. 

Tabla 6.  

Fines de la educación, EA, EDS y ECC 

Educación EA EDS ECC 

Proceso de 
formación 
permanente, 
personal, 
cultural y social 
que se 
fundamenta en 
una concepción 
integral de la 
persona 
humana, de su 
dignidad, de sus 
derechos y de 
sus deberes. 
(Ley 115, 1994, 
art. 1). 

Proceso que le permite al 
individuo comprender las 
relaciones de 
interdependencia con su 
entorno, a partir del 
conocimiento reflexivo y crítico 
de su realidad biofísica, social, 
política, económica y cultural 
para que, a partir de la 
apropiación de la realidad 
concreta, se puedan generar 
en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y 
respeto por el ambiente. (MEN 
y MINAMBIENTE, 2002) 

Consiste en 
educar para 
generar la 
transformació
n social con 
el objetivo de 
crear 
sociedades 
más 
sostenibles. 
(UNESCO, 
2012) 

Acciones que se 
desarrollan para 
incrementar 
conocimiento, 
sensibilización y 
formación en todos 
los tipos de públicos 
respecto al tema de 
CC. Busca cambiar 
acciones de 
producción y 
consumo mediante 
un cambio individual 
y colectivo. (IDEAM y 
PNUD, 2017) 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

En síntesis, la ECC evidencia acciones concretas para buscar la mitigación y 

adaptación al CC, lo que requiere del devenir de procesos de pensamiento consientes, 

críticos y reflexivos del entorno y para el caso puntual de esta investigación, competen 

aquellos abordados desde la EM en la OC, reconocidos, identificados y reconstruidos a 

partir de las voces de los actores y desde el sistema educativo local, para a partir de ellos, 

hacer aportes desde una propuesta metodológica para la EM que propicie la 

implementación de la ECC y que geste una cultura de protección del recurso hídrico.  
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1.2. Formulación del problema de investigación 

A partir de las conclusiones halladas en el apartado anterior y las reflexiones de 

los resultados de las indagaciones sobre el tema objeto de esta investigación, junto con 

las tensiones y realidades educativas a nivel internacional, nacional y local de la ECC, se 

motivó la autora a definir la pregunta orientadora de la esta investigación, así: 

¿Qué abordaje se debe hacer al proceso educativo de la educación media para la 

implementación de la educación en cambio climático en la Orinoquía Colombiana? 

1.3.      Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

Analizar el proceso educativo de la educación media en la Orinoquía colombiana 

para hacer aportes a la implementación de la educación en cambio climático.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

1. Identificar desde la política educativa colombiana de la educación media, los 

lineamientos para la implementación de la educación en cambio climático. 

2. Establecer a partir de las voces de los actores de la Orinoquía colombiana las 

percepciones sobre la educación en cambio climático para su implementación 

en la educación media.  

3. Trazar la ruta epistemológica de la educación en cambio climático para su 

implementación en la educación media. 

4. Diseñar una propuesta metodológica para la educación media de la Orinoquía 

colombiana que propicie la implementación de la educación en cambio climático 

y que geste una cultura para la protección del recurso hídrico. 

1.4. Justificación 

La presente investigación fue desarrollada dentro de la línea de investigación 

Organización, Gestión Educativa y del Conocimiento (en adelante OGEC), del programa 
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de Doctorado en Educación de la Facultad de Educación, de la Universidad Santo Tomás, 

mediante el análisis de un problema ambiental global, como lo es el CC y su relación 

directa con la CA de la OC. Fue así, como se abordó desde los actores y el sistema 

educativo local, reconociendo la premisa de Soto (2014) de convocar a la educación por 

el poder transformador que tiene en la sociedad, para aportar elementos que contribuyan 

a la mitigación de la CA.  

En este sentido, las acciones que se plantearon a nivel mundial por UN (1992) en 

la CMNUCC para enfrentar este problema ambiental son la mitigación, adaptación y la 

educación, definida esta última como las acciones para aumentar el conocimiento, 

sensibilización y formación de públicos en el tema de CC (p. 12). 

Sobre las responsabilidades y acciones del sistema educativo nacional y local 

acerca del abordaje de la ECC, es importante acotar que esta temática está siendo 

desarrollada y liderada a nivel nacional por el MADS, mediante la dirección de cambio 

climático y gestión del riesgo, vinculando en este ejercicio algunas acciones conjuntas con 

el MEN, con quienes definen acuerdos de trabajo en la línea de EA. Es así, como se 

evidencian avances mínimos en el tema de ECC debido a falta de recurso humano 

capacitado, bajo presupuesto asignado a estos programas, ausencia de herramientas 

divulgativas, educativas y la desarticulación entre sectores públicos y privados (IDEAM y 

PNUD, 2017, p. 121)  

Cabe resaltar, que a nivel local el Comité Técnico Institucional de Educación 

Ambiental (en adelante CIDEA) del departamento del Meta, elaboró el Plan Decenal de 

Educación Ambiental 2021-2031, donde representantes de las SE departamental y 

municipal, Secretaría de Ambiente, CORMACARENA, IDEAM, algunas Universidades y 

Fundaciones; plasmaron el marco de acción frente a la EA para el desarrollo sostenible, 

estableciendo como uno de sus ejes la educación para la prevención y mitigación del CC 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  60 

 

 

(CIDEA, 2021, p. 45). Lo anterior, denota avances en el departamento del Meta con lo 

referente al reconocimiento de la ECC y su importancia, cuestión que debe extenderse 

hacia toda la OC, pues no hay directrices claras en el abordaje de la ECC para el contexto 

escolar formal, en los niveles de educación inicial, preescolar, básica y media. 

En tal sentido, fue importante reconocer y plantear una postura frente a los 

intereses que orientan el discurso de ECC y desarrollar las tensiones que se generan con 

los conceptos EA y EDS, incorporados en el país desde la década de los años setenta, 

resultando importante en el entendimiento de esta nueva corriente que emerge en la 

academia, desde la alfabetización climática, abordada en el sistema educativo formal. 

Al analizar este panorama, frente a los elementos del problema de investigación 

enunciados, se inicia por el abordaje del primero de ellos: la crisis ambiental, como un 

proceso de análisis reflexivo. Al respecto, Agoglia (2010), describe la CA como “un 

fenómeno complejo, de evolución incierta producto de procesos sociohistóricos” (p. 11) 

Reconociendo la incidencia del devenir social e histórico en la evolución de la crisis 

ambiental y la importancia de cuestionar el modelo económico predominante que aceleró 

las emisiones de GEI y los efectos del cambio climático, esta investigación identificó la 

heterogeneidad ambiental existente en la región Orinoquía para resaltar la importancia de 

repensar la relación entre sociedad-naturaleza en los departamentos de Meta, Vichada, 

Casanare y Arauca. 

Dichos procesos de análisis y reflexión se abordan en el segundo elemento del 

problema: La educación media en el sistema educativo, dado que el interés de la 

investigadora desde el programa del doctorado en educación se centra en los aportes que 

puedan generarse específicamente en dichos niveles educativos (décimo y undécimo), a 

partir de la experiencia profesional ejercida durante los últimos 15 años con estudiantes 

en el departamento del Meta. Centrar el trabajo en este nivel educativo, potencializa el 
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papel de los jóvenes como líderes ambientales en formación política, capaces de ejercer 

acciones concretas direccionadas al empoderamiento climático, que a su vez aporte a la 

mitigación de la crisis ambiental.      

El tercer elemento de análisis del problema de investigación: la educación en 

cambio climático, resultó un eje importante en la triada investigativa, considerando los 

planteamientos del IDEAM (2016) que todas aquellas acciones que se implementen para 

incrementar los conocimientos referentes a la mitigación o adaptación al CC, son 

tendientes a cambiar acciones de producción y consumo, de manera individual y 

colectiva. Esta tesis consideró fundamental el abordaje de la ECC desde el poder del 

currículo para transformar la educación, como lo plantea Mateo y Rhys (2022) desde la 

preparación del estudiantado para afrontar los desafíos actuales mediante la 

incorporación de habilidades para el siglo XXI.  

En tal sentido, resultó clave establecer el supuesto investigativo que cimentó la 

tesis doctoral, soportado en la transversalidad curricular como categoría de la educación 

ambiental que trasciende el abordaje de los efectos del cambio climático, siendo capaz de 

permear la cultura y generar comportamientos en los actores vinculados a la educación 

media de la región Orinoquía colombiana, esto es un factor relevante reconociendo la 

vulnerabilidad ante los efectos de la crisis ambiental.   

Los anteriores planteamientos y reflexiones, delimitados en el supuesto 

investigativo, constituyeron el punto de partida del marco teórico, el trabajo de campo y 

validaron el desarrollo de la tesis: “La educación en cambio climático desde la educación 

media: Una apuesta para la Orinoquía colombiana”, la cual buscó desde el análisis del 

proceso educativo de la EM hacer aportes a la implementación de la ECC convocando al 

currículo y reconociendo la crisis ambiental de la OC.   
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Capítulo 2: Estado del arte y consideraciones de las investigaciones en educación 

en cambio climático 

El estado del arte de esta investigación, se desarrolló con base en las fases 

metodológicas propuesta por Guevara (2016), a saber: la fase inicial que permitió 

búsqueda de publicaciones en revistas indexadas y tesis doctorales disponibles en bases 

de datos, la fase analítica que consistió en la lectura, clasificación, análisis y 

sistematización de la información y la fase final que permite la recomprensión, publicación 

y divulgación de la nueva mirada hacia el objeto de estudio. Dichas fases, orientaron y 

marcaron pautas clave a considerar en el desarrollo del proceso investigativo, las cuales 

se muestran a continuación en la figura 8 

Figura 8.  

Fases metodológicas del estado del arte 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) basada en Guevara (2016) 
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El desarrollo de cada fase en el estado del arte propició un trabajo integrador a 

partir de la indagación en fuentes formales, para lo cual se seleccionaron artículos en 

inglés en tres bases de datos: Scopus, EBSCOhost y Web of Sience (WoS).  

Para artículos en español y portugués, se trabajó con dos bases de datos: Dialnet 

y SciELO, las cuales son de referencia debido a que indexan revistas de alto impacto 

científico, así mismo, para el caso de las tesis doctorales, se consultaron repositorios de 

universidades colombianas y dos bases de datos: Teseo y Recolecta, que compilan 

trabajos académicos internacionales. 

De la búsqueda total, se ubicó y trabajó con 62 documentos, de los cuales 55 

corresponden a artículos científicos y 8 tesis doctorales.  Se inició este análisis con los 

artículos, destacando que la mayoría son escritos en habla inglesa (42), seguidos del 

español (8) y finalmente una minoría en portugués (5). Las bases de datos que arrojaron 

la mayor cantidad de búsquedas fueron Scopus y EBSCOhost. Para el barrido 

bibliográfico, se implementó unas tablas de metarreferencia registrando datos clave de 

cada consulta y se recopilaron los documentos en una unidad hermeneútica del software 

Atlas.ti, para su respectiva sistematización, integración y análisis.  

Con respecto a la distribución geográfica, puede afirmarse que el continente con 

mayor cantidad de publicaciones es América (23), seguido de Asia (17), Europa (14) y 

finalmente Oceanía con solo un trabajo académico en el campo de la Investigación en 

Educación en Cambio Climático (en adelante IECC), lo cual puede evidenciarse en la 

tabla 7, donde se especifican los países correspondientes: 
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Tabla 7.  

Distribución geográfica de IECC en EM 

Continente País No de Publicaciones 

Asia Indonesia 8 
Singapur 3 
Malasia 2 

India 1 
China 1 

Turquía 1 
Irán 1 

América EE. UU 14 
México 5 
Brasil 3 

Canadá 1 
Europa España 5 

Alemania 3 
Suecia 2 

Inglaterra 2 
República Checa 1 

Grecia 1 
Oceanía Australia 1 

TOTAL 55 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A partir de las fases propuestas como ruta metodológica integral, para el desarrollo 

del estado del arte y las fuentes encontradas y consultadas, se construyó un trinomio de 

investigación, que delimitó el campo de consulta, el cual articuló los elementos de 

abordaje del contexto del problema junto con las palabras claves, en la figura 9, se 

presenta el trinomio de investigación. 
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Figura 9.  

Trinomio de investigación 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Este trinomio abordó el diálogo de las ciencias de la educación a partir del 

currículo, por su poder trasformador en la sociedad y las nuevas concepciones que hace 

Pinar (2007) citado por María Cecilia Ainciburu que, en medio del futuro incierto, convoca 

a la “teoría ecológica y la introducción de la responsabilidad individual y social sobre los 

procesos de generación y degeneración del mundo” (Ainciburu, 2008, p. 42). 

De igual forma,  el estado del arte en torno al diálogo del currículo frente a la ECC 

y la EM, ha permitido la identificación de tensiones y vacíos que han surgido en la 

evolución del pensamiento de la EA, que invitó a cuestionar que estos cambios se 

aborden desde sentidos epistémicos convergentes en cuanto a los  principios ontológicos, 

propósitos y acciones, pero divergentes en los enfoques conceptuales, contenidos y 
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prácticas curriculares y por ende educativas en los procesos de aprendizaje, 

respondiendo a las dinámicas sociales que exige la CA actual. Dichos cambios posicionan 

a la ECC como concepto propio y determinante a desarrollar en un campo investigativo, 

que aún está por desarrollarse en el mundo.  

En este sentido, se abordó en primera instancia las concepciones y apreciaciones 

de las investigaciones en ECC, como concepto central de esta investigación, vistas desde 

el contexto internacional, nacional y local, durante los últimos 30 años, para plantear una 

postura crítica que contemplara los sucesos  cronológicos, desde los hallazgos y vacíos 

del conocimiento, reconociendo como educadora ambiental que es un tema que genera 

cuestionamientos de coherencia frente a las prácticas curriculares, políticas y realidades 

que se observan en el contexto global y local. Seguidamente se abordó el currículo frente 

a la crisis ambiental, a la ECC y a la EM.  

2.1. Abordaje de la Investigación en Educación en Cambio Climático: una mirada 

en el contexto internacional  

2.1.1. Abordaje de la IECC en el contexto internacional 

El origen de la IECC se remonta al año 1993 en Inglaterra, donde se rastreó el 

primer artículo publicado, escrito por Boyes et al. (1993) desde la Universidad de 

Liverpool, quienes, mediante un cuestionario cerrado aplicado a 702 estudiantes en los 

niveles de secundaria y Media, indagaron sobre el efecto invernadero y calentamiento 

global, reconociendo la confusión frente a estos problemas ambientales, sus causas, 

consecuencias y soluciones.  

La anterior investigación, emerge un año después de la Cumbre de Río, donde se 

estableció la CMNUCC, e impulsó el crecimiento en las investigaciones en temas como la 

EA y la ECC.  Edward Boyes y Martín Stanisstreet como coautor, han continuado la IECC 

en estos niveles educativos expandiendo el área de estudio a cuatro continentes, a 
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continuación, en la tabla 8, se enuncian los países y universidades extranjeras, que han 

realizado IECC en EM, permitiendo identificar los centros de investigación mayormente 

destacados en estos procesos investigativos. 

Tabla 8.  

Universidades y países que realizan IECC 

País Centro de Investigación o Universidad 

Brasil 
 
  
 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Universidade Nove de Julho 
Centro Universitário Faculdades Metropolitana 

Canadá Université de Moncton 
University of Victoria 

EEUU 
 
México 
 
 
    

University of California USA. 
Universidad del Norte de Lowa 
North Carolina State University 
University of South Florida, 
USA Florida Gulf Coast University, 
USA University of Colorado Boulder Purdue University of 
Notre Dame 
Carnegie Mellon University (Pennsylvania) 
Stanford University 
George Mason University, Fairfax, 
Yale University, New Haven, 
Alliance for Climate Education, 
Boulder Saphir Research Consulting, 
San Francisco Michigan State University 
University of Florida 
North Carolina State University, 
Michigan State University, 
Cambridge, 
University of Texas–Austin, 
Mississippi State University 
Universidad Pedagógica Nacional de México. 
Universidad Autónoma de Tlaxcala Universidad 
Veracruzana, Instituto de Investigaciones 
en Educación 

China University of Hong Kong 
India Centre for Environmental Education (India) 

Indonesia 
 

Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia 
State University of Surabaya 

Irán 
 
Malasia 

Shahid Beheshti University of Medical Sciences 
Telemedicine Research Center 
Universiti Sains Malaysia (Malasia) 
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País Centro de Investigación o Universidad 

Singapur 
 

Nanyang Technological University 
National Institute of Education 

Turquía Selcuk University; Necmettin Erbakan University, 

Alemania Leibniz Universität Hannover 
University of Bayreuth 

España Universidad de Santiago de Compostela  
Universidade de Santiago (Galicia-España)  
IES Antonio Menárguez Costa. Los Alcázares (Murcia). 
IES Ricardo Ortega. Fuente Álamo (Murcia). 
Universidad de Valencia 
UNED (Madrid) 

Grecia  University of Crete 
Democritus University of Thrace 

Inglaterra 
 

North American Association for environmental Education 
Universidad De Liverpol (Gran Bretaña) 

República Checa Palacky University, Olomouc (Czech Republic) 
Suecia 
 

Stockholm University 
Örebro University 

Francia Centro Edgar Morin (Francia) 
Australia Sultan Qaboos University (Omán); 

University of New England 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

De lo anterior puede concluirse que el tema de IECC es interdisciplinar y se aborda 

en revistas no solo de ciencias humanas y sociales como la psicología, educación y EA; 

sino además en revistas de diversas ciencias como la matemática, tecnología, electrónica, 

física, química, geografía, ciencias ambientales y ciencias agrícolas; constituyéndose en 

un tema transversal que exige repensar los currículos que se abordan desde cada 

disciplina.  

Al indagar por las fuentes de publicación, se rastrean 38 revistas diferentes que 

difundieron los 55 artículos científicos consultados sobre IECC, pero el 42% de las 

investigaciones (23), se concentraron en 5 revistas. Encabezando el listado, se posiciona 

la “Environmental Education Research” (7), seguida de la “Journal of Physics: Conference 

Series” (6), el Journal of Geoscience Education (4) y finalizan las revistas “International 
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Research in Geographical and Environmental Education” (3) y el Journal Environmental 

Education Research (3). 

En cuanto a la tendencia de publicación, se puede observar en la figura 10, que los 

años con mayor cantidad de artículos son el 2015 y 2019, cada uno con 10 publicaciones. 

Para el caso del año 2015, el 70% de publicaciones se desarrollaron en América del 

norte, específicamente en EEUU (4) y en México (3). El 30% restante de artículos datan 

en el continente asiático: Malasia (1), Singapur (1) e Indonesia (1). Esta última, se registra 

como la primera investigación de la Universitas Pendidikan Indonesia por Arief, M y Utari, 

S (2015). Es así, como puede afirmarse que uno de los factores influyentes en la 

propagación de estas investigaciones fue el evento de la Cumbre de París COP 21 del 

año 2015, donde 195 naciones firmaron el Acuerdo de París, el cual incluye en su artículo 

12 la educación, formación, sensibilización y participación de los ciudadanos y el acceso 

público a la información sobre el CC (UNFCCC, 2015). 

Con respecto de lo anterior, se encontró que para el año 2019, el 60% de las 

publicaciones (6) tienen origen en Indonesia y específicamente fueron desarrollados 

desde la Universitas Pendidikan Indonesia, con autoría mayormente de Hamzah et al.  

(2019), Los estudios mencionados anteriormente equivalen al 35% del total datado en el 

continente asiático durante los últimos 15 años. Finalmente, el 40% del total de las 

publicaciones restantes corresponden a EEUU (2), México (1) y República Checa (1).   

En lo transitado del año 2020, se registró solo una investigación al corte del mes 

de abril, fecha en la que concluyó la búsqueda de información para el presente estudio. 

Aunque, para el mes de diciembre se incrementó la cantidad de artículos 

significativamente, ya que entra en vigor el acuerdo de París. 

Atendiendo a los retos internacionales que impone la ECC, estas publicaciones se 

desarrollaron con estudiantes de diversas regiones geográficas, descentralizando según 
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García y Meira (2019) la concentración de investigaciones a estudiantes ubicados en 

fronteras anglófonas y países europeos antes del 2008.  

Finalmente, el tercer año donde se registraron mayor cantidad de publicaciones 

fue el 2013 (7), de las cuales el 57% son de origen europeo: Alemania (3) y Suecia (1); el 

29% son producidos en el continente americano: Brasil (1) y EEUU (1) y el 14% restante 

corresponde a Asia: Irán (1), tal como se muestra en la figura 12. Cabe resaltar, que 

durante el año 2012 se llevó a cabo la cumbre del clima en Doha (Qatar)-COP18, 

considerado el evento más importante para la definición de estrategias específicas en 

materia de ECC (UN, 2016), ya que allí se aprobó el programa de estrategias para 

implementar el Artículo 6 de la CMNUCC (UN, 1992), planificando las acciones para 

ejercer durante el periodo 2013-2020, instando a los países miembros desde la academia, 

institutos de investigación y jóvenes a desarrollar IECC, resultó importante en el marco del 

estado del arte conocer estas tendencias, para comprender la relación histórica del auge 

investigativo frente a los procesos históricos que se tejían a nivel mundial en atención a la 

crisis ambiental.  

Fuente: Briceño (2020) 
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En cuanto a las tres disertaciones doctorales halladas por investigadoras en el 

ámbito internacional, Ambrosio Albalá (2015) desde el programa de doctorado en 

biociencias y ciencias agroalimentarias, analizó la percepción del CC desde la gestión 

comunitaria de los recursos naturales, considerando el análisis del entorno cultural y las 

actitudes  medioambientales en dos comunidades de México y Colombia, resaltando la 

importancia de conocer las percepciones sobre CC, de los habitantes de un territorio, 

como factor esencial para diseñar y ejecutar políticas de mitigación y adaptación al CC, 

para que sean aceptadas y puestas en marcha por los mismos.  

Por su parte, Ventura Viterbo (2011) desde el programa de doctorado en teorías e 

historia de la educación, de la Universidad de Santiago de Compostela, investigó las 

representaciones sociales del CC presentes en docentes y futuros docentes de básica 

secundaria, relacionando la formación científica con la cultura común en Portugal. La 

autora concluyó, que la percepción condiciona la conceptualización del proceso 

enseñanza-aprendizaje en la comprensión y comunicación del fenómeno de CC. 

Finalmente, la tesis de Ouariachi (2017) para optar por el título de doctora en 

ciencias sociales de la Universidad de Granada, abordó la gamificación como herramienta 

de educomunicación estratégica en la lucha contra el CC. La autora, vio la posibilidad de 

conectar desde los juegos online a los jóvenes para la concienciación y la acción social, 

haciendo un llamado al sistema educativo para la inclusión de estas herramientas en los 

currículos formales, para el abordaje de la ECC. 

Se puede sintetizar, que la IECC es un campo interdisciplinar, que se ha abordado 

desde diferentes programas doctorales, que enriquecen desde su saber específico el 

desarrollo de este nuevo objeto de investigación, se resalta además que las universidades 

desde donde emergen estas disertaciones se ubican en el continente europeo, lo que 
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permite deducir la influencia marcada de la Unión Europea, comprometida a nivel mundial 

con las cumbres, acuerdos y políticas en CC.  

Los anteriores documentos, adoptan paradigmas de investigación cualitativo, 

cuantitativo y mixto. Aunque la mayoría es de corte cualitativo y abordado desde el 

enfoque hermenéutico, mayormente corresponden a estudios de caso, estudios 

descriptivos, narrativas, etnografía, Investigación Acción Participativa (IAP) e 

Investigación Acción Educativa. De menor manera se detecta la presencia de estudios 

como el de García y Meira (2019), Monroe et al. (2019), Henderson et al. (2017) y 

Anderson (2012) que realizan investigación de la ECC, desde el análisis documental e 

histórico. 

Del total de documentos hallados, una vez realizado el análisis documental en 

matrices de barrido y categorización a través del software Atlas. Ti 9.0, se definen cuatro 

tensiones marcadas, las cuales son presentadas en la figura 11 enunciando los autores 

que plantean dicha postura.  
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Figura 11.  

Tensiones emergentes del estado del arte 

 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Sobre estas tensiones se profundizará posteriormente, en el abordaje de cada 

elemento del trinomio de investigación, donde serán puestos a dialogar los autores de las 

escalas internacional, nacional y regional, de acuerdo con los tesauros convocados. 

2.1.2. Abordaje de la IECC en el contexto nacional 

Una vez realizada la búsqueda de información en las bases de datos y repositorios 

referenciados, se obtuvo un total de siete (7) publicaciones, de las cuales una (1) fue 

planteada a escala nacional y las demás se focalizaron en experiencias desarrolladas a 

nivel local. El 57.3% (4) fueron tesis doctorales, 28.5% (2) correspondieron a artículos y 
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finalmente el 14.2% (1) fue un libro publicado por el Instituto para la Investigación 

Educativa y El Desarrollo Pedagógico-IDEP de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Para el caso de las tesis doctorales Medina (2016) desde el doctorado 

interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Albarracín (2017) 

y Orduz (2014) desde el doctorado en educación de la Universidad Santo Tomás, 

desarrollaron la tensión de conocimiento ambiental, comportamiento ambiental y 

valoración de reglas proambientales, bajo el enfoque normativo de la EA y los PRAES. 

Por su parte, Guerrero (2018) bajo directrices del programa del doctorado interinstitucional 

en educación de la Universidad Distrital desarrolló la tensión entre las capacidades y 

competencias ambientales desde los docentes que enseñan ciencias en la educación 

media, sobre el desarrollo de competencias ambientales que respondan a los retos de la 

crisis ambiental de la sociedad globalizada.     

Altschuler y Brownlee (2016) al investigar las percepciones de CC entre residentes 

de la isla de Providencia, obtuvieron como resultado la alta vulnerabilidad a los efectos de 

este problema ambiental. Además, reconocieron la escasa ECC entre la población de 

estudio, quienes identificaron a la iglesia y líderes religiosos como principales fuentes 

confiables de información. Concluyeron con la necesidad de implementar la ECC como 

estrategia local de adaptación al CC. 

Consecutivamente, los 2 artículos hallados en Scopus y Dialnet respectivamente, 

fueron desarrollados desde la Universidad de Utah (EEUU) y el Colegio Luis Carlos Galán 

Sarmiento IED. Rueda (2019), donde se investigó a través de un estudio de caso con 

docentes y estudiantes de básica secundaria en una IE de la ciudad de Bogotá, 

concluyendo la necesidad de distintos abordajes pedagógicos para la ECC y resaltando la 

necesidad de investigar sobre propuestas pedagógicas y didácticas especiales que 

atiendan la CA global. 
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Finalmente, Angarita et al. (2010) en el libro divulgado por el Instituto para la 

Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico de Bogotá (en adelante IDEP) 

presentaron una propuesta didáctica como parte de las necesidades e inquietudes acerca 

del quehacer pedagógico, orientada a la resolución de una problemática en particular del 

CC. 

Todas las publicaciones, reconocen el papel crucial de las intervenciones 

académicas, para el planteamiento de propuestas pedagógicas que avizoren rutas para la 

adaptación y mitigación al CC. 

2.1.3. Abordaje de la IECC en el contexto regional 

En las bases de datos, se halló solo un artículo de orden regional, con autoría de 

Cortés y González (2017), quienes presentan resultados de una investigación realizada 

en el municipio de Villavicencio, específicamente en la Institución Educativa Luis Carlos 

Galán Sarmiento, con el objetivo de identificar los aspectos institucionales que promueven 

dificultad para transversalizar la dimensión ambiental en el currículo. Se concluyó, que el 

PRAE tiene limitaciones metodológicas en su desarrollo y la principal dificultad para 

transversalizar la dimensión ambiental del currículo es la ausencia de un nuevo modelo 

pedagógico institucional emancipador que garantice fortalecer los conceptos ambientales 

y transformar la EA en los planes de área. Bajo esta apuesta investigativa, las temáticas 

asociadas al CC, deben fortalecerse de los PRAE. 

Por otro lado, es importante resaltar la inexistencia de tesis doctorales en la región 

Orinoquía que aborden esta temática, destacando que el único programa de este nivel 

(doctorado en Ciencias Agrarias) ofertado por la Universidad de los Llanos en el municipio 

de Villavicencio (Meta), obtuvo el registro calificado en el año 2019, por lo que aún no 

existen tesis de consulta abierta en el repositorio. 
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2.2. Componentes del trinomio de investigación  

2.2.1. Currículos y crisis ambiental 

Los hallazgos correspondientes al primer componente del trinomio de investigación 

indican que existe una fuerte tendencia marcada hacia la ambientalización curricular como 

respuesta de las IES ante la CA actual. Al respecto, Melendro et al. (2009), Herrera 

(2013), Fuentes y González (2016), Bedolla et al. (2017), García (2018) y Casas (2018) 

plantean que el concepto de sustentabilidad ha otorgado a la EA el enfoque hacia la 

sustentabilidad, aclarando que ambientalizar el currículo no significa crear nuevas 

asignaturas, sino centrar los principios ambientales como principios educativos en 

procesos culturales tendientes a mejorar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza 

con sólidos valores ambientales y respeto a la diversidad, desde una óptica compleja. 

Bajo esta mirada y considerando los pobres alcances de la EA en los últimos 

cincuenta años, emerge el cuestionamiento ¿cómo implementar desde el currículo 

acciones de empoderamiento climático concretas que contribuyan a la mitigación de la 

CA? ¿Es posible pensar en unas acciones de empoderamiento climático transversales en 

el currículo del sistema educativo formal para fortalecer competencias científicas, 

democráticas, sociopolíticas, éticas y ambientales? 

2.2.2. Currículo y educación en cambio climático-ECC 

En este componente del trinomio de investigación, se evidencia una dicotomía 

entre las posturas de los autores. Por un lado, investigadores como, Boyes et al. (2008), 

Oztas et al. (2014), Calixto (2015) y Sanchis et al. (2018), Consideran fundamental para la 

construcción del currículo de la EM el abordaje de la ECC desde el reconocimiento de por 

lo menos uno de los siguientes elementos: percepciones, representaciones sociales, 

intenciones, narraciones, metáforas, voces, sentidos, actitudes, responsabilidades, 

opiniones, ideas y/o creencias de los actores, resaltando la importancia de considerarlos 
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en la construcción participativa de saberes en el contexto educativo. Estos estudios son 

mayormente llevados a cabo en países como Australia, Inglaterra, India, Turquía, España, 

Brasil, México, China, República Checa, Alemania, Suecia, Canadá y una minoría en 

EEUU. 

 Por otro lado, autores como Arief y Utari (2015), Pascua y Chang (2015), 

Karpudewan et al. (2015) y Nasution et al. (2019), consideran de mayor relevancia el 

abordaje desde el currículo de contenidos que fortalezcan la alfabetización climática, por 

lo que las investigaciones enfatizan en búsqueda de concepciones erróneas de los 

estudiantes ante el fenómeno del CC. Este enfoque se encuentra mayormente marcado 

en países como Indonesia, Singapur, Irán, Malasia y en la mayoría de investigaciones 

rastreadas en EEUU.  

Para el caso de las disertaciones doctorales colombianas referentes a esta 

tensión, se enmarcan desde la primera postura, resaltando la importancia de las voces de 

los actores en los procesos de construcción del currículo y la inclusión de la ECC, 

planteamiento que comparte la presente investigación. 

2.2.3. Currículos y educación media 

En este último componente del trinomio de la investigación, se evidencia una 

fuerte tensión entre la descurricularización y/o flexibilidad curricular como una perspectiva 

posible, confrontada frente a la alineación curricular como estrategia de organización 

educativa. 

Vélez de la Calle et al. (2011) refieren que la descurricularización de planes de 

estudios permite utilizar didácticas mediáticas como campos articuladores de didácticas 

disciplinares y saberes, afianzando diálogos entre docentes y estudiantes, se menciona 

que estas prácticas se han venido expandiendo mayormente en maestrías y doctorados, 

dado que permite constantemente modificar y reagrupar contenidos según los intereses 
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de estudiantes y líneas de investigación. Estas nuevas formas de enseñanza y 

aprendizaje, requieren por parte de los actores educativos un dominio de conceptos que 

permita el dinamismo en el diálogo de saberes.    

García et al. (2018) concluye que no existe un currículo único que se aplique al 

nivel de EM en Colombia. Al respecto, Perilla (2018), plantea la alineación curricular como 

una estrategia en el fortalecimiento de los contextos educativos, como respuesta a la 

ausencia de reflexión en torno a los elementos curriculares en gran parte del territorio 

nacional. 

 Bajo esta mirada, Camargo (2018), indica que los procesos curriculares deben ser 

vistos desde y para la EM, respondiendo a las necesidades sociales y económicas de la 

comunidad que aporte a la innovación y desarrollo de competencias de alta calidad desde 

lo científico y tecnológico, orientando las direcciones de los elementos que acompañan el 

currículo. 

 Por su parte, Murillo (2018), postula la alineación curricular entre núcleos en la 

EM, destacando la importancia de este nivel a nivel nacional e internacional, por lo que se 

plantean la articulación de estrategias y políticas que permitan el fortalecimiento de los 

establecimientos educativos, tomando como eje de investigación la pregunta ¿Cómo 

articular todos los componentes curriculares entre el núcleo común y de profundización de 

la EM integral?   

Los interrogantes planteados anteriormente, invitan a desarrollar desde la presente 

investigación la posibilidad de cuestionar ¿qué elementos debe considerar un currículo 

para la EM que implemente la ECC y contribuya a la protección del recurso hídrico frente 

a la actual la CA? Estos elementos son desarrollados con mayor amplitud en el siguiente 

capítulo, abordando en primera medida los conceptos clave y categorías de análisis que 

soportan la investigación.  
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Capítulo 3: Marco teórico. Diálogo epistemológico de la investigación 

Este acápite fue organizado en tres segmentos: 1) El enfoque educativo y 

ambiental que acompañó la investigación, 2) Las teorías que soportan los cuatro 

conceptos clave que ordenaron la presente investigación: crisis ambiental, currículo, 

educación media y educación en cambio climático. Cada uno de ellos, fue abordado 

desde la perspectiva general del problema de estudio y la específica que se centra en el 

campo investigativo concreto y 3) El abordaje de las categorías de análisis, definidas para 

el desarrollo del problema de la investigación.   

3.1 Enfoque Educativo y Ambiental 

Para esta investigación, resultó relevante trazar un enfoque educativo que 

respondiera a los requerimientos e intereses de los estudiantes, comprendiendo que los 

jóvenes de la educación media requieren fuerte formación crítica y política que los 

fortalezca en su rol de ciudadanos. Según Severín (2017), el enfoque educativo 

predominante en los últimos tres siglos se ha enfocado a la organización de la sociedad 

industrializada, tendiente a la consideración de estándares, competencias y la 

privatización (p. 76). Esta visión educativa, enfocada a la gestión de la sociedad, pone de 

reto la búsqueda de un enfoque que priorice el sentido comunitario, la diversidad y la 

colaboración direccionando los sistemas educativos hacia la innovación y la creatividad. 

Por tal sentido, se adoptó un enfoque educativo sociocrítico, el cual, según Loza et 

al., (2020), nace en Alemania después de la segunda guerra mundial a partir de la 

escuela de Frankfurt. Se orienta hacia las ciencias sociales y la educación teniendo como 

objetivo transformar grupos sociales mediante la reflexión-acción incluyéndolos como 

parte crucial de la solución de los problemas de estudio con soluciones de trabajo 

mancomunado (p. 35). En este caso, la población de la investigación conformada por 

expertos (funcionarios de la CAR, la SE y docentes) y estudiantes de la educación media 
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de la Orinoquía colombiana en los procesos de reflexión-acción ante la crisis ambiental 

regional hicieron visible la necesidad de delimitar un enfoque ambiental que se articulara 

con el enfoque educativo definido.  

Para definir el enfoque ambiental fue necesario reconocer la amplitud y 

complejidad de la educación ambiental e identificar las corrientes actuales que emergen 

desde la concepción de ambiente y la postura que se adopte frente a los discursos 

asociados al desarrollo sostenible y sustentable. 

Al respecto, Vanegas (2022) esquematiza en la figura 12 la comparación entre los 

conceptos de sostenibilidad y sustentabilidad, asociados a las epistemologías que los 

soportan.  

Fuente: Vanegas, M. (2022) 

Figura 112.  

Comparación desarrollo sostenible y sustentable. 
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Para contribuir a la solución del cambio climático, reconociéndolo como principal 

problema ambiental actual, desde el sector educativo de la Orinoquía colombiana la 

investigación se enmarcó en la lógica de la sustentabilidad y asumió el enfoque ambiental 

crítico planteado por Sauvé (2004), como una corriente en educación ambiental que 

permite transformar lo que es problemático desde la deconstrucción de realidades; entre 

las estrategias propias a considerar en su implementación se encuentran el análisis 

documental, estudio de caso e investigación acción como las más predominantes (p. 15) 

Esta postura crítica requiere un importante desarrollo ético, el cual según Noguera 

(2007) cuestiona la resolución de los problemas ambientales desde los lazos impuestos 

con el desarrollo sostenible e invita a transitar hacia el desarrollo sustentable. 

Las propuestas emergentes del pensamiento ambiental latinoamericano, 

provienen del cuestionamiento de las éticas comprendiendo la complejidad ambiental e 

invita al sector educativo a replantear estos abordajes considerando la ambientalización 

curricular desde el diálogo de saberes.        

Estas transformaciones en la escuela deben considerar el currículo como génesis 

de investigación en los procesos educativos de transformación crítica, social con impacto 

en el ambiente local y global. Al respecto, Díaz Barriga (2016) al interpretar el trabajo de 

Pinar (2014) de la comprensión del currículum como una conversación complicada, 

plantea la conceptualización del campo curricular para “configurar la veta disciplinar, 

académica, encaminada a comprender y repensar el currículo desde su complejidad y 

diversidad, desde sus actores y su práctica, así como en función de su sentido y devenir 

histórico”. (p. 642) 

Esta comprensión del currículo desde los contenidos culturales, es respaldada por 

Sacristán (1995), al referir que los contenidos, objetivos y estudiantes deben ser 

articulados de acuerdo a la problematización de la teoría-práctica y la sociedad-



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  82 

 

 

educación; como cuestiones fundamentales en el abordaje del enfoque educativo 

sociocrítico y el enfoque ambiental crítico anteriormente descritos.   

Lo anterior, permitió el abordaje de la triada conceptual: cambio climático, 

educación media y educación en cambio climático, desde el reconocimiento y aportes a la 

actual crisis ambiental en la región Orinoquía colombiana, con trascendencia al plano 

nacional e internacional. 

3.2 Desarrollo de conceptos claves de la investigación 

3.2.1 Crisis ambiental 

Este concepto en primera instancia fue abordado bajo la mirada de Leff (2004), 

quien sustenta que la CA es una crisis de civilización, causada por la cultura occidental y 

la racionalidad de la modernidad, producto de la economía globalizada. Además, afirma 

que sus raíces están ligadas a la naturaleza simbólica del ser humano, pero su auge es 

propio de la modernidad, manifestada como un problema desde el campo epistemológico, 

poético, filosófico y de conocimiento. Bajo esta teoría, la CA como un efecto de la crisis 

del conocimiento, se caracteriza por la escasa comprensión del mundo, cuestión que 

repercute en la degradación del ambiente y crea fuerte impacto a los ecosistemas y en 

general a la naturaleza.  

En esta misma línea, Meira (2007) planteó que la CA forma parte de los signos 

como de los síntomas de la globalización, cuya causa principal se debe al modelo de 

desarrollo de generación de riquezas para unos pocos, que altera y degrada la estabilidad 

ecológica a nivel global y local. Esta crisis, requiere con urgencia la aprehensión de 

problemas ambientales como el CC, pérdida de biodiversidad, degradación de la capa de 

ozono o dispersión de contaminantes en el entorno, desde sus causas complejas, 

múltiples y sinérgicas, como en los efectos diversos e impredecibles. 
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Al respecto, Estenssoro Saavedra (2010) al analizar las proyecciones de la CA 

global, vinculándolo particularmente a la variable de CC, visibiliza las tensiones y 

conflictos que se generan desde la geopolítica de la globalización como geopolítica del 

medio ambiente, señalando la responsabilidad de EEUU y las afectaciones que se viven 

en América Latina, especialmente en la Amazonía. 

  Ante estos planteamientos, Giraldo et al. (2011) aseguró que la salida a esta CA 

no es de naturaleza jurídica, ni tampoco de orden científico o tecnológico, sino se cimenta 

en un cambio ético político, enfatizando en las formas y relaciones entre el hombre y el 

planeta. Esta afirmación, se comparte en la presente investigación, dado que se avizora 

desde la educación, un camino para transitar hacia las posibles soluciones de abordaje a 

la actual CA.   

Es así, como esta investigación, abordó la CA desde el principal problema 

ambiental actual catalogado por el IPCC (2013): El CC; el cual según Noguera (2013), se 

produce y acelera tras la ruptura entre la relación ser humano-naturaleza. En tal sentido, 

este trabajo aportó desde el proceso educativo de la EM a la implementación de la ECC, 

reconociendo los efectos de la CA en la región OC, como respuesta estratégica en 

procesos direccionados a la mitigación y adaptación con acciones concretas, desde la 

reflexión crítica al actual modelo de desarrollo. 

3.2.2 Currículo 

Las discusiones en torno al currículo han sido permanentes en grandes 

civilizaciones antiguas y contemporáneas, configurando los fines de la educación vigentes 

y transformando su interpretación como construcción cultural e intelectual, en búsqueda 

de la verdad y superación del ser humano. 
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Hamilton (1991) sitúa el origen del currículo a inicios del siglo XVI, cuyo primer 

registro data de 1663 en la Universidad de Glasgow (Escocia), relacionado con conceptos 

como “escuela” o “clase”, bajo el influjo de ideas calvinistas de eficiencia escolar y 

eficiencia social; aunque Marín (2018) expone que su génesis no ha sido estudiado 

ampliamente por historiadores, ni expertos en educación.  En la figura 13, se muestran las 

formas predominantes de currículo en su devenir histórico. 

  

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia (2020), basada en Porlán (1995) 

En correspondencia con lo anterior, también se ha observado las principales 

formas predominantes del currículo, y se consideran los planteamientos hechos por 

Porlán (1995), quien parte de la forma tradicional o eficientista, planteado por Bobbit 

(1918) en su obra The Curriculum, caracterizada por una obsesión marcada por los 
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la alteridad

Morín (2006)

Pinar (2017)

Díaz Barriga (2016)

Figura 13.  

Formas predominantes del currículo 
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contenidos y planes de estudio y cuya forma habitual de enseñar era la transmisión verbal 

de conocimientos.  

De manera seguida, se posiciona como forma predominante el currículo con 

enfoque tecnológico, cuyo principal representante fue Ralph W. Tyler, quien en su libro 

Principios Básicos del Currículo, publicado en 1973, cuestionó fuertemente a Bobbit y 

planteó como propuesta el “método racional”, basado en los objetivos y programas 

basados en objetivos operacionales, en un esquema secuencial para el análisis e 

interpretación del currículo. Para Tyler (1973) la planificación de la enseñanza es el 

método más eficaz para el logro de objetivos del establecimiento escolar. Bajo esta línea, 

Taba (1962) hace énfasis en la necesidad de elaborar programas escolares cimentados 

en la teoría curricular, las exigencias y necesidades de la sociedad y la cultura; 

introduciendo la noción de objetivos educativos múltiples. 

Posteriormente, como tercera forma predominante se posiciona el currículo 

espontaneísta o progresista de Jhon Dewey caracterizado por una marcada obsesión por 

los estudiantes, asignando al currículum la responsabilidad de favorecer las necesidades 

de los niños sobre las necesidades de la sociedad. Esta visión, desarrolla un currículum 

de alto contenido práctico, ya que le atribuye como finalidad la autorrealización del niño 

desde procesos de aprendizaje activos, no el conocimiento o la información. 

Consecutivamente, la visión del currículo integrador surge de la comprensión de 

los tres planteamientos anteriores y del reconocimiento de múltiples formas de 

enseñanza. Al respecto, José Gimeno Sacristán (1995) en su obra El curriculum: una 

reflexión sobre la práctica, reconoce la realidad existente e importante en los sistemas 

educativos y plantea la comprensión del currículo desde los contenidos culturales que las 

IES difunden entre el estudiantado, así como de sus efectos. Se reconoce entonces la 

importancia de los contenidos, objetivos y estudiantes; desde la problematización 
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existente entre los binomios teoría-práctica y sociedad-educación, desde enfoques 

holísticos e interdisciplinarios. 

Finalmente, se aborda el currículo desde la complejidad y diversidad, como 

corriente actual, representada por Pinar (2014) desde la reconceptualización del currículo 

como concepto altamente simbólico marcado por una conversación compleja entre el 

pasado, presente y futuro. Esta propuesta amplia, critica el enfoque tradicional, el 

tecnológico y el espontaneísta, aduciéndoles las escasas transformaciones en los 

procesos educativos. Además, se cuestiona la intencionalidad marcada de formar para el 

trabajo y la pérdida de autonomía de los docentes para enseñar lo que se considera 

valioso. 

Pinar y Grumet (1976) sugieren el método currere para enfatizar en el currículo 

como experiencia vivida encarnada, enfatiza en la importancia de repensar desde los 

actores las prácticas en función de su sentido y devenir histórico, basado en las siguientes 

etapas o fases: 

Figura 14.  

Etapas del método Currere 

Fuente: Elaboración propia, basada en Pinar y Grumet (1976) 
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Al respecto, Pinar (2017) modifica la primera y última etapa presentada en la figura 

14. La fase regresiva, es reformulada hacia la reactivación argumentando no solo la 

importancia del recuerdo, sino también el retorno de su presencia allí, como regresión 

temporal para reconstruir la experiencia subjetiva del presente. Por otro lado, la fase 

sintética, se reformula hacia la reconstrucción, en la que se intenta aprender de la 

experiencia de estar en otro tiempo y lugar e incorporar ese conocimiento en una 

comprensión reconstruida de sí mismo y las afectaciones que estas tienen en el presente, 

como ideas entrelazadas. 

 Es así, como el planteamiento teórico curricular de Pinar (2017) se articula con la 

reflexión emergente del estado del arte y se constituye en referente de esta apuesta 

investigativa, al reactivar las experiencias de las subjetividades de los actores que 

confluyen en las comunidades educativas del nivel de EM (estudiantes y docentes), dado 

que permite el abordaje del desafío climático, considerando no solo el devenir histórico de 

la CA, sino desde el reconocimiento las acciones de empoderamiento climático concretas 

que deben asumirse de forma individual y desde el sistema educativo, especialmente en 

la región OC, como respuesta de mitigación a esta crisis de civilización. 

Por su parte, La Unesco (2022) analizó con un equipo de expertos líderes en 

educación durante el periodo de 2019-2021 el tema del currículo en el informe de la 

comisión internacional sobre los futuros de la educación “Reimaginar juntos nuestro 

futuro: un nuevo contrato social para la educación”, estas reflexiones y aportes fueron 

dados a conocer a la comunidad en general, invitando a pensar un mundo complejo, 

creciente, dinámico, frágil e incierto, que requiere replantear la educación y los currículos, 

reconociendo que no hay formas idénticas de enseñar, ya que cada cultura es esencial en 

la relación con el saber; aunque existen unos elementos importantes que deberán orientar 
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los currículos: la empatía, justicia, construcción colectiva y ética que a su vez profundicen 

en actos humanos desde diálogos incluyentes y democráticos. (p. 67) 

Esta nueva mirada social para la educación, invita a cuestionar con mayor fuerza 

los conceptos que constituyen los componentes del trinomio de investigación y las 

categorías de análisis emergentes.  

3.2.3 Educación Media 

La EM desde la legislación colombiana, se entiende como la organización formal 

del sistema educativo, como el nivel posterior a la básica, el cual está conformada por los 

grados décimo (10°) y undécimo (11°) y que concluye con el título de bachiller, cuyo fin es 

comprender ideas, valores universales, preparación para el trabajo e ingreso a la 

educación superior, según lo establecido en la Ley 115 de 1994, título II, artículo 27. 

Villa (2007) al analizar las políticas educativas de la EM e indagar en la respuesta 

de democratizar y propiciar una educación con igualdad de oportunidades, concluye la 

baja eficiencia de este nivel, caracterizado por altos índices de deserción, reprobación y 

baja calidad. Estos supuestos, permiten inferir la inequidad de la EM y la desarticulación 

marcada con la educación básica y con la educación superior.  

Por su parte, Díaz y Celis (2011) al reflexionar sobre los fines de la EM en su 

propósito de generación de empleo, estudian las posibilidades y efectos de los programas 

de articulación media con el SENA con iniciativas de formación en emprendimiento en 

Colombia, señalando dos problemas: 1) No elevan la empleabilidad de los jóvenes, en 

especial los de sectores vulnerables, ni garantizan la obtención del empleo, ni la calidad 

del mismo. Lo anterior, se debe a que los jóvenes al egresar tienen edad entre los 15 a 17 

años y debido a la inexperiencia e inmadurez emocional no son atractivos en procesos de 

contratación y 2) La formación específica que ofrece el SENA e iniciativas de 

emprendimiento están en contradicción con los contextos de los estudiantes.  
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Es así, como Fonseca (2011) plantea la importancia de una reforma integral de la 

EM superior, en respuesta la crisis social, económica y ambiental; acorde a “las 

tendencias internacionales de países desarrollados y en vías de desarrollo que señalan la 

importancia y justificación de la EM en sí misma, y no como puente a la educación 

superior o al trabajo” (Fonseca, 2011, p. 22)  

La presente apuesta investigativa se desarrolló desde el currículo de la EM de la 

OC, especialmente desde el currículo vivido y la subjetividad de los actores que confluyen 

en este nivel, para la integración de la ECC en los mismos, como respuesta a la CA.  

3.2.4 Educación en cambio climático: 

La ECC nace y se aborda desde organismos internacionales y gubernamentales 

en cumbres, eventos y normatividad asociada al CC, se inicia este acápite con el 

concepto ECC, destacando su génesis y evolución a nivel internacional, nacional y 

regional.  

3.2.4.1 Concepciones sobre la ECC a nivel internacional  

La ECC, nace como concepto en un ámbito de cumbres y encuentros de 

organismos internacionales, en la búsqueda de soluciones concretas ante el problema del 

CC. Nace en el año 1992 en la cumbre de Río, evento en el que se adoptan compromisos 

internacionales al constituirse la CMNUCC y específicamente su artículo 6 referente a “la 

educación, la formación y la sensibilización públicos frente al cambio climático”, el cual, en 

la actualidad, es abordado dentro de las “Acciones para el Empoderamiento Climático” (en 

adelante AEC, por sus siglas en inglés), divulgado por Naciones Unidas (2015). Es así, 

como se busca cambiar acciones de producción y consumo mediante un cambio 

individual y colectivo.    

Posteriormente, la adopción del Protocolo de Kioto, y la aprobación del Plan de 

Trabajo del Artículo 6 de la CMNUCC, que responde al artículo 12 del Acuerdo de París, 
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se constituye en referente en el plan de trabajo de Nueva Delhi en 2002, Doha en 2012 y 

el Programa de Trabajo de Glasgow para la Acción del Empoderamiento Climático 2021, 

eventos que posicionaron y expandieron la implementación de estas políticas entre los 

países miembros. La figura 15 ubica los eventos históricos internacionales y nacionales 

relacionados con la ECC, durante las últimas tres décadas. 

Para el año 2020, la CMNUCC en conjunto con la UNESCO, llevaron a cabo el 

octavo diálogo sobre la acción para el empoderamiento climático, constituido en un ciclo 

de debates virtuales, cuyo objetivo fue enriquecer los trabajos de la COP 26, que se 

celebró en noviembre del 2021 y donde se adoptó un nuevo programa de trabajo para la 

ECC. Además, la comisión Europea (2020), analizó el estado y avances en materia de 

AEC en ocho países de la región de América Latina y el Caribe: Chile, Uruguay, Ecuador, 

Perú, Costa Rica, Colombia, Cuba y República Dominicana, presentando como desafíos 

comunes: a) articulación, diseño y desarrollo de una estrategia de AEC b) falta de 

recursos para financiación c) ausencia de complementariedad e integralidad de las 

políticas de CC y educación que dialoguen con planes y mandatos de los países, d) 

Omisión de los desafíos climáticos en la enseñanza formal de la mano de la EA, e) 

escasas capacidades técnicas, difusión de conocimiento científico  f) Desarticulación de 

estas temáticas en los medios de comunicación, dado que la atención se centra en lo 

negativo, inhibiendo acciones efectivas que busquen soluciones concretas al CC.    
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Fuente: Briceño y Orduz (2020), basadas en IDEAM et al. (2017) 

Figura 15.  

Principales eventos históricos relacionados con la ECC a nivel internacional y nacional durante el periodo 1992-2020 
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Puede inferirse que las concepciones sobre ECC a nivel internacional, como se 

muestra en la figura 15 emerge en la década de los noventa, presenta avances 

significativos en la década de los 2000, pero con reconocimiento en ámbitos regionales en 

la década del 2010 siendo visibilizada en políticas nacionales, planes y programas que 

acercan estos saberes al público en general.     

 3.2.4.2      sobre la ECC a nivel nacional 

Los desafíos que afronta Colombia en el abordaje de la ECC, no distan de las 

mencionadas para los demás países de América Latina y el Caribe. Las entidades 

gubernamentales que han producido publicaciones en materia del CC son: El IDEAM, el 

MADS, el DNP y la Cancillería de Colombia; con el apoyo permanente del PNUD y del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (en adelante FMAM); se destaca que el MEN no 

ha participado activamente en procesos de ECC, omitiendo su responsabilidad misional 

ante este urgente panorama a atender.  

Como avances importantes, se identificó la existencia de la ENEFSP desde el año 

2010, cuyos avances fueron evaluados en el marco de la Tercera Comunicación Nacional 

de Cambio Climático por el IDEAM Y PNUD (2017), desde las experiencias de EA y ECC 

reconocidas, confirmando que la mayoría de acciones asociadas a esta estrategia están 

dirigidas a contextos de educación informal. Estas, han sido desarrolladas a través de las 

CAR como representantes del MADS en la escala regional. 

En cuanto a material concreto de guías con aplicación a la educación formal, 

MINAMBIENTE Y la UNAL Sede Medellín (2017), publican “El Clima cambió, yo también-

Una estrategia para generar conciencia” presentando una propuesta para que la ECC se 

incorpore en el currículo y en el Proyecto Ambiental Escolar (en adelante PRAE) de cada 

IE, de acuerdo al contexto y las problemáticas particulares de los territorios.  
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A continuación, la figura 16, muestra los contextos educativos beneficiados con la 

implementación de la ENEFSP.  

Figura 126.  

Contextos educativos beneficiados por las acciones de implementación de la ENEFSP 

 

Fuente: Briceño y Orduz (2020), basadas en IDEAM, et al. (2017) 

En esta figura, se evidencia la necesidad de aumentar la participación del MEN y 

las SE Municipales y Departamentales en la ejecución de acciones encaminadas a la 

mitigación y/o adaptación de los efectos del CC. Es así, como se invita a la articulación de 

directrices que cada ministerio maneja en esta materia. 

3.2.4.3 Sobre la ECC en la región Orinoquía 

Los avances sobre la ECC en la OC se encuentran en el Plan Regional Integral de 

Cambio Climático para la Orinoquía (en adelante PRICCO) (2018), capítulo 5 

“Construcción Colectiva y Fortalecimiento de Capacidades”, donde se hace referencia a 

una “estrategia de educación” de orden regional que prioriza a las instituciones miembros 

del Nodo Regional del Cambio Climático de la Orinoquía (en adelante NORECCO), para 

su implementación. El objetivo de esta es  

La promoción de procesos de educación, formación, sensibilización y 

comunicación en la región de la Orinoquía a través de la gestión del conocimiento 
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sobre el cambio climático, que incentiven el entendimiento y los cambios de 

hábitos enfocados en la adaptación y mitigación de sus efectos” (CORMACARENA 

et al. 2018, p. 96) 

Esta estrategia incorpora una proyección de lo que se requiere implementar en la 

región para los próximos 20 años, con lo que compete a la línea estratégica de educación, 

se menciona la inclusión de temas de CC en la educación formal y su inclusión en los 

PRAES, en alianza con las SE departamental y municipal de la OC.  

En el ámbito de la educación formal, las SE municipal y departamental de la región 

Orinoquía no han desarrollado este tema, desde las políticas locales. Se han evidenciado 

tímidos esfuerzos mediante circulares que se envían a las IES donde se pide vincular el 

tema de CC como posibilidad en el desarrollo de los PRAES. Al respecto, 

CORMACARENA y CORPORINOQUIA, brindan a las IES que lo soliciten, el 

acompañamiento y seguimiento para direccionar los PRAES en la temática de CC. 

Al respecto, González Gaudiano (2007) afirma que esta educación debe 

visibilizarse en acciones directas que incidan en los procesos de decisión de asuntos que 

afectan la calidad de nuestras vidas y cuestione a los grupos de poder en función de las 

decisiones basadas en intereses económicos. Por ende, esta educación debe considerar 

el consumo sustentable en respuesta a la crisis climática, lo que implica generar 

presiones en el mercado que puedan impulsar una racionalidad diferente en patrones de 

consumo orientado hacia la calidad de los productos y condiciones de su producción, en 

concordancia a la mitigación de la CA. 

González Gaudiano y Meira (2009), añaden que más allá de la alfabetización 

científica de la ciencia climática, debe considerarse la experiencia social asociada a 

factores culturales, sociales y económicos que intervienen en el abordaje de este 
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fenómeno y los desafíos de la educación en la búsqueda de estrategias centradas en la 

adaptación y mitigación, dada la complejidad de este problema ambiental. 

Anderson (2012), plantea dos componentes de la ECC fundamentales en todos los 

niveles entornos y tipos de aprendizaje:  

1. Habilidades relevantes y conocimientos que incluyen pensamiento crítico, 

soluciones al problema y colaboración en torno a la educación ambiental, el cambio 

climático y la alfabetización científica; la educación para estilos de vida y consumo 

sostenible; reducción del riesgo de desastres y preparación para una educación 

técnica y profesional con enfoque verde.   

2. Espacios de aprendizaje seguros, resilientes al clima y sostenibles. (p. 194) 

Bajo esta mirada, esta investigación incluyó la ECC en los currículos de la EM de 

la OC, desde el planteamiento de AEC emergentes de la participación y las voces de los 

actores, desde el reconocimiento de las subjetividades, asumiendo los retos del desafío 

climático en la fase de reconstrucción planteada por Pinar (2017).   

3.3 Desarrollo de las categorías de análisis 

En el primer acápite del presente documento, se definió el contexto problémico de 

la investigación con sus tres elementos fundamentales, las cuales son: La CA producto 

del CC en la OC, la EM, incluyendo el sistema educativo en la OC y finalmente, la ECC. 

La figura 17 presenta el desarrollo de las mismas y el planteamiento de las tres categorías 

de análisis. 
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Figura 17.  

Categorías de análisis 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Es así, como al graficar los componentes de las categorías de análisis de la 

investigación, se permite la comprensión del grado de interconexión, interdependencia e 

interrelación existente entre ellas, permitiendo concluir que la ECC para cualquier 

gobierno y modelo económico de desarrollo es fundamental, para un entendimiento 

holístico e integral de la CA global. A continuación, se aborda el desarrollo de cada una de 

las tres categorías de análisis: 

3.3.1 Categoría 1. Encuentros entre las políticas educativas colombianas en la EM 

para la implementación de la ECC. 

Esta primera categoría de análisis se aborda desde dos acápites: 1) Encuentros de 

las políticas educativas para la educación media y las competencias ambientales y 2) Las 

competencias ambientales y su relación con la educación en cambio climático 

Categoría 1. 
Encuentros entre las 
políticas educativas 
colombianas en la 
educación media 

para la 
implementación de 

la ECC.

Categoría 2. Diálogo entre la 
política pública de la educación 
media en Colombia y las voces 
de los actores de la Orinoquía 

colombiana para la 
implementación de la ECC.

Categoría 3:
Concepciones 

epistemológicas y 
metodológicas de la 

ECC en la 
educación media
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3.1.3.1. Encuentros de las políticas educativas para la educación media y 

las competencias ambientales 

En este apartado se identifican desde las políticas educativas colombianas, para la 

educación media, los aspectos relevantes que presentan puntos de encuentro con las 

competencias educativas asociadas en la educación para la sustentabilidad, tendientes a 

la resolución de los problemas ambientales.  

La incorporación del componente ambiental en las políticas de educación, mostró 

un tímido intento en la década de los setenta mediante el decreto 1337 de 1978, donde se 

reglamentaron cursos de ecología para la educación formal; pero, se implementaron en 

muy pocas instituciones educativas del país según Bermúdez (2003).  

Fue en la década de los noventa cuando se establecieron parámetros legales que 

reforzaron el trabajo de EA, al considerar las políticas de la educación media en 

Colombia, tomando como punto de partida la Constitución Política Nacional (1991) siendo 

la carta magna del país, seguida de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), el 

decreto 1743 de 1994 que institucionaliza y asigna de obligatoriedad los proyectos 

ambientales escolares, la Política Nacional de Educación Ambiental (2002), la Estrategia 

Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de públicos sobre el cambio climático 

(2010), lineamientos curriculares, estándares básicos de competencias, derechos básicos 

de aprendizaje y diversos planes educativos de escala nacional y regional.  

La Constitución política nacional, en el artículo 67, plantea la educación como un 

derecho de la persona con función social la cual supone el mejoramiento de muchos 

ámbitos entre ellos el de la protección del medio ambiente; por otro lado, la Ley 99 de 

1993 establece que el MEN y el MADS deben coordinar acciones con lo referido a la EA y 

fue con la Ley 115 de 1994 en el artículo 13, literal c, que se planteó de forma obligatoria 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  98 

 

 

“la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 

naturales” (p. 5) impulsando la EA como propósito nacional.  

Adicionalmente, la Ley 115 de 1994, en el capítulo II, artículo 76, define al currículo 

como: 

El conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodología, y procesos 

que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 

nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y 

físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 

institucional. Ver Artículo 33 Decreto Nacional 1860 de 1994 (Resolución 2343 de 

1996. Ministerio de Educación Nacional). (Ley 115, 1994, art. 76) 

Desde esta definición, se han venido identificando algunas tensiones con respecto 

a la trascendencia que deben generar los currículos, más allá de las dinámicas del 

planteamiento de planes de estudio, objetivos curriculares y educativos, enfoques, 

estrategias pedagógicas, metodologías y modelos de evaluación; es decir, se plantea la 

dinámica del deber ser en el currículo, adoptada en las políticas públicas, que según Arias 

y Torres (2014) y Pérez (2016) resultan ineficaces al ser planteadas por asesores 

“expertos”, desde visiones propias y descontextualizadas, que en efecto imposibilitan su 

implementación.  En cambio, existe la consideración de que el currículo debe extenderse 

hacia transformaciones coherentes a los intereses, necesidades y exigencias de cada 

contexto educativo, cobrando vida desde las realidades de los actores y girando hacia la 

concepción del currículo como una construcción social.  

Bajo esta apuesta, Torres (2010) plantea que “una propuesta curricular debe ser 

fruto de un proceso de investigación, es decir, no puede considerarse como algo impuesto 

o sin un debido fundamento” (p. 14), esto requiere el diálogo entre los actores 

considerando la historia, tradiciones y costumbres.  
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Es relevante aclarar que en Colombia para el caso de la educación básica se 

cuenta con planes de estudio definiendo áreas fundamentales y optativas consideradas 

en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994. Sin embargo, para el caso de la EM al no ser un 

nivel obligatorio, carece de directrices claras, existiendo vacíos en la Ley general de 

educación. Al respecto OCDE y MEN (2016) especifican: 

Dicha ley carece de claridad en lo concerniente a las diferencias entre la educación 

media y la educación básica, particularmente su función como puente hacia el 

trabajo, la continuación del aprendizaje y una vida adulta productiva. Además, la 

legislación en los últimos 20 años no ha sido modificada para reflejar las nuevas 

demandas de educación media creadas por el aumento en el número de matrícula 

y el desarrollo socioeconómico. Como resultado, la mayoría de los estudiantes, 

padres de familia y maestros consideran la educación media como una etapa 

opcional de la educación básica secundaria con un valor limitado y uso específico. 

(OCDE y MEN, 2016, p. 217) 

En este sentido, los estudiantes de EM colombianos no están logrando alcanzar 

las competencias necesarias para trabajar o seguir estudiando; por lo que debe 

enfatizarse en la generación de propuestas para el diseño curricular desde y para los 

actores y las realidades concretas, garantizando coherencia interna entre los elementos 

que conforman la experiencia de formación que, además, contemple una sensibilización 

sobre el cambio climático o la protección del medio ambiente. Para el caso de los 

estudiantes de la EM se plantea la posibilidad de hacer servicio social obligatorio, 

prestando apoyo en procesos de EA, contemplados en el artículo 7 del decreto 1743 de 

1994, que institucionaliza el PRAE, con el ánimo de incluirlo en el PEI en el marco de 

diagnósticos ambientales locales, regionales y nacionales.  
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Consecutivamente, en el año 2002 el Consejo Nacional Ambiental aprueba La 

Política Nacional de Educación Ambiental formulada entre el Ministerios de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial y el MEN (2002) la cual plantea la inclusión de la 

dimensión ambiental en la educación formal en los currículos de la EM, “a través del 

fortalecimiento de los PRAES, grupos ecológicos, grupos de ciencia y tecnología, redes 

de trabajo, servicio social obligatorio, bachillerato técnico en agropecuaria, ecología y 

medio ambiente y programas para grupos poblacionales especiales”(MINAMBIENTE, 

2002, p. 69) 

Bajo este panorama normativo, es importante reconocer el enfoque de formación 

por competencias, el cual según Vargas (1998) fue planteado como una tendencia de la 

globalización que propicia cambios en la institucionalidad e instrumentaliza la formación 

profesional para aumentar la empleabilidad y elevar las condiciones de productividad y 

competitividad, considerándolos imprescindibles para acrecentar el grado de desarrollo de 

un país (p. 49), con la finalidad de aclarar la forma como se conciben las competencias 

con un enfoque ambiental. 

La anterior noción de enfoque de formación por competencia, genera desafíos 

importantes, dado que se plantea desde la gestión y es aplicada en el ámbito educativo 

para alcanzar los objetivos planteados por el gobierno nacional, en el marco de unos 

acuerdos internacionales neoliberales, los cuales riñen con las condiciones propias de los 

contextos locales.  

Esta visión de competencias para el cumplimiento del desarrollo sostenible, es 

criticada y abordada por otros enfoques como el de la educación para la sostenibilidad, 

incorporando valores como justicia, equidad, integridad y honradez (Cebrián y Junyent, 

2014). Teniendo claro lo anteriormente expuesto, las competencias ambientales en esta 

investigación, reconocen la importancia del desarrollo humano y comparten la visión de 
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Mora (2015) de comprenderlas desde la diversidad cultural, y la educación ambiental 

crítica, direccionada hacia una educación para la sustentabilidad ambiental (pp. 194-195) 

A continuación, la tabla 9, sintetiza las competencias ambientales consideradas, 

para posteriormente relacionarlas con las políticas de la educación media y definir los 

encuentros existentes.   

Tabla 9.  

Competencias ambientales 

Competencia 
ambiental 

Definición 

Conocer 

conceptual/factual (relacionado con la praxis: 
acción/reflexión), del saber ambiental, teniendo en cuenta la 
construcción individual y la estructura social del conocimiento 
para la comprensión y solución de problemas reales de la 
relación sociedad/naturaleza 

Emocional 

como inteligencia para el cuidado, la empatía y la compasión 
ligados inseparablemente al amor y la belleza, que reconocen 
y respetan los valores y racionalidades de otros pueblos y 
culturas. 

Valorar 

(responsabilidad/ética) para pensar en términos de conflictos 
de valores y dilemas morales. En el uso responsable de 
normas, valores, actitudes, creencias, que guían nuestra 
percepción, pensamiento, decisiones y acciones. 
Reconociendo lo sagrado y los bienes comunes como fuente 
última de valores (aceptando la relación: sacralizado 
/secularizado de la naturaleza). 

Pensar sistémico 

complejidad/interconectividad de nuestro mundo posibilitando 
pensar las incertidumbres en términos de sistemas, 
reconociendo y comprendiendo los procesos no lineales en el 
tiempo y el espacio. 

Pensamiento crítico 

para identificar y generar alternativas, superando las 
dependencias, en pro del logro de la autonomía y la 
valoración de las identidades en el respeto a la diversidad, 
como reacción al colonialismo e imperialismo del 
conocimiento. Tomando postura frente a las distintas visiones 
y tensiones persistentes del desarrollo y la sustentabilidad 
ambiental 

Epistemología política 

permita comprender el papel del conocimiento en la toma del 
poder, redireccionando la ciencia hacia y con la gente, para el 
cambio cultural en la relación: 
antropocentrismo/biocentrismo/cosmocentrismo; 
cuestionando la creciente brecha norte/sur frente al papel de 
las ciencias de la modernidad y su articulación al modelo de 
desarrollo productivista/consumista entrelazada con la 
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Competencia 
ambiental 

Definición 

globalización económica, permitiendo opciones al papel de 
las ciencias en la cultura y la necesidad de alternativas al 
desarrollo. 

Acción 

es el proceso en que todas las otras competencias se 
combinan en creaciones, participación y cooperación 
significativas, para la participación en procesos comunitarios 
que promuevan la sustentabilidad ambiental. 

Fuente: Elaboración propia (2022) basado en Mora (2015, p. 195) 

Según lo anterior, puede inferirse que las políticas de la educación media en 

Colombia, se enfocan en desarrollar las siguientes competencias ambientales: 1) 

Conocer: A partir del derecho que tienen las personas para formarse en lo referente a la 

protección del ambiente y la preservación de los recursos naturales, 2) Emocional: desde 

el reconocimiento y respeto de los valores, culturas y racionalidades a tener en cuenta en 

el planteamiento de los PRAES y 3) Valorar: Abordando el uso responsable de normas, 

actitudes y creencias, que guían las percepciones, pensamientos, decisiones y acciones a 

considerar en los PRAES de las instituciones educativas.   

Para concluir, se pone de manifiesto el reto que tiene el país en el fortalecimiento 

de las competencias ambientales “pensamiento sistémico”, “pensamiento crítico”, 

“epistemología política” y “acción” en la inclusión de políticas educativas articuladas con 

currículos contextualizados.  

Con respecto a los currículos, Orduz (2014) plantea que existen serias dificultades 

en cuanto a la implementación de las políticas públicas, debido a que carecen de 

argumentos curriculares y didácticas pertinentes que; además, deben ser visibles desde el 

sistema educativo. Se requiere entonces, contribuir al cambio cultural desde el desarrollo 

de currículos propios, emergentes de las necesidades socio-ambientales regionales y 

locales, priorizados en procesos de participación ciudadana de los actores considerando 

la historia del contexto y respondiendo con acciones concretas a la mitigación de la CA. 
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3.3.1.2 Las competencias ambientales y su relación con la educación en 

cambio climático. 

El segundo apartado se construyó como categoría emergente de la tesis y se 

centra en las competencias ambientales y su relación con la educación en cambio 

climático. Al respecto Fraile Fonseca (2021) plantea que es fundamental el 

reconocimiento de las competencias en educación ambiental asociadas al ser, conocer y 

saber hacer, para promover el enfoque hacia procesos de mitigación y adaptación al 

cambio climático con el objetivo de desarrollar estrategias como la transversalización 

curricular y el desarrollo de los PRAE (p. 6) 

A continuación, la tabla 10 muestra las competencias ambientales enunciadas en 

el apartado anterior y relaciona los aspectos a considerar en el enfoque hacia el abordaje 

de la ECC.  

Tabla 10.  

Competencias ambientales y su relación con la ECC 

Competencia ambiental Relación con la Educación en Cambio Climático 

Conocer 

Desde el aumento del conocimiento y formación en saberes 
respecto al cambio climático, considerando la construcción 
individual y colectiva, direccionadas al cambio de los 
patrones de producción y consumo en la estructura social 
del conocimiento para la comprensión y solución de 
problemas reales de la crisis ambiental. 

Emocional 

Contempla la inteligencia para el cuidado de los 
ecosistemas y la capacidad de tomar decisiones desde la 
empatía y los valores, para fomentar una mejor calidad de 
vida. 

Valorar 

Pensar en términos de conflictos de valores y dilemas 
morales con lo que respecta a los patrones de producción y 
consumo. El uso responsable de normas, valores, actitudes, 
creencias, que guían nuestra percepción, pensamiento, 
decisiones y acciones climáticamente inteligentes. 
aceptando la relación con los bienes comunes, como 
fuentes de valores  

Pensar sistémico 

Desde el análisis de la crisis ambiental, contemplando los 
elementos del problema, poniendo en práctica las 
competencias ambientales enuncias y cuestionando los 
grupos de poder que incitan al modelo económico 
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Competencia ambiental Relación con la Educación en Cambio Climático 

consumista. Se interrelacionan los factores sociales, 
culturales, políticos y económicos para la adaptación y 
mitigación del cambio climático  

Pensamiento crítico 

Generar alternativas de solución frente al fenómeno de 
cambio climático, desde la valoración de las identidades y el 
respeto a la diversidad. Tomando postura frente a las 
distintas visiones y tensiones persistentes del desarrollo y la 
sustentabilidad ambiental 

Epistemología política 

Comprender el papel del conocimiento climático en la toma 
del poder, redireccionando la ciencia hacia y con la gente, 
para el cambio cultural en la relación: 
antropocentrismo/biocentrismo. Cuestionar la creciente 
brecha norte/sur frente al papel de las ciencias de la 
modernidad y su articulación al modelo de desarrollo 
productivista/consumista responsable del aumentar los GEI 
entrelazada con la globalización económica, permitiendo 
opciones al papel de las ciencias en la cultura y la 
necesidad de alternativas al desarrollo. 

Acción 
Ejecución de acciones de empoderamiento concretas 
tendientes a la mitigación y/o adaptación al fenómeno de 
cambio climático  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Estas competencias ambientales dirigidas a la educación en cambio climático 

tienen cabida y aplicabilidad, acorde a lo planteado en el Plan Decenal de Educación de 

Colombia 2016-2026, en la búsqueda de currículos y competencias direccionadas a la 

conciencia y cuidado del ambiente para su fomento y contemplación (p. 43). Resulta 

importante, considerar desde esta visión la epistemología y posibles rutas metodológicas 

de la ECC en la educación media, para mitigar la crisis ambiental desde el fomento de 

estas competencias ambientales, estas cuestiones se desarrollan en la siguiente 

categoría de análisis. 

3.3.2 Categoría 2. Diálogo entre la política pública de la educación media en 

Colombia y las voces de los actores de la Orinoquía colombiana para la 

implementación de la ECC. 

A nivel internacional, la Unión Europea (1992) en el artículo 6 de la CMNUCC, 

considera la educación, formación y sensibilización de públicos sobre el CC y sus efectos, 
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por lo que los países miembros adquieren el compromiso de elaborar y aplicar programas 

de educación en todo tipo de públicos, incluyendo la educación formal, en la búsqueda de 

acciones concretas que contribuyan a la mitigación y adaptación al fenómeno de CC.  

Colombia al ser una de las partes, en el marco de la segunda comunicación 

nacional de cambio climático expide la ENESFP, en el desarrollo estratégico de la 

propuesta, MINAMBIENTE (2010) plantea “incentivar la inclusión de los temas de cambio 

climático en la educación formal básica, media, técnica y superior, al igual que en la 

educación no formal e informal.” (p. 40) Se responsabilizó al MEN esta tarea, debido a su 

misionalidad, para incorporar desde la base del currículo, hasta el nivel superior, 

elementos de CC para crear conciencia desde la escuela e incidir en la transformación 

cultural que debe darse, producto de las transformaciones que sufrirán los territorios a 

nivel climático. 

En este sentido, el DNP (2012) en el CONPES 3700, estableció que:  

Las políticas, planes, programas, regulaciones, estrategias e intervenciones 

desarrolladas en el marco de la Estrategia Institucional para la Articulación de 

Políticas y Acciones en Materia de Cambio Climático en Colombia y en el desarrollo 

de sus componentes, deberán incorporar los lineamientos de la Política Nacional de 

Educación Ambiental y la Estrategia Nacional para la Educación, Sensibilización y 

Educación de Públicos sobre Cambio Climático. (p. 57)   

Es así, como al evaluar los avances en lo enunciado, IDEAM et al (2017) en la 

tercera comunicación nacional de CC, aseguran que han sido mínimos los alcances de 

esta estrategia, afirmando que solo el 14% de la población de contextos de educación 

formal ha sido beneficiada de acciones relacionadas con la implementación de la 

ENESFP. Además, el PNUD (2018) al evaluar la estrategia, señala como principal 
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debilidad el presupuesto y la falta de recursos humanos para la investigación y 

divulgación. 

Es relevante mencionar, que MADS en conjunto con la UNAL (Sede Medellín) 

expiden una guía orientada a los maestros con propuestas para que el tema del CC se 

incorpore al currículo y en los PRAE de acuerdo al contexto y las problemáticas 

particulares del territorio. Al respecto MINAMBIENTE Y UNAL (2017) señalan que: 

Actualmente las estrategias que se están liderando desde el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible (MADS), se enfocan al desarrollo urbano y rural resiliente al 

clima y bajo en carbono, además, del manejo de los ecosistemas y sus servicios 

para mejorar la resiliencia al clima y la mitigación de gases efecto invernadero. (p. 

12). 

Es así, como se describe una posible ruta para que los docentes puedan construir 

un PRAE participativo con la comunidad educativa. Además, se plantea una propuesta de 

transversalización de la ECC en las áreas obligatorias a considerar en el currículo. Se 

establece que, para definir las dimensiones de trabajo, debe iniciarse el recorrido por las 

potencialidades del territorio para liderar procesos de adaptación al CC y mitigación de 

GEI.   

Cabe destacar, que el DNP (2018) expidió en CONPES 3918 con la estrategia 

para la implementación de los ODS en Colombia, refiriendo que:  

Colombia se ha destacado por liderar la implementación de agendas como la de los 

ODS, las alianzas por el cambio climático y la adopción de estándares mundiales 

como los desarrollados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE). A través de los ODS, el país tiene el reto de avanzar sobre 

metas concretas y consolidar avances en materia de pobreza, educación y 

protección del medio ambiente, entre las principales. (p. 3) 
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Finalmente, se ponen de manifiesto las recomendaciones en esta temática, producto 

del informe de la misión internacional de sabios 2019 por la educación, la ciencia, la 

tecnología y la innovación, como mecanismo para mejorar la capacidad científica sobre el 

conocimiento e investigación en materia de los recursos hidrobiológicos marino-costeros, 

insulares y continentales (en adelante RHMCIC), CC y cambio ambiental global-CAG, se 

proponen: 

Estrategia 1. Participación: se orienta a incentivar el desarrollo de mecanismos y 

espacios de participación que motiven el reconocimiento e importancia de estos 

recursos y del medio en el que habitan. 

Estrategia 2. Formación, investigación y gestión de la información: esta estrategia 

se orienta a fomentar y desarrollar acciones de investigación y de manejo de la 

información relacionada con los RHMCIC y el CC+CAG, por parte de entidades y 

personas públicas o privadas, de tal forma que aporten a la comprensión del 

Estado y a la evolución del recurso hídrico en el país, para lograr el buen manejo 

del recurso y para divulgar la información más relevante sobre el cambio climático 

y sus efectos en Colombia. (UNIANDES et al. 2019, p.233) 

 A modo de conclusión, se destaca que, aunque la ENESFP existe en el país 

desde hace una década, no ha habido una efectiva divulgación, ni apropiación por 

parte del sistema educativo formal, es así como la tendencia se ha enmarcado en 

la invisibilización de las voces de los actores locales. Actualmente, las pocas 

acciones que se han llevado a cabo han sido lideradas por el MADS, dejando ver 

la desarticulación existente con el MEN. 
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3.3.3 Categoría 3. Concepciones epistemológicas y metodológicas de la ECC 

en la educación media. 

Al realizar un barrido teórico sobre las investigaciones internacionales donde 

convergen concepciones y desarrollo de la ECC en estudiantes de EM en el ámbito 

internacional, se destaca la inexistencia de estudios elaborados en el continente africano. 

Por otro lado, llama la atención la autoría de Edward Boyes y Martín Stanisstreet desde el 

año 1993 en aproximadamente la mitad de artículos citados, interviniendo en estudios 

desarrollados en Oceanía, Europa, América y Asia. 

En el continente de Oceanía se rastreó un trabajo realizado en tres IES del estado 

Nueva Gales del Sur (en adelante NSW) al sureste de Australia, bajo la autoría de Boyes 

et al. (2009) cuyo objetivo fue identificar a través de un cuestionario cerrado los puntos de 

vista de estudiantes de secundaria y media australianos sobre el calentamiento global, 

desde las creencias, acciones y disposición para actuar ante este fenómeno. Como 

resultado se obtuvo la tendencia de llevar a cabo algunas acciones a favor del medio 

ambiente como apagar aparatos electrónicos en desuso o aquellas que integran bien en 

la práctica social como el reciclaje; mientras que para otras acciones el grado resultó 

menor que el esperado, dado las molestias en términos de confort que pueden 

ocasionarse para los beneficios personales, como por ejemplo la disminución de uso del 

transporte privado. Se concluye con el reconocimiento de la educación como medida 

potencialmente eficaz para algunas acciones y creencias, sobre la utilidad para cambios 

importantes en el comportamiento.    

Para el caso del continente europeo, se registraron en Madrid y República Checa 

estudios realizado por Rodríguez et al. (2010) y Lehnert et al. (2019), Centrados en 

identificar mediante un cuestionario cerrado la brecha existente entre conocimiento 

ambiental y comportamiento proambiental y la relación existente entre el grado de 
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intención de los participantes de actuar para mitigar el calentamiento global y lo que 

creían sobre la eficacia de esas acciones, independientemente de su creencia en el grado 

de efectividad. Se concluye que los estudiantes están dispuestos a realizar acciones que 

requieren pequeñas modificaciones en los patrones de comportamiento, como por 

ejemplo reciclar. Los jóvenes checos son mayormente escépticos sobre la utilidad de 

acciones sugeridas ubicándose entre los menos dispuestos a nivel internacional, dado 

que subestiman el papel del consumo personal, sin la obtención de un beneficio personal 

inmediato. Por otro lado, no están dispuestos a sacrificar la comodidad, conveniencia, 

tiempo y dinero, como por ejemplo aumentar el uso del transporte público. Se reconoce el 

papel de la educación en el cambio de las intenciones de los estudiantes, desde donde 

puede incentivarse una mayor predisposición para actuar con simpatía. 

 Bello et al. (2016), realizaron un estudio de representaciones sociales sobre CC 

en dos grupos de estudiantes de EM de Santiago de Compostela (España) y Veracruz 

(México), donde se reconoce la influencia antrópica frente al CC y se demuestra la 

construcción de diversos tipos de representaciones sociales, predominando en ambos 

grupos la que privilegia la información sobre los aspectos biofísicos del CC, además de 

percibir una visión lejana de sus afectaciones. Los autores concluyen que “La educación 

media es, un ámbito de socialización estratégico dado que en el currículum de este nivel 

se prevé, tanto en México como en España, el primer contacto sistemático y formal entre 

las personas y la ciencia del cambio climático”. (Bello et al, 2016, p. 11) 

En el continente americano, Barros y Pinheiro (2013), concluyen que los jóvenes 

brasileros tienen poco conocimiento, o conocimiento confuso, sobre el calentamiento 

global. Fernándes et al. (2016) tomando como guía la epistemología de la complejidad de 

Edgar Morín, destacan el establecimiento de acciones responsables para el ejercicio de la 

ciudadanía planetaria entre los estudiantes de la EM, reconociendo que los “jóvenes se 
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conviertan en ciudadanos conscientes de sus opciones y compromisos sociales, éticos y 

políticos” (Fernándes et al, 2016, p. 2) 

En el caso de México, Calixto (2015) y Espejel y Flores (2015) identificaron desde 

las dimensiones de representaciones sociales de CC, algunas características que 

destacaron el campo de información con las ciencias naturales y evidenciaron actitudes 

favorables en torno a las acciones para reducir el CC. Se concluye, que la percepción de 

un ambiente desagradable influye para sensibilizar y concientizar para el cuidado y 

planteamiento de acciones para mitigar el deterioro ambiental. 

Para el caso de EEUU, Stevenson et al. (2019) y Littrell et al (2020) estudiaron a 

través de la novela y el cine, la influencia de amigos y familia en las creencias personales 

y la construcción de la preocupación por el CC, concluyendo que aunque los adolescentes 

realizan la construcción de aceptación en forma individual,  la presión de grupo también 

es importante en los comportamientos adoptados por los jóvenes, permitiendo reconocer 

la responsabilidad individual y colectiva en la participación en acciones de mitigación.     

      En cuanto a antecedentes hallados en el continente asiático, Boyes et al. 

(2008), Chhokar et al. (2011), Ambusaidi et al. (2012) y Jackson y Pang (2017) 

identificaron las creencias de las acciones que los jóvenes consideraban ayudaban a 

reducir el calentamiento global. Los resultados permiten afirmar que los jóvenes 

exhibieron altos niveles de preocupación por el CC y gran voluntad de actuar a favor del 

medio ambiente contra el calentamiento global, con un compromiso mucho mayor al de 

los estudiantes de España y Australia. Además, resaltan el requerimiento de más 

educación y legislación como alternativa de solución al CC. 

La Comisión Europea (2020), en un estudio realizado en América Latina, en materia 

de AEC afirma que: 
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Nuestra juventud está marcando la pauta, exigiendo respuestas concretas y acción 

inmediata, y debemos no sólo escuchar sus reclamos sino dar herramientas 

concretas para empoderar a las personas que asuman roles de liderazgo. La Acción 

para el Empoderamiento Climático está llamada a legitimar la acción climática, a 

garantizar el impulso a las políticas climáticas, la participación y el respaldo de las 

personas, que serán las primeras afectadas por los efectos del cambio climático. 

(Comisión Europea, 2020, p. 9) 

Puede concluirse que a nivel internacional el nivel de creencias y alfabetización 

científica es variable entre los estudiantes de EM, se resalta en los estudios la importancia 

en la participación de todos los actores que forman parte de la realidad de cada país, para 

garantizar la apropiación de efectivas acciones climáticas que garanticen 

transformaciones profundas desde la escuela frente al CC.  

Para el caso de Colombia, existen grandes desafíos, Rozo y Martínez (2018) 

resaltan la escasa formación de docentes de la EM, desde la acción sociopolítica y 

ambiental que puede desarrollarse a partir del tratamiento de la cuestión sociocientífica 

del CC. Por otro lado, Angarita, et al. (2010) presentan una propuesta didáctica para 

abordar el CC en una IE de Bogotá, desde el club de ciencias y las clases cotidianas.  

Finalmente, en la región OC, se halló solo un artículo de Cortés y González (2017), 

en el municipio de Villavicencio, centrados en las dificultades de transversalizar la 

dimensión ambiental en el currículo. Las autoras concluyen, que el PRAE tiene 

limitaciones metodológicas debido a la ausencia de un nuevo modelo pedagógico 

institucional emancipador que garantice fortalecer los conceptos ambientales y 

transformar la EA en los planes de área. Bajo esta apuesta investigativa, las temáticas 

asociadas al CC, deben fortalecerse de los PRAE. 
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Lo anterior, permite afirmar que este campo investigativo es muy pobre en el 

territorio nacional y los estudios son cimentados en muestras mínimas de participantes. 

Además, la ECC sigue abordándose desde la EA, negando la posibilidad de apertura 

como nuevo campo investigativo, tendiente a acciones concretas en el presente, para el 

mejoramiento climático. 

 

Capítulo 4: Marco Metodológico 

Este capítulo presenta la propuesta del desarrollo metodológico de la tesis 

doctoral, el cual permitió responder la pregunta que orientó esta investigación: ¿Qué 

abordaje se debe hacer al proceso educativo de la EM para la implementación de la ECC 

en la OC? Por otro lado, desarrolló el logro del objetivo general: analizar el proceso 

educativo de la educación media en la Orinoquía Colombiana para hacer aportes a la 

implementación de la educación en cambio climático. 

Se retomó el supuesto de la investigación planteado, soportado en que la 

implementación de la educación sobre el cambio climático en la educación media de la 

Orinoquía colombiana, ayudaría a gestar una cultura de reconocimiento de los efectos del 

mismo, para la protección del recurso hídrico en la región. 

Con base en lo anterior, se plantea la propuesta metodológica implementada en el 

desarrollo de la investigación en la figura 18. 
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Figura 18.  

Metodología del proyecto de investigación 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

4.1. Paradigma de investigación 

La tesis doctoral se ubicó dentro del paradigma cualitativo que, según Sandoval 

Casilimas (1996), tiene la intencionalidad de comprensión de “la realidad social como fruto 

de un proceso histórico de construcción visto a través de la lógica y sentir de los 

protagonistas” (p. 11). En este sentido, se considera clave el paradigma cualitativo para 

investigar los fenómenos que ocurren en los contextos escolares, así como son cruciales 

las palabras habladas o escritas de los actores, la conducta observable y los sentires 

manifestados para el empoderamiento de acciones climáticas.  

Desde esta lógica, Bonilla (2009) plantea que la estrategia de investigación 

cualitativa es de tipo inductiva, otorgando gran importancia al ejercicio de observación y 

exploración en la realidad. Esto implicó, para el caso de este trabajo, recoger información, 

identificar parámetros, organizar y diseñar. Estos elementos se plasman en la figura 19, 

donde se busca “caracterizar la dimensión intersubjetiva de la realidad, es decir, describir 

desde la perspectiva de quienes son los actores en ella” (Bonilla, 2009, p. 39) 
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Figura 19 Lógica de la investigación cualitativa. 

 

Fuente: Bonilla, E. (2009, p. 39) 

Estos elementos descritos, de acuerdo a Hernández Sampieri et al., (2010), 

permiten la comprensión de las situaciones o eventos desde los marcos de interpretación 

culturales y sociales, teniendo como características la flexibilidad y la maleabilidad (p. 10). 

Estas características de la investigación cualitativa requieren la perspectiva del contexto 

desde lo histórico, geográfico, social, cultural, político, natural y económico; en este caso, 

enfocados a la región Orinoquía colombiana para el análisis de la crisis ambiental, lo que 

requirió definir un enfoque educativo sociocrítico y otro ambiental crítico dado el corte de 

la investigación.  

4.2. Enfoque investigativo 

La postura filosófica y epistemológica que asumió la investigadora por la 

naturaleza del trabajo está ubicada en el marco de la interpretación de documentos y 

testimonios que suponen establecer un significado de las palabras y los contextos para 

darle un sentido a los elementos y actores de la investigación; por ello, se ubicó dentro del 

enfoque hermenéutico, el cual según Ortiz (2013) consiste en observar el fenómeno, darle 
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un significado y a través de él lograr una contribución y Herrera (2010) afirma que la 

experiencia hermenéutica se relaciona con la interpretación inherente al ser humano, lo 

cual requiere una comprensión básica del mundo (p.125); por lo anterior, fue en medio de 

la interpretación y la comprensión de las acciones, los discurso, los textos y sus 

protagonistas, que en la investigación emergió la necesidad de incorporar la ECC en la 

educación media de la Orinoquía colombiana, con el fin de mitigar de la crisis ambiental.  

 Esta tesis doctoral consideró la interpretación desde la historicidad de la 

comprensión de los fenómenos actuales de la crisis ambiental; dicha comprensión asoció 

el significado que tuvo para los actores las percepciones del cambio climático y la ECC 

referenciando las acciones de mitigación que pudieran tejerse desde el sistema educativo 

de la EM, la interpretación permitió llegar a los resultados de la investigación, articular los 

resultados del análisis documental y contrastarlos con el análisis de los testimonios de los 

actores, pertenecientes a la educación media de la Orinoquía colombiana, que 

participaron en la investigación. 

4.3. Método de Investigación: 

El método de investigación adoptado fue el interpretativo, el cual se concentra en 

el análisis de los significados de las acciones humanas y de la vida en sociedad, según 

Schuster et al. (2013): 

Se centran en la descripción y comprensión de lo que es único y particular del sujeto 

más que en lo generalizable; aceptando que la realidad es múltiple, holística y 

dinámica. Pretenden llegar a la objetividad en el ámbito de los significados, usando 

como criterio de evidencia el pacto intersubjetivo en el contexto educativo. Acentúan 

la interpretación y la comprensión de la realidad educativa desde los significados de 

las personas involucradas y estudian sus intenciones, creencias, motivaciones y 
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otras características no directamente manifiestas ni susceptibles de 

experimentación. (p. 121) 

A saber, Gutiérrez et al., (2002) afirma que “la investigación interpretativa 

representa una de las tendencias contemporáneas más reveladoras para el entendimiento 

del significado de los hechos sociales, culturales, jurídicos, arqueológicos, etnográficos, 

médicos, psicológicos o educativos.” (p. 533), lo que valida la iniciativa de retomar este 

método; y en esta misma línea González Monteagudo (2001) plantea que el enfoque de la 

investigación interpretativa se caracteriza por ser “abierto, emergente, inductivo, holístico 

e implicativo” (p.227) estas características permiten tener una mayor flexibilidad y 

entendimiento en el abordaje del concepto de la realidad propia del objeto de estudio, 

como algo construido.  En ese sentido, los documentos y testimonios se analizaron desde 

la pretensión de proponer un saber desde lo causal, comprendiendo las realidades 

propias del contexto educativo. 

Al respecto Vain (2012) argumenta que “esto es construir un saber, a partir de lo 

que los sujetos implicados y las prácticas sociales piensan acerca de sí mismos y de esas 

prácticas” (p. 44). Para esta tesis doctoral, desde el método interpretativo aplicado en un 

contexto educativo, se convoca a la comprensión del fenómeno desde las voces de los 

actores vinculados con la educación media para la construcción de una propuesta que 

apunte a la mitigación de la crisis ambiental y los efectos del cambio climático, que 

constituyen una amenaza al recurso hídrico, la biodiversidad y los recursos naturales; 

impactando además los sistemas: económico, político, social y cultural. A continuación, se 

presenta la población que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la investigación:  

4.4. Población participante de la Investigación  

La población de estudio se centró en profesionales expertos, encargados de los 

proyectos ambientales escolares PRAES o iniciativas de educación en cambio climático 
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de las 4 secretarías de Educación de los municipios cabecera que constituyen la 

Orinoquía Colombiana (Villavicencio, Yopal, Arauca y Puerto Carreño), las dos 

Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en el territorio (CORMACARENA y 

CORPORINOQUIA), docentes y estudiantes de la educación media, pertenecientes a 

Instituciones Educativas ubicadas en los municipios mencionados. 

Dado que la población incluyó algunos estudiantes menores de edad, se hizo 

necesario el uso de consentimientos informados a padres de familia y acudientes, 

contemplando los aspectos éticos, los cuales se amplían en el siguiente apartado.  

A continuación, la tabla 11 especifica las entidades que se vincularon a la 

investigación, los actores, el criterio de selección y el número de participantes. 

Tabla 11.  

Actores vinculados a la investigación 

Entidad Actor (criterio de selección) N° de 
participantes 

Secretarías de Educación 
SE Villavicencio  

Profesional encargado de los 
PRAES y/o iniciativas de ECC 

1 
SE Yopal 1 
SE Arauca 1 
SE Puerto Carreño 1 

Corporaciones Autónomas Regionales 

CORMACARENA 
(Villavicencio) 

 
 
Profesional encargado de los 
PRAES y/o iniciativas de ECC 

1 

CORPORINOQUIA (Sede 
principal-Yopal) 

1 

CORPORINOQUIA 
(Dirección territorial Arauca) 

1 

CORPORINOQUIA 
(Dirección territorial Vichada) 

1 

Docentes 

IE Villavicencio  
Docente de la EM encargado de 
los PRAES y/o iniciativas de ECC 

1 
IE Yopal 1 
IE Arauca 1 
IE Puerto Carreño 1 

Estudiantes 

IE Villavicencio  
Estudiante de la EM en la OC 
(10° Y 11°), aceptación de la 

4 
IE Yopal 4 
IE Arauca 4 
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Entidad Actor (criterio de selección) N° de 
participantes 

IE Puerto Carreño invitación y entrega del 
consentimiento informado. 
 

4 

Total, participantes  28 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

4.5. Aspectos éticos 

El presente apartado, tiene como finalidad explicar el manejo de los testimonios, los 

cuales se obtuvieron con la autorización de las Instituciones vinculadas con la tesis, una 

vez fueron invitadas a participar en una carta de presentación donde se explicó el objetivo 

de la investigación y se garantizó que la información compilada solo sería utilizada para 

estos fines investigativos y que sería protegida en cumplimiento del decreto 1377 del 2013, 

reglamentario de la Ley 1581 del 2012 que constituye el marco general de la protección de 

los datos personales en Colombia. Fue así como se enviaron los enlaces de la entrevista 

semiestructurada organizada en un formulario de Google y para el caso de los menores de 

edad se solicitó el diligenciamiento de los consentimientos informados, por parte de los 

padres de familia y/o acudientes, explicando que los datos relacionados con la privacidad 

e integridad propia serían manejados en forma confidencial bajo los criterios éticos y 

deontológicos estipulados en la Ley 1098 de 2006 Código de la infancia y adolescencia.  

4.6. Técnicas para la recolección de información 

4.6.1. Análisis documental 

El análisis documental llevado a cabo en la presente investigación, comparte la 

visión propuesta por Dulzaides y Molina (2004), quienes afirman que a través de una serie 

de operaciones intelectuales se describen y representan documentos de manera unificada 

y sistemática, facilitando su recuperación. En el desarrollo de las fases se realizó el 

procesamiento analítico, sistematizando en tablas de metarreferencia que incluían datos 

bibliográficos de importancia, para posterior interpretación de la información de las políticas, 
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planes, programas, proyectos, artículos y tesis doctorales, codificando y categorizando a la 

luz de los objetivos de investigación, a través del software Atlas. Ti 9.0. 

El análisis estuvo basado en la interpretación de documentos normativos, para el 

desarrollo del objetivo específico 1) Identificar desde la política educativa colombiana de la 

EM, los lineamientos para la implementación de la ECC, se incluyeron 3 acuerdos 

internacionales, 23 documentos nacionales, departamentales y 4 planes municipales; en 

caso del objetivo específico 3) Trazar la ruta epistemológica de la ECC e identificar sus 

aportes para la mitigación de la crisis ambiental, se tuvieron en cuenta 10 documentos de 

epistemología ambiental, los análisis emergentes del objetivo específico 1 y los análisis de 

testimonios del objetivo específico 2. 

Lo primero que se realizó fue la compilación de documentos, a través de portales 

institucionales y diversas bases de datos, el criterio de selección correspondía a que 

estuvieran en la ventana de observación de los últimos 30 años (1992-2022) y que 

abordaran la educación en cambio climático en la educación media. Luego se organizó la 

información en las tablas de metarreferencia y se hizo una primera identificación primaria 

de las categorías a abordar; esto permitió organizar los documentos, compararlos y 

comprender las posturas y significados frente al objeto de estudio. 

Posteriormente, mediante el software Atlas.Ti 9.0 se hizo la segmentación por 

descriptores y se codificó la información mediante la lectura de cada documento, 

garantizando un análisis de calidad y validez. Finalmente, se realizó el análisis de las 

categorías establecidas y la identificación de las categorías emergentes.   

4.6.2. Análisis de testimonios 

Esta tesis doctoral comparte la visión de Delgado (2006) al concebir el análisis de 

testimonios como la narración de los hechos que los sujetos realizan y la relación que estos 
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tienen frente al significado de un hecho histórico, cuya revelación se ve permeada por los 

valores, actitudes y creencias de los sujetos (p. 8).  

Para esta investigación, las percepciones del cambio climático y la educación en 

cambio climático presentes en los testimonios de los actores entrevistados vinculados a la 

educación media constituyeron el acervo de comprensión de los significados desde las 

complejas interrelaciones culturales, los cuales según Llona (2012) deben ser interpelados 

evitando tratarlos como discursos autoevidentes (p. 33). 

El análisis a partir de los testimonios, basados en la interpretación realizada a las 

entrevistas aplicadas, permitió identificar importantes aportes en la construcción de la ruta 

epistemológica de la educación en cambio climático e identificar su vinculación a la 

mitigación de la crisis ambiental. 

Para ello, se recopiló la información mediante un instrumento de entrevista aplicado 

de manera virtual a los 28 actores mencionados en el apartado de la población participante 

en la investigación, posteriormente los testimonios se transcribieron y codificaron en el 

software Atlas.ti 9.0 y de acuerdo a las categorías emergentes se organizaron las tablas de 

metarreferencia para identificar las percepciones frente al cambio climático y la educación 

en cambio climático. 

Este proceso fue desarrollado durante el año 2021 y primer trimestre del 2022. La 

información correspondiente al instrumento de entrevista se amplía a continuación en el 

siguiente apartado.   

4.6.3. Entrevistas semiestructuradas 

Considerando la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 y 

el aislamiento social obligatorio, las entrevistas semi estructuradas fueron realizadas en 

línea, mediante un formulario de Google. Al respecto, Ardèvol et al., (2006) plantean que 
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estas prácticas de etnografía virtualizadas hacen parte de una “nueva forma de sociabilidad” 

donde se contemplan “efectos desinhibidores y democratizadores” (p. 73)  

Dado que, el objetivo de la entrevista fue identificar las percepciones del cambio 

climático y la educación en cambio climático de los expertos y estudiantes vinculados a la 

educación media de los municipios cabecera en la Orinoquía colombiana, se elaboró un 

instrumento de entrevista para expertos (funcionarios de las SE, las CAR y los docentes, 

que tuvieran vínculo con el PRAE o programas de ECC) (anexo 1) y otro instrumento de 

entrevista dirigido a estudiantes de grados décimo y undécimo de la OC (anexo 2), los 

cuales adaptaron algunas preguntas de la primera encuesta nacional de percepción pública 

del cambio climático en Colombia, dada a conocer en la tercera comunicación del CC, 

liderada por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT), el IDEAM y el 

PNUD (2016). 

Ambos instrumentos de entrevista, contemplaron tres secciones a saber: 1) 

información e interés frente al CC, 2) Actitudes y valoración frente al CC y 3) Educación en 

CC. Esta información, fue organizada en formularios de Google, para permitir la interacción 

virtual con los participantes que aceptaron la invitación formal realizada mediante carta del 

doctorado, para participar en la investigación. Las preguntas que conformaron las guías de 

entrevista, pueden ser consultadas en los siguientes enlaces: 

Enlace instrumento de entrevista a expertos: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBgcTTsDI3qWTAnwRQixCf-

uzH7f9ZyVESgn3u36s1EPvXlg/viewform?usp=sf_link  

Enlace instrumento de entrevista a estudiantes de grados décimo y undécimo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkdvslMwwflB1-

qKjwMQUuQw4rgRAU31AgTk1BOwZo6QPNA/viewform?usp=sf_link  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBgcTTsDI3qWTAnwRQixCf-uzH7f9ZyVESgn3u36s1EPvXlg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBgcTTsDI3qWTAnwRQixCf-uzH7f9ZyVESgn3u36s1EPvXlg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkdvslMwwflB1-qKjwMQUuQw4rgRAU31AgTk1BOwZo6QPNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIkdvslMwwflB1-qKjwMQUuQw4rgRAU31AgTk1BOwZo6QPNA/viewform?usp=sf_link
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Los menores de edad participantes realizaron la entrega de los respectivos 

consentimientos informados (anexo 3), para proceder al análisis de los resultados 

obtenidos.   

4.6.4. Instrumento de validación 

Una vez generada la propuesta de transversalidad curricular para la educación 

media de la Orinoquía colombiana dirigida a la implementación de la ECC, el producto fue 

sometido a un proceso de validación por 10 expertos en temas de educación, educación 

ambiental o temas ambientales. Dicha validación, se realizó mediante una encuesta en 

línea, conformada por tres preguntas cerradas y una abierta: 

A. El documento “Aportes de la investigación: Propuesta de Transversalidad Curricular 

Para La Educación Media De La Orinoquía Colombiana Para La Implementación De 

La Educación en Cambio Climático”, ¿cumple con el propósito definido?  

B. ¿Considera que la propuesta de transversalidad curricular para la educación en 

cambio climático en la OC, es adecuada y aplicable? 

C. ¿La aplicación de la Propuesta de Transversalidad Curricular Para La Educación 

Media De La Orinoquía Colombiana Para La Implementación De La Educación en 

Cambio Climático, ayudará a mitigar los efectos del cambio climático? 

D. ¿Qué comentario hace a la propuesta? 

Para la investigadora este aspecto tuvo gran relevancia, debido a que como lo 

plantea Robles y Rojas (2015) “el juicio de expertos es un método de validación útil para 

verificar la fiabilidad de una investigación” (p. 125). De acuerdo a ello, fue clave la opinión 

de expertos informados con trayectoria y reconocimiento en el tema. 

El siguiente acápite describe las cuatro fases de investigación que permitieron 

aportes al diálogo entre el currículo y la crisis ambiental, teniendo en cuenta las 

responsabilidades constitucionales y sociales que desde la escuela se deben potenciar 
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como parte del ejercicio reflexivo, crítico y hermenéutico en pro de la preservación 

ambiental. 

4.7. Triangulación de la información  

Sistematizar la información y organizarla para los análisis mediante la triangulación 

de la información, acorde a Cohen y Manion (1990) implica que las técnicas triangulares 

procuran explicar la complejidad y riqueza del comportamiento humano desde varios 

puntos de vista, usando datos de corte cualitativo o cuantitativo (p. 331). 

Para el caso puntual de esta tesis, que adoptó el paradigma cualitativo, con un 

enfoque metodológico hermenéutico y el método interpretativo, se hizo necesario 

triangular la información obtenida en las tablas de metarreferencia, producto de los 

análisis documentales de las políticas educativas de la educación media y la educación en 

cambio climático, el estado del arte y marco conceptual y los análisis de testimonios 

obtenidos en el desarrollo del objetivo específico 2, lo anterior se esquematiza en la figura 

20:  

Figura 13.  

Triangulación de tablas de metareferencia 

 

Fuente: elaboración propia (2022). 

Políticas 
Educativas 

EM-ECC

Entrevistas 
Actores

ECC-CA

Autores 
(Estado del 
Arte-Marco 
Conceptual)
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4.8. Fases de Investigación 

Las fases del proceso investigativo permiten determinar la ruta metodológica y orientar el 

desarrollo del trabajo. A continuación, la tabla 12 explica las fases de investigación 

metodológicas, llevadas a cabo para el cumplimiento de los objetivos planteados. 
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Tabla 12.  

Fases de la investigación 

Fases Objetivo Instrumentos Método de análisis 

1- compilación de 
documentos 

Buscar y recolectar documentos 
normativos y académicos en la ventana 
de observación comprendida entre 1992-
2022 a fin de focalizar el tema de 
investigación, poner en evidencia su 
importancia e identificar tensiones, 
vacíos y categorías emergentes que 
validaron esta investigación. 

Tablas de metarreferencia 
 

Software Atlas.ti 9.0 

Análisis documental 

2-recolección de 
información 

Aplicar instrumentos seleccionados para 
la recuperación de la información. Esta 
fase implicó la concertación de tiempos 
con los participantes para conocer sus 
percepciones y aportes sobre el CC, la 
ECC y sus aportes para la mitigación de 
la crisis ambiental de la OC. 
  
Aplicar instrumento de validación para 
avalar los aportes de la investigación 
para la transversalidad curricular de la 
educación media en la OC avizorando su 
posible aplicación y contribución a la 
mitigación de la CA desde el sector 
educativo en la región. 

entrevistas 
semiestructuradas 

 
encuestas de validación 

Análisis documental 
 

Análisis de testimonios 

3- categorización y 
análisis 

Esta fase de la investigación, se dio de 
manera paralela a la recolección de la 
información, la cual empezó a ser 
transcrita y categorizada haciendo uso 
del software Atlas Ti versión 9.0.  
Además, se utilizaron tablas de meta 

Tablas de metarreferencia 
 

Software Atlas.ti 9.0 
 
 

Análisis documental 
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Fases Objetivo Instrumentos Método de análisis 

referencia, validadas por Hernández De 
La Torre y González (2020) para tesis 
doctorales en el análisis sistemático de la 
información y construcción del 
conocimiento; las cuales posteriormente 
fueron trianguladas (Cohen y Manion, 
1990).  
 

4- propuesta Construir la ruta epistemológica de la 
ECC con una mirada internacional, 
nacional y local, para su posible 
implementación en la EM. 
 
Diseñar una propuesta metodológica 
para la educación media de la OC que 
propicie la implementación de la ECC y 
que geste una cultura para la protección 
del recurso hídrico. 
 

Tablas de metarreferencia 
 

Software Atlas.ti 9.0 
 
 

Análisis documental 
 

Análisis de testimonio 
 

Triangulación de la 
información. 

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Capítulo 5: Resultados y Análisis 

Este capítulo presenta los resultados de cuatro momentos de investigación que 

obedecen a los cuatro objetivos específicos planteados e implican el desarrollo de 

algunas fases del proceso investigativo explicadas en el acápite anterior. 

A continuación, la tabla 13 integra los objetivos específicos, momentos, fases, 

método de análisis e instrumentos implementados para el cumplimiento del objetivo 

general: Analizar el proceso educativo de la EM en la Orinoquía colombiana para hacer 

aportes a la implementación de la ECC; y resolver la pregunta de investigación que 

orientó el desarrollo de esta tesis: ¿Qué abordaje se debe hacer al proceso educativo de 

la EM para la implementación de la ECC en la OC?  
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Tabla 13.  

Integración momentos y fases de la investigación 

Objetivos  Momento Fases Método de análisis/ 
instrumentos 

OE1 Identificar desde la 
política educativa 
colombiana de la 
educación media, los 
lineamientos para la 
implementación de la 
educación en cambio 
climático. 
 
 

1. Políticas internacionales, nacionales y 
regionales educativas de la EM para la 
implementación de la ECC 
 
Fue apoyado en la compilación de documentos de 
3 acuerdos internacionales, 23 documentos 
nacionales, departamentales y 4 planes 
municipales 

1. Compilación de 
documentos 
 
 
3. categorización y 
análisis 

Análisis documental 
 
Tablas de metarreferencia  
 
Software Atlas Ti 9.0 

OE2 Establecer a partir de 
las voces de los actores 
de la Orinoquía 
colombiana las 
percepciones sobre la 
educación en cambio 
climático para su 
implementación en la 
educación media. 
 

2. Voces de los actores locales de la OC: 
Percepciones sobre el CC y la ECC 
 
Soportado en 28 entrevistas semiestructuradas 
de los siguientes participantes: 
4 expertos CAR 
4 expertos SE 
4 expertos docentes PRAE 
16 estudiantes de la EM de la OC  

2. recolección de 
información 
 
3. categorización y 
análisis 

Análisis de testimonios 
 
Entrevista 
semiestructurada  
 
Tablas de metarreferencia  
 
Software Atlas Ti 9.0 

OE3 Trazar la ruta 
epistemológica de la ECC 
para su implementación 
en la educación media. 
 

3. Ruta Epistemológica de la educación en 
cambio climático  
 
La ruta epistemológica de la ECC y la 
identificación de sus aportes para la mitigación 
de la crisis ambiental, consideró 10 documentos 
de epistemología ambiental, además de la 
información obtenida en los objetivos 1 y 2.  

1. Compilación de 
documentos 
 
2. recolección de 
información 
 
3. categorización y 
análisis 

Análisis Documental  
 
Análisis de testimonios 
 
Triangulación 
 
Entrevista 
semiestructurada  
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Objetivos  Momento Fases Método de análisis/ 
instrumentos 

 
Metodológicamente, este objetivo utilizó la 
ecuación: 
 
Diagnóstico teórico + Recolección de 
información = Ruta epistemológica de la 
educación en cambio climático  
 

 
Tablas de metarreferencia  
 
Software Atlas Ti 9.0 

OE 4 Diseñar una 
propuesta metodológica 
para la educación media 
de la OC que propicie la 
implementación de la ECC 
y que geste una cultura 
para la protección del 
recurso hídrico. 
 

4. Propuesta de transversalidad curricular para la 
EM de la OC, para la implementación de la ECC.  
 
Planteada con miras a ser implementada por los 
docentes, tomando como eje central el cuidado y 
conservación del recurso hídrico.  
 
El diseño de esta propuesta, tuvo en cuenta tres 
grandes apartados: 
 
Parte 1: la educación en cambio climático: 
concepto, génesis, evolución e importancia.  
 
Parte 2: la transversalidad curricular en la 
educación media.  
 
Parte 3: ejemplo de aplicación de transversalidad 
curricular en la educación media para la 
implementación de la educación en cambio 
climático en la Orinoquía colombiana.  
 

4. Propuesta Resultados de la 
triangulación 

Fuente: Elaboración propia (2022). 
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En cada momento de investigación se presenta en primer lugar los hallazgos, el 

manejo dado a los datos obtenidos y la síntesis de resultados, los cuales constituyen el 

insumo principal para las reflexiones, y en segundo lugar el análisis y discusión de 

resultados. 

5.1. Momento 1: Políticas internacionales, nacionales y regionales educativas de 

la EM para la implementación de la ECC  

Este momento desarrolló el objetivo específico 1: Identificar desde la política 

educativa colombiana de la educación media, los lineamientos para la implementación de 

la educación en cambio climático. Inicialmente se hizo un proceso de compilación de 

información, se buscó en diversos portales institucionales, bases de datos y se 

recolectaron documentos normativos y académicos que tuvieron como criterio de 

selección el abordaje de la educación en cambio climático en la educación media, en una 

ventana de observación de 30 años (1992-2022),  se hizo relevante identificar que los 

acuerdos marcaron las directrices políticas y jurídicas más significativas frente a la 

implementación en la educación media.  

Luego, los documentos se organizaron en una unidad hermenéutica del software 

Atlas.Ti 9.0 si hizo su lectura y codificación. Paralelamente, se diligenció la tabla de 

metarreferencia registrando datos como título de documento, autor, lugar y año de 

publicación, categoría de análisis y códigos.  

Finalmente, se crearon redes para representar y explorar las relaciones entre los 

vínculos detectados, esta información se recopiló durante el primer trimestre del año 2021 

y sus hallazgos se presentan en el marco internacional, nacional y regional; para posterior 

análisis. 
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5.1.1. Hallazgos de acuerdos internacionales, nacionales y regionales de la ECC y 

sus lineamientos de implementación para la EM   

Lineamientos de acuerdos internacionales de la educación en cambio 

climático para la implementación en la educación media. 

Los acuerdos internacionales que plantean aspectos de cumplimiento entre 

naciones con referencia al objeto de estudio de la investigación, constituyen un importante 

insumo, dado que trazan lineamientos y posibles rutas de implementación para los países 

que han decidido comprometerse al abordaje y aplicabilidad de la normativa al interior de 

sus territorios. Es necesario comprender el surgimiento y los eventos que originaron este 

campo investigativo.  

En la década de 1990, como evento de la génesis de la ECC se reconoce la 

Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático CMNUCC (1992) y se 

hizo pública la necesidad de que los países cumplieran los lineamientos y programas de 

ECC en el Protocolo de Kioto (1997). Para la década del 2010, el Acuerdo de París (2015) 

marca un importante referente, en lo que respecta a compromisos entre las naciones para 

el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (en adelante ODS), a 

continuación, en la tabla 14 se presentan los lineamientos definidos para la EM, en cada 

acuerdo: 
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Tabla 14.  

Lineamientos para la EM de los acuerdos internacionales 

Año Acuerdo 
Internacional 

Lineamiento Ruta de implementación para la ECC en la EM 

1992 Convención 
Marco de 
Naciones 
Unidas para el 
Cambio 
Climático 

 
 

Artículo 6 
Promover y facilitar la elaboración y aplicación de 
programas de educación y sensibilización de 
públicos sobre cambio climático y sus efectos.  
  
 
 
 

En aras de cumplir con el lineamiento, los países 
miembros, deben: 
1) Elaborar y aplicar programas de educación y 
sensibilización del público sobre el CC y sus efectos;  
2) Permitir el acceso del público a la información 
sobre el CC y sus efectos;  
3) facilitar la participación del público en el estudio 
del CC y sus efectos y en la elaboración de las 
respuestas adecuadas y 
4) promover la formación de personal científico, 
técnico y directivo 

 Cooperar y promover, en el plano internacional, y, 
según proceda, por intermedio de organismos 
existentes, en las actividades de ECC 

En aras de cumplir con el lineamiento, los países 
miembros, deben: 
 1) promover la preparación y el intercambio de 
material educativo y material destinado a sensibilizar 
al público sobre el CC y sus efectos; y  
2) facilitar la elaboración y aplicación de programas 
de educación y formación, incluido el fortalecimiento 
de las instituciones nacionales y el intercambio o la 
adscripción de personal encargado de formar 
expertos en esta esfera, en particular para países en 
desarrollo. 

1997 Protocolo de 
Kioto 

Art 10 literal e) Cooperar en el plano 
internacional, recurriendo, según proceda, a 
órganos existentes, en la elaboración y la 
ejecución de programas de educación y 
capacitación que prevean el fomento de la 
creación de capacidad nacional, en particular 

En aras de cumplir con el lineamiento, los países 
miembros, deben: 
 
1) facilitar el intercambio o la adscripción de 
personal encargado de formar especialistas en esta 
esfera, en particular para los países en desarrollo,                 
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Año Acuerdo 
Internacional 

Lineamiento Ruta de implementación para la ECC en la EM 

capacidad humana e institucional.  2) promover tales actividades, y facilitar en el plano 
nacional el conocimiento público de la información 
sobre el CC y el acceso del público.   
 3) Establecer las modalidades apropiadas para 
poner en ejecución estas actividades por conducto 
de los órganos pertinentes de la Convención, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 de la 
CMNUCC 

2015 Acuerdo de 
París 

Artículo 11 
El fomento de la capacidad en el marco del 
presente Acuerdo debería mejorar la capacidad y 
las competencias de las Partes que son países 
en desarrollo, en particular de los que tienen 
menos capacidad, como los países menos 
adelantados, y los que son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos del cambio 
climático, como los pequeños Estados insulares 
en desarrollo, para llevar a cabo una acción 
eficaz frente al cambio climático.  
Artículo 12 
Las Partes deberán cooperar en la adopción de 
las medidas que correspondan para mejorar la 
educación, la formación, la sensibilización y 
participación del público y el acceso público a la 
información sobre el cambio climático. 

En aras de cumplir con el lineamiento, los países 
miembros, deben: 
 
1)Aplicar 
medidas de adaptación y mitigación,  
2)facilitar el desarrollo, la difusión y el despliegue de 
tecnología, el acceso a financiación para el clima, 
los aspectos pertinentes de la educación, formación 
y sensibilización del público y la 
comunicación de información de forma transparente, 
oportuna y exacta. 
  

Fuente: elaboración propia (2022) 
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Como resultado de este análisis documental de los acuerdos internacionales, se 

evidencia que los lineamientos están direccionados hacia sensibilizar, cooperar, 

promover, capacitar y estimular acciones concretas direccionadas a mejorar capacidades 

y competencias para mitigar las emisiones de gases efecto invernadero o adaptar a los 

territorios frente al cambio climático. Para ello se propone la creación de material 

educativo y la promoción de programas de educación para el CC. 

 Estos hallazgos en el desarrollo de la investigación, cuestionaron la temporalidad 

en la cual los lineamientos hicieron parte de los Acuerdos Internacionales, así como los 

programas de trabajo a desarrollar en pro de su cumplimiento. A continuación, se muestra 

en la figura 20 una línea de tiempo, que destaca los eventos más significativos en esta 

materia durante las últimas tres décadas y enuncia el acuerdo actual pactado en Glasgow:  

Fuente: elaboración propia (2022) 

Figura 14.  

Acuerdos internacionales y programas de trabajo de ECC 
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Lineamientos de la política educativa colombiana de la educación media para 

la implementación de la educación en cambio climático. 

En este apartado se muestran los resultados encontrados del análisis de los 23 

documentos nacionales y departamentales y, 4 planes de desarrollo municipal de los 

municipios cabecera de la Orinoquia colombiana, los cuales fueron focalizados según el 

interés de esta investigación. A continuación, se presenta en la tabla 16 el resumen de 

estos documentos, especificando el nombre, año de publicación y número de folios 

analizados. 

Tabla 15.  

Documentos nacionales y departamentales analizados 

Nombre del documento 
Fecha de 

publicación 
N° de folios 

Constitución Política Nacional  1991 150 
Ley 99 de 1993 1993 44 
Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 1994 50 
Decreto 1743 de 1994 1994 8 
Lineamientos Curriculares de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

1998 113 

Política Nacional de Educación Ambiental 2002 69 
Estándares Básicos de Competencias en Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales 

2004 48 

Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) 2006 72 
Estrategia Nacional de Educación, Formación y 
Sensibilización de públicos sobre el cambio climático 

2010 70 

Conpes 3700 Estrategia Institucional Para La 
Articulación De Políticas Y   Acciones En Materia De 
Cambio Climático En Colombia 

2011 75 

Ley 1523 de 2012 2012 22 
Ley 1549 de 2012 2012 2 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2016 100 
Derechos básicos de Aprendizaje en Ciencias 
Naturales  

2016 44 

Ley 1844 de 2017 2017 50 
Política Nacional de Cambio Climático 2017 148 
Plan regional Integral de Cambio Climático para la 
Orinoquía Colombiana-PRICCO 

2018 156 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026. El 
camino hacia la calidad y la equidad  

2018 85 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “pacto por 
Colombia, pacto por la equidad” 

2018 1457 
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Nombre del documento 
Fecha de 

publicación 
N° de folios 

Conpes 3918 Estrategia Para La Implementación De 
Los Objetivos De   Desarrollo Sostenible (ODS) En 
Colombia 

2018 74 

Ley 1931 de 2018 directrices para la gestión de 
riesgos 

2018 14 

Plan Decenal de Educación Ambiental Meta 2021-
2031 

2021 124 

Ley de Acción Climática (Ley 2169 de 2021)  2021 34 
Total folios 3009 

Fuente: elaboración propia (2022) 

En el análisis documental realizado a los 3009 folios, se asocia que las acciones 

educativas tendientes a reducir los gases efecto invernadero y adaptar los territorios al 

cambio climático, se tejen desde tres abordajes: La educación ambiental, la educación 

para el desarrollo sostenible y la educación en cambio climático. Se resalta que los dos 

primeros abordajes son desarrollados desde políticas, planes y programas que han 

contado con participación del Ministerio de Educación Nacional; mientras el tercer 

abordaje ha sido propiciado con fuerza desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con influencia de implementación en el sector educativo. 

La educación ambiental como primer abordaje, propone como lineamientos: 1) Los 

Proyectos Ambientales Escolares (PRAES): para que se incorpore el tema de CC, según 

el contexto y las problemáticas o potencialidades ambientales del territorio. 2) La 

ambientalización curricular: proponiendo la descentralización la ECC de cualquier área del 

conocimiento y situándola de manera transversal dentro de los currículos y 3) La 

sensibilización ambiental: potencializada en la ejecución de PRAES y currículos 

ambientalizados. 

La educación para el desarrollo sostenible como segundo abordaje, establece los 

siguientes lineamientos: 1) Cumplimiento de los ODS: vinculando acciones educativas 

asociadas al logro de los objetivos de desarrollo sostenible que contribuyan a ejecutar 

acciones por el clima, la conservación y el cuidado de los ecosistemas, 2) Implementación 
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de programas con enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por 

sus siglas en inglés): desde lo experiencial, para desarrollar competencias y afrontar 

desafíos locales y globales. 3) Investigación educativa: Desde la elaboración de proyectos 

y vinculación a grupos de investigación que permitan generar soluciones desde el sector 

educativo al problema ambiental del CC. 

El tercer abordaje emergente de la normatividad asociada al MADS con influencia 

en el sector educativo, es la educación en cambio climático la cual contempla los 

siguientes lineamientos: 1) Acciones climáticas: Llevadas a cabo desde el 

empoderamiento y activismo de los jóvenes, asumiendo un compromiso individual y 

colectivo frente al problema ambiental y 2) Divulgación e implementación de la Estrategia 

Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de públicos sobre el cambio 

climático: Con acciones concretas a llevar a cabo en la educación formal para aportar en 

la mitigación de GEI y la adaptación de territorios climáticamente inteligentes. 

A continuación, la figura 22 asocia las políticas nacionales, regionales, 

departamentales y municipales cos tres abordajes desarrollados anteriormente, 

relacionando la afinidad del documento con los lineamientos en mención.   
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Fuente: elaboración propia (2022) 

Figura 15.  

Lineamientos emergentes de AD normativos 
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Una vez realizada la lectura de documentos y codificación en el software Atlas ti. 

9.0 en la concepción internacional del análisis documental, que dan cuenta de esta 

integración, abordaje o mirada de la educación en cambio climático en el marco 

normativo, se obtiene la nube de palabras que indica concurrencia de 210 palabras 

diferentes, de las cuales solamente 1 está ubicada en la categoría superior o categoría 

sobresaliente: 1- Partes (que se refiere a los países vinculados en los acuerdos) (629 

repeticiones). En una subcategoría siguiente aparecen 6 palabras: a continuación, se 

enuncia la frecuencia de importancia en la que se presentan: 1-Presente (312), 2- 

Conferencia (191), 3- Protocolo (170) y 4- Efectos (150), 5- Desarrollo (142) y 6-Acuerdo 

(140). Todas las demás palabras se encuentran en una tercera categoría de relevancia, 

en el mismo estatus. Lo anterior, se esquematiza en la figura 23.  

Figura 16.  

Nube de palabras políticas internacionales 

 

Fuente: Elaboración propia en Atlas ti 9.0 (2022) 

Al analizar los hallazgos de las políticas nacionales, regionales, departamentales y 

municipales, se obtiene la nube de palabras, existiendo concurrencia de 185 palabras 
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diferentes, de las cuales 5 están ubicadas en categoría superior o categoría sobresaliente, 

a continuación, se enuncia la frecuencia de importancia en la que se presentan: 1- 

Nacional (3643), 2-Cambio (3295), 3- Climático (3100), 4- Educación (3043) y 5- 

Desarrollo (2766). En una subcategoría siguiente aparecen 5 palabras: 1- Ambiental 

(1843), 2-Ley (1294), 3- Gestión (1393), 4- Política (1354) y 5- adaptación (1074). Todas 

las demás se encuentran en el mismo estatus, en la misma categoría de relevancia. Lo 

anterior, se esquematiza en la figura 24.  

Figura 17.  

Nube de palabras políticas nacionales y regionales 

 

Fuente: Elaboración propia en Atlas ti 9.0 (2022) 

Como síntesis de los hallazgos con lo que respecta al análisis documental de las 

políticas educativas de la educación media para la implementación de la ECC y 

considerando lo planteado en el marco categorial, específicamente en la categoría de 

análisis: encuentros entre las políticas educativas colombianas para la EM y las 
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competencias ambientales para la ECC; puede concluirse que las políticas internacionales 

otorgan una fuerte responsabilidad y compromiso a las partes o naciones  en el 

cumplimiento de los acuerdos y las metas establecidas, tendientes a aportar en la 

solución del problema del cambio climático, manteniendo el discurso del desarrollo 

sostenible en las naciones. 

Para el caso de las políticas nacionales es predominante el lineamiento de 

implementar la ECC desde la educación ambiental, especialmente en los PRAES, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 115 de 1994 y el decreto 1743 de 1994; así 

mismo la importancia de repensar los currículos educativos hacia la ambientalización 

curricular, avizora la posibilidad de abordar el CC desde diferentes áreas y perspectivas 

del conocimiento. 

Se destaca que a nivel regional, el departamento del Meta cuenta con un Plan 

Decenal de Educación Ambiental Meta 2021-2031, constituyéndose en el primer 

departamento de la región Orinoquía colombiana en tener directrices claras, apuntando 

hacia la educación ambiental para el desarrollo sostenible (EADS), dando un enfoque 

hacia el cumplimiento de los ODS y tomando como ejes claves: La EDS y la política 

Nacional de Educación Ambiental,  la prevención y mitigación del cambio climático, la 

educación para la gestión del riesgo y la investigación en educación para el desarrollo 

sostenible. En el siguiente apartado se realiza el análisis de estos hallazgos. 

5.1.2. Análisis de resultados de acuerdos internacionales, nacionales y regionales 

de la ECC y sus lineamientos de implementación para la EM   

Al retomar los hallazgos de las nubes de palabras del apartado anterior, en los 

acuerdos internacionales, mediante el análisis documental que da cuenta de este 

abordaje desde el marco normativo, sobresale que la palabra “partes” es la única ubicada 

en la categoría superior y hace referencia a los países que hacen parte de estos acuerdos 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  142 

 

 

y se comprometieron a través de la firma de los mismos al cumplimiento de metas y 

acciones concretas. Al respecto, Rodrigo (2018) menciona que la diplomacia internacional 

logró concretar intereses y voluntades, siendo exitosa la firma y adopción de los tratados 

contra el CC y los contextos donde se han llevado a cabo, aunque existe una brecha con 

las contribuciones reales que puedan darse frente a este problema ambiental, refiriéndose 

por ejemplo al Acuerdo de París como “una interesante criatura política” (p. 429) se pone 

de manifiesto la importancia simbólica de estos acuerdos, pero, una debilidad sustantiva 

en las realidades de mitigar, adaptar y educar en cambio climático. 

Estos resultados marcan la tendencia y el llamado mundial a que los gobiernos y 

tomadores de decisiones que construyen las políticas públicas, se involucren, 

comprometan. En este orden de ideas la investigadora encuentra identidad con esta 

postura, con el supuesto de esta investigación que tensiona las posturas de las políticas 

públicas, los resultados, la manera como se desarrolla el currículo, hoy visto desde la 

Orinoquía colombiana, pero que se traslapa y tiene la posibilidad de abordaje a nivel 

mundial; porque el problema del cambio climático no solo afecta a esta región del país, 

sino de todo el mundo. Esta investigación se observó para la Orinoquía colombiana por la 

trayectoria laboral durante los últimos quince años y la identidad investigativa existente en 

el momento de realizar los estudios doctorales y la investigación, lo que constituye un 

traslape de importancia, significancia acciones y compromisos a nivel mundial y para toda 

la sociedad. 

     

  



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  143 

 

 

5.2. Voces de los actores locales de la OC: Percepciones sobre el CC y la ECC.  

Este segundo momento de la investigación, da respuesta al objetivo específico 2: 

Establecer a partir de las voces de los actores de la Orinoquía colombiana las 

percepciones sobre la educación en cambio climático para su implementación en la 

educación media. Para ello fue necesario en el primer semestre del año 2021 identificar 

los actores que conformarían la población participante. Se optó por invitar como expertos 

a los funcionarios encargados de acompañar los procesos educativos asociados a los 

PRAE e iniciativas que se estuviesen adelantando de ECC en las instituciones de los 

municipios que conforman la Orinoquía colombiana, además se vincularon docentes que 

estuvieran liderando estas iniciativas (1 de cada municipio cabecera). 

Para ello se envió carta de invitación desde la dirección del doctorado en 

educación a las secretarías de educación de los municipios cabecera, las direcciones 

territoriales de las CAR: CORMACARENA y CORPORINOQUIA y se hizo seguimiento al 

proceso vía telefónica, hasta contactar con los expertos directamente. Fue necesario 

establecer varios contactos para recordar el diligenciamiento del instrumento de 

entrevista. Así mismo se optó por invitar 16 estudiantes de la educación media (cuatro de 

cada municipio cabecera: dos de grado décimo y dos de grado undécimo), que quisieran 

participar e hicieran entrega del formato de consentimiento informado diligenciado, los 

menores se invitaron mediante cartas enviadas a los rectores de estas IE.       

 Esta tesis doctoral consideró la interpretación desde la historicidad de la 

comprensión de los fenómenos actuales de la crisis ambiental; dicha comprensión asoció 

el significado que tuvo para los actores las percepciones del cambio climático y la ECC 

referenciando las acciones de mitigación que pudieran tejerse desde el sistema educativo 

de la EM; la interpretación permitió llegar a los resultados de la investigación, articular los 

análisis de testimonios de las voces de los expertos y estudiantes de la OC, en la 
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construcción del marco epistemológico de la ECC, que se presenta en la sección 5.3 de 

este documento. Las voces de los actores locales que se tuvieron en cuenta en pro de dar 

respuesta al objetivo de la tesis contemplaron la implicación profesional y conocimiento 

amplio del eje central de esta investigación. 

La elección de la población, con un total de 28 participantes, se realizó por 

selección intencionada o muestreo por conveniencia, definido por Otzen y Manterola 

(2017) como una técnica de muestreo no probabilístico que permite seleccionar casos 

accesibles que deseen ser incluidos (p. 230). Lo anterior, considerando que la fase de 

campo de esta investigación se desarrolló durante el aislamiento obligatorio de la 

pandemia por COVID-19, entre el segundo y tercer trimestre del 2021, cuestión que limitó 

la proximidad a los actores involucrados en esta investigación. A continuación, se 

presenta de manera resumida en la tabla 16 la muestra, los criterios de selección y el 

número de participantes. 

Tabla 16.  

Relación actores y criterios de selección 

Actor Criterio de selección 
Número de 

participantes 

Funcionarios – Secretarías de 
educación (Villavicencio, Yopal, 
Arauca y Vichada)  

profesionales encargados de los 
PRAES y/o iniciativas de 

educación en cambio climático. 
 

4 

Funcionarios corporaciones 
autónomas regionales 
(CORMACARENA y 
CORPORINOQUIA) 

4 

Docentes vinculados a la 
educación media  

4 

Estudiantes  

Estudiantes de la EM (grados 
décimo y undécimo) en la OC, 
aceptación de la invitación y 
entrega del consentimiento 
informado.  

16 

Total 28 

 Fuente: elaboración propia (2022) 
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Las percepciones de los actores fueron trabajadas a partir de tres (3) categorías, a 

saber: i- Información e interés frente al cambio climático, ii- Actitudes y valoraciones frente 

al cambio climático y iii- Educación en Cambio Climático, estas percepciones fueron 

compiladas mediante los instrumentos de entrevistas semiestructuradas, en un formato se 

orientó para los expertos y otro dirigido a los estudiantes (anexos 1 y 2) y sus resultados 

en este mismo orden se presentan las tablas 17 y tabla 18 

i. Percepciones: Información e interés frente al cambio climático:  

Frente a la Información e interés del cambio climático, los resultados hallados se 

muestran a continuación. 

Tabla 17.  

Resultados Información e interés frente al cambio climático de los expertos 

Actores: Expertos (funcionarios CAR–SE– Docentes) 

Pregunta 
Resultado de opiniones por frecuencia 

simple 

¿Qué tan informado se siente usted frente 
a la temática de Cambio Climático? 

El 83.3% (10) se considera Informado, el 
8.3 (1) Muy informado y el 8.3 % (1) Poco 
Informado.  

¿De qué fuentes informativas provienen 
los conocimientos frente al Cambio 
Climático? 

El 33.3 % (4) dice informarse mediante 
páginas Web, seguido del 25% (3) por el 
TV.  

¿Qué nivel de información posee sobre el 
cambio climático a nivel nacional teniendo 
en cuenta la variabilidad de la 
temperatura?  

El 66.7 % (8) se considera informado, 
frente a un 25% (3) poco informado. 

¿Qué nivel de información posee sobre el 
cambio climático a nivel nacional teniendo 
en cuenta la variabilidad de las 
precipitaciones? 

El 50% (6) se considera informado, frente 
a un 50% (6) poco informados.  

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Se resalta que el 83% de los expertos se considera informado frente a la temática 

de cambio climático, tal como se observa en la figura 25; sin embargo, el 50 % afirma 

estar poco informado con respecto a la variabilidad de las precipitaciones y su relación 

con el CC. 
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Figura 18.  

Resultados entrevista información e interés frente al cambio climático de los expertos 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Con respecto al apartado de información e interés frente al cambio climático se 

aclara que, para el caso de los estudiantes, únicamente se consideraron dos preguntas 

referenciadas en la tabla 18.  

Tabla 18.  

Resultados Información e interés frente al cambio climático de los estudiantes 

Actores: Estudiantes OC (10° y 11°) 

¿Qué tan informado se siente usted frente 
a la temática de Cambio Climático? 

El 50% (8) se considera informado, frente 
al 50% (8) poco informado.  

¿De qué fuentes informativas provienen 
los conocimientos frente al Cambio 
Climático? 

El 41.6% (5) se informa por el TV, otro 
41.6% (5) mediante redes sociales 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Se evidencia que solo el 50% se considera informado frente a la temática del 

cambio climático, cuestión que se ilustra en la figura 26. 

 

muy informado
9%

informado 
83%

poco informado 
8%

¿Qué tan informado se siente usted frente a la 

temática del CC?

muy informado informado poco informado
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Figura 19.  

Resultados entrevista información e interés frente al cambio climático de los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Los canales de información difieren entre los actores, siendo un hallazgo 

importante el que los jóvenes usen las redes sociales como un medio verídico y confiable 

de información, lo que constituye una discrepancia con los medios informativos usados en 

su mayoría por los expertos, los cuales se centran en los portales web.  

 Los expertos consultados, no tienen en cuenta la variabilidad de las 

precipitaciones como un dato relevante en el análisis del cambio climático; pero, es 

importante considerar la importancia de esta variable dado que el aumento de las 

precipitaciones es una consecuencia del cambio climático, y este factor intensifica el ciclo 

del agua y aumenta la probabilidad de que las lluvias se incrementen. Lo anterior, 

constituye un vacío conceptual importante a la hora de comprender las consecuencias del 

exceso o disminución de lluvias en los diferentes ecosistemas.  

Esta indagación, también tuvo en cuenta para todos los actores la pregunta 

abierta, ¿Qué es para usted el cambio climático? la cual fue sistematizada con el apoyo 

Informado
50%

Poco informado
50%

¿Qué tan informado se siente usted frente a la temática 
de Cambio Climático?

Informado Poco informado
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del software Atlas Ti 9.0, A continuación, las figuras 27 y 28 muestran los hallazgos frente 

a las percepciones de CC en los expertos y estudiantes:   

Figura 20.  

Percepciones de CC en expertos 

 

Fuente: Elaboración propia en Atlas ti 9.0 (2022) 

A continuación, se mencionan las tres categorías emergentes del listado de 79 

palabras utilizadas por los expertos al referirse a la percepción que se tiene frente al 

cambio climático y el número de repeticiones. En la categoría superior se encuentran dos 

palabras: 1) Clima: 5 enunciaciones y 2) temperatura: 5 repeticiones. 

La segunda categoría muestra siguientes seis términos: cambio (4 repeticiones), 

cambios (4 repeticiones), contaminación (4 veces), humano (3 enunciaciones), tierra (3 

veces) y variación (3 veces). Las demás palabras constituyeron la tercera categoría. 
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Figura 21.  

Percepciones de CC en estudiantes 

  

Fuente: Elaboración propia en Atlas ti 9.0 (2022) 

A continuación, se mencionan las tres categorías emergentes del listado de 69 

palabras utilizadas por los estudiantes al referirse a la percepción que se tiene frente al 

cambio climático y el número de repeticiones. En la categoría superior se encuentran tres 

palabras: 1) Cambios: 7 enunciaciones, 2) Clima: 6 repeticiones y temperatura: 7 veces.  

La segunda categoría muestra seis repeticiones de los siguientes 6 términos: 

cambio, climático, climáticos, plazo, tierra y variación. Las demás palabras constituyeron 

la tercera categoría.  

Puede inferirse al comparar estas percepciones de cambio climático entre los 

expertos y los estudiantes, que las apreciaciones frente al CC relacionan en ambos casos 

con facilidad la variable temperatura, pero se evidencia una mayor claridad de los 

expertos sobre las causas del cambio climático asociadas a la contaminación, entre otros 

factores como el antrópico, las industrias intervenciones afectaciones que aceleran la 

emisión de gases efecto invernadero.   

a continuación, se presentan en la tabla 19 los códigos obtenidos: 
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Tabla 19.  

Percepciones sobre cambio climático 

Actor Percepciones sobre cambio climático 

Funcionarios – Secretarías de educación 
(Villavicencio, Yopal, Arauca y Vichada)  

Cambio de clima  
Efecto antrópico  
Efecto invernadero 
Comportamiento pro ambiental  
Cambio de temperatura 

Funcionarios corporaciones autónomas 
regionales (CORMACARENA y 
CORPORINOQUIA) 

Cambio de temperatura 
Efecto antrópico  
Cambio de clima  
Tiempo prolongado 
Cambios en la atmósfera  

Docentes vinculados a la educación media  Cambio de clima 
Cambio de temperatura 
Efecto antrópico  
Tiempo prolongado 

Estudiantes  Efecto antrópico  
Tiempo prolongado 
Cambio de clima 
Atmósfera 
Crisis ambiental  
Precipitación  
Cambio de temperatura 
Comportamiento pro ambiental  

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Se evidencia que las percepciones sobre cambio climático tienden a asociarse por 

parte de los expertos con cambios en el clima, responsabilidad del efecto antrópico como 

principal causa del problema ambiental y periodos de tiempo prolongados (30 años o 

más) para considerar que los datos analizados en efecto corresponden a procesos 

relacionados con el clima.  

Para el caso de los estudiantes, se asocia la categoría de crisis ambiental 

estrechamente relacionada con el cambio climático, se vincula la variable de precipitación 

y la importancia de adquirir comportamientos pro ambientales para mitigar sus efectos.  

ii. Percepciones: Actitudes y valoraciones frente al cambio climático 

En cuanto a las actitudes y valoraciones frente al cambio climático los resultados 

hallados en los expertos se presentan en la tabla 20:  
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Tabla 20.  

Actitudes y valoraciones frente al cambio climático de los expertos (funcionarios y 

docentes) 

Actores: Expertos (funcionarios CAR – SE – Docentes) 

Pregunta Resultado de opiniones por frecuencia 
simple 

¿En su departamento han sucedido 
eventos de variabilidad y riesgo climático? 
 

El 100% (12) afirma que en el Dpto. han 
sucedido eventos de variabilidad y riesgo 
CC.  
 

¿Desde el año 2011 en su departamento, 
la cantidad de lluvia (precipitaciones) ha? 
Aumentado ( ) Disminuido ( ) Permanecido 
igual ( ) Muy variable ( ) 

El 58.3% (7) considera que la cantidad de 
lluvia ha aumentado y el 25% (3) dice ser 
muy variable. 
 

¿Desde el año 2011 en su departamento, 
la Temperatura anual promedio es? 
Más cálida ( ) Más fría ( ) Permanecido 
igual ( ) Muy variable ( ) 

El 75% (9) considera que la T° es más 
cálida y el 16,6% (2) considera que es 
muy variable.  
 

¿Cuál considera que es la principal causa 
del Cambio Climático? 
Fenómenos naturales ( ) Voluntad Divina ( 
) Consecuencia de las acciones de los 
seres humanos ( ) 

El 75% (9) considera que la principal 
causa CC son las consecuencias de las 
acciones de los seres humanos.  
 

¿Cuáles considera que son las principales 
causas del cambio climático a nivel 
nacional? 
Tala o quema de bosques 
(Deforestación) (  )      Mal manejo de los 
residuos sólidos/basura 
(  )   Contaminación del aire por 
producción industrial  (  )  Actividades 
ganaderas (Cría de animales para obtener 
leche, carne y otros derivados) 
(  )  Consumo de combustible Actividades 
agrícolas (Uso de pesticidas y fertilizantes) 
(  )  El comportamiento del 
Sol  (  )  Consumo de energía eléctrica (  ) 
Falta de cultura y educación para la 
preservación ambiental (  ) 

El 58.3% (7) considera que la principal 
causa CC en el país es la deforestación.  
 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Se destaca que los expertos asocian como principal causa del cambio climático la 

deforestación, seguida de la falta de cultura y educación para la preservación ambiental, 

tal como se muestra en la figura 27. 
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Figura 22.  

Resultados expertos causa principal del CC en Colombia 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Al indagar por las actitudes y valoraciones frente al CC en los estudiantes, se 

realizan dos preguntas, las cuales arrojan como resultado lo presentado en la tabla 21.    

Tabla 21.  

Actitudes y valoraciones frente al cambio climático de los estudiantes 

Actores: Estudiantes OC (10° y 11°) 

Pregunta Resultado de opiniones por frecuencia 
simple 

¿Cuál considera que es la principal causa 
del Cambio Climático? 
Fenómenos naturales ( ) Voluntad Divina ( 
) Consecuencia de las acciones de los 
seres humanos ( ) 
 

El 93.7% (15) considera que la principal 
causa CC son las consecuencias de las 
acciones de los seres humanos.  
 

¿Cuáles considera que son las principales 
causas del cambio climático a nivel 
nacional? 
Tala o quema de bosques 
(Deforestación) (  )      Mal manejo de los 
residuos sólidos/basura 
(  )   Contaminación del aire por 
producción industrial  (  )  Actividades 
ganaderas (Cría de animales para obtener 

El 43.7% (7) considera que la principal 
causa CC en el país es la falta de cultura y 
educación para la preservación ambiental. 
 

5825

8,3
8,3
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Climático?
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Actores: Estudiantes OC (10° y 11°) 

leche, carne y otros derivados) 
(  )  Consumo de combustible Actividades 
agrícolas (Uso de pesticidas y fertilizantes) 
(  )  El comportamiento del 
Sol  (  )  Consumo de energía eléctrica (  ) 
Falta de cultura y educación para la 
preservación ambiental (  ) 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Se destaca, que la mayoría de estudiantes consideran como principal causa del 

cambio climático las consecuencias de las acciones de los seres humanos, cuestión que 

se ilustra en la figura 28.  

Figura 23.  

Resultados encuesta información e interés frente al cambio climático de los actores 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Los expertos consultados, demuestran alto grado de conocimiento frente al tema 

del cambio climático y sus causas, dado que reconocen los procesos de tala o quema de 

bosques como la principal causa de la aceleración e incremento de la temperatura en el 

planeta (IDEAM, 2016), acelerando el cambio climático, además asocian la falta de cultura 

ambiental y educación para la preservación ambiental, como causa importante a 

94%

6%

¿Cuál considera que es la principal causa del Cambio 
Climático?

Consecuencia de las acciones de los seres Humanos Fenómenos naturales
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considerar, lo que valida y da fuerza a el planteamiento del problema investigativo de esta 

tesis doctoral. 

Para el caso de los estudiantes participantes, se destaca que están de acuerdo 

con que han ocurrido eventos de variabilidad y riesgo producto del cambio climático en los 

departamentos que constituyen la Orinoquia colombiana y se clarifica que las principales 

causas del CC son las consecuencias de las acciones de los seres humanos, 

considerando de importancia atender en estos departamentos el problema ambiental de 

deforestación y falta de cultura y educación para la preservación ambiental.   

iii. Educación en cambio climático 

Frente a la educación en Cambio Climático, los resultados de las percepciones de 

los expertos, se presentan en la tabla 22:  

Tabla 22.  

Percepción de la educación en Cambio Climático de los actores (funcionarios y docentes) 

Actores: Expertos (Funcionarios CAR.–SE.– Docentes) 

Pregunta Resultado de opiniones por frecuencia 
simple 

¿Conoce los lineamientos establecidos en 
Colombia para la implementación de la 
educación en cambio climático?  
 
 

El 58.3% (7) afirma conocer los 
lineamientos para implementar la ECC, 
frente a un 41.6% (5) que dice no 
conocerlos. 
 
 

En el año 2010 el gobierno nacional en la 
segunda comunicación nacional de 
cambio climático estableció la Estrategia 
Nacional De Educación, Formación Y 
Sensibilización De Públicos sobre CC 
¿qué tan informado se siente usted frente 
a esta estrategia?  
 

El 66.6 % (8) se considera poco informado 
de la ENEFSPCC. 
 

¿Ha participado en algún proceso de 
educación en cambio climático? 
 

El 58.3% (7) dice haber participado en 
procesos de ECC, frente a un 41.6% (5) 
que dice no haberlo hecho. 
 

Mencione algún programa o proyecto 
exitoso que conozca en su departamento 
que involucre educación en cambio 

PRICCO, PRAES, Talleres participativos 
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Actores: Expertos (Funcionarios CAR.–SE.– Docentes) 

climático 
 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Sobresale que el 58,3% de los expertos expresa haber participado en algún 

proceso vinculado a la educación en cambio climático, tal como se muestra en la figura 

29, y además destacan como programas y/o proyectos exitosos los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE), el Plan Regional Integral del Cambio Climático para la 

Orinoquía Colombiana (PRICCO) y algunos talleres participativos comunitarios. 

Figura 24.  

Resultados encuesta información e interés frente al cambio climático de los actores 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Por otro lado, la entrevista aplicada a los estudiantes, para conocer su percepción 

frente a la ECC, contempló las siguientes dos preguntas, cuyo resultado se muestra en la 

tabla 23.  
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Tabla 23.  

Percepción de la educación en Cambio Climático de los estudiantes 

Actores: Estudiantes OC (10° y 11°) 

¿Ha participado en algún proceso de 
educación en cambio climático? 

El 75% (12) dice NO haber participado en 
procesos de ECC, frente a un 25% (4) que 
dice haberlo hecho. 
 

Mencione algún programa o proyecto 
exitoso que conozca en su departamento 
que involucre educación en cambio 
climático 
 

Proyectos de reforestación, PRAES, 
jornadas de limpieza de RS 
 
 

Fuente: elaboración propia (2022) 

En importante resaltar, que, a diferencia de los expertos, el 75% de los estudiantes 

dice no a ver participado en procesos vinculados con la educación en cambio climático, tal 

como se observa en la figura 30. 

Figura 25.  

Resultados encuesta información e interés frente al cambio climático de los actores 

 

Fuente: elaboración propia (2022) 

Los anteriores resultados ponen en evidencia el desconocimiento de la Estrategia 

Nacional de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre el Cambio 

Si
25%

no
75%
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cambio climático?

Si no
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Climático, vigente en Colombia desde el año 2010, pero con baja divulgación en la 

educación formal. Por otro lado, los expertos reconocen el Plan Regional Integral de 

Cambio Climático para la Orinoquía Colombiana, como documento importante que 

involucra la ECC y al igual que los estudiantes reconocen la importancia de los PRAES 

para el abordaje de estos lineamientos desde la escuela. 

5.2.2 Análisis de resultados de las voces de los actores locales en la OC: 

Percepciones del CC y la ECC 

Los hallazgos presentados en el acápite anterior, se ponen en diálogo con la 

tercera categoría de análisis desarrollada en el numeral 3.2.2 denominada “estrategias de 

integración entre la educación media-EM y la ECC, desde el sistema educativo y los 

actores locales.” Se reconoce la importancia de vincular los saberes de los expertos y 

estudiantes de la EM de la Orinoquía colombiana, planteado desde la Unión Europea 

(1992), como una necesidad de establecer colectivamente acciones concretas que 

contribuyan a la mitigación y adaptación frente al fenómeno del cambio climático.   

Es urgente para Colombia y la región Orinoquía el fomento de la divulgación de la 

ENESFP, para la inclusión de temas de ECC en los currículos, no solo en el nivel de EM, 

sino en el sistema educativo en general, como lo pone de manifiesto MINAMBIENTE 

(2010) indicando la necesidad de propiciar conciencia desde la escuela y transformar 

patrones culturales nocivos que incrementan las emisiones de GEI, y acrecientan los 

efectos del CC en los territorios. 

Entre los hallazgos más sobresalientes, se evidencia el grado de apropiación de 

los expertos y estudiantes frente a los PRAES, como lineamiento de la educación 

ambiental planteado en la normatividad, para que desde este proyecto transversal se 

haga visible la participación de la comunidad educativa y el apoyo técnico de expertos en 

la resolución de problemáticas ambientales o potencialidades del territorio frente a temas 
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del CC, para el caso de la región se resalta que la población involucrada en la 

investigación refirió de importancia los talleres participativos realizados en la construcción 

del PRICCO.  

Han existido algunas iniciativas para investigar la dificultad de ejecutar el proceso 

de transversalizar temas ambientales relacionados con el CC, como eje central del 

currículo, como el desarrollado por Cortés y González (2017), quienes dejan en evidencia 

que los PRAE presentan vacíos metodológicos en su ejecución y la ausencia de un 

enfoque educativo que propicie la alfabetización en temas ambientales llevados al aula en 

las diversas áreas del conocimiento. 

Esto se traslapa al ámbito nacional, con la ejecución de investigaciones enfocadas 

a los PRAE y la EA, Orduz (2014) lo aborda desde el análisis normativo de las políticas 

educativas y ambientales, mientras autores como Medina (2016) y Albarracín (2017) 

disertan sobre el conocimiento ambiental, el comportamiento ambiental y las reglas 

proambientales. Otra tensión existente desarrollada por Guerrero (2018), se enmarcó en 

las capacidades y competencias ambientales que atiendan los retos de la crisis ambiental 

de la sociedad actual. 

Los hallazgos sobre las percepciones de CC y ECC en la región Orinoquía 

constituyen un insumo importante para la propuesta de transversalidad curricular en la 

educación media, como lo expone Ventura Viterbo (2011) reconocer la historicidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje del fenómeno del CC resulta importante para su 

comprensión; al respecto Altschuler y Brownlee (2016), respaldan que dichas 

comprensiones deben incluir las percepciones como estrategias locales de adaptación al 

CC.  

Finalmente, el análisis de testimonios de los hallazgos, hizo necesario un abordaje 

hermenéutico que permitiera comprender las percepciones del CC y la ECC desde las 
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entrevistas semiestructuradas realizadas. Según García y Meira (2019), Monroe et al. 

(2019), Henderson et al. (2017) y Anderson (2012) son relevantes las investigaciones de 

la ECC, desde el análisis documental e histórico. 

5.3. Momento 3: Ruta epistemológica de la educación en cambio climático  

El presente momento se centra en el desarrollo del objetivo específico 3: Trazar la 

ruta epistemológica de la ECC para su implementación en la educación media.   

Metodológicamente, este objetivo utilizó la ecuación: 

Diagnóstico teórico + Recolección de información = Ruta epistemológica de la 

educación en cambio climático  

La ruta epistemológica de la ECC desde el reconocimiento de la crisis ambiental, 

consideró el abordaje de la epistemología ambiental desde autores como Leff (2004) y 

Noguera (2007) tendientes a la comprensión de la racionalidad y complejidad ambiental, 

desde pensamientos ambientales latinoamericanos emergentes, además trianguló la 

información obtenida en los objetivos 1 y 2.  

El desarrollo de este objetivo, implicó entender la epistemología como “el estudio 

de los modos de adquirir y crear conocimiento válido” (Vallverdú, 2008, p. 195). Bajo esta 

mirada, en el marco de la creación de un conocimiento fue relevante indagar sobre la ruta 

epistemológica que permitió, para el caso de esta tesis reflexionar sobre la educación en 

cambio climático, considerando el vacío en el abordaje en los currículos de la EM. Estos 

aspectos se constituyen de gran relevancia, dado que la apuesta de la investigadora se 

centra en la transversalización curricular de la EM, para al abordaje de la educación en 

cambio climático, generando desde allí aportes para la mitigación de la crisis ambiental en 

la región Orinoquía colombiana, pero con traslape a nivel nacional. 

Para ello, es relevante definir lo que se entiende por ruta epistemológica, la cual se 

considera como el rumbo o recorrido a seguir para dar orientación e intentar dar respuesta 
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al objetivo planteado y a la pregunta problema de la tesis ¿Qué abordaje se debe hacer al 

proceso educativo de la EM para la implementación de la ECC en la OC?  

Esta ruta, tuvo una duración en su proceso de construcción de un año, 

comprendido entre el segundo trimestre del año 2021 al segundo trimestre del año 2022 y 

permitió identificar los aportes para la mitigación de la CA, esto configura un importante 

aporte al sector educativo, dando que se reconoce a la ECC como concepto emergente 

de la educación ambiental, pero con una génesis, marco normativo y evolución propia, 

que requiere el reconocimiento de un marco epistemológico, lo cual constituyó un 

resultado relevante para esta investigación. A continuación, se presenta el diseño de la 

ruta epistemológica. 

5.3.1. Diseño de la Ruta epistemológica 

Para el planteamiento de la ruta epistemológica, se contempló en primera medida 

los enfoques epistemológicos contemplados por Peña y Pirela (2015), que han sido 

implementados en los procesos de investigación. Al respecto, refieren tres puntualmente: 

1) enfoque medicional o empírico, 2) Enfoque racionalista y 3) Enfoque experiencialista; la 

figura 33 amplía las características de cada uno de ellos: 
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Fuente: elaboración propia (2022) 

El desarrollo de este objetivo, adoptó una ruta epistemológica experiencialista para 

investigar sobre organización y representación del conocimiento, el cual debe considerar 

según Peña y Pirela (2015): 

● Naturaleza: inductivo-vivencial-interpretativa. 

● Planteamientos: introspección de la realidad para construir conclusiones o 

explicaciones. 

●  Método de hallazgo: La intuición desde experiencias vividas y la 

comprensión de las mismas. 

● Herramientas: etnográficas o hermenéuticas. 

● Objeto de estudio: simbolismos socioculturales e interpretaciones que de 

ellos se puedan hacer. 

● Método de contrastación: El consenso y los acuerdos inter-pares. (p.36). 

Como resultado de este proceso, emerge que la ECC como concepto, el cual 

reconoce que la crisis ambiental actual es a su vez una crisis social producto de la 

Figura 26.  

Rutas epistemológicas de investigación 
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racionalidad de la modernidad, según Leff (2006), donde el ambiente se ha visto desde la 

relación sociedad- naturaleza como algo cognitivo instrumental y desde la racionalidad 

económica capitalista, desde allí se han tejido relaciones de poder en el saber. Esta 

mirada invita a considerar desde la ECC una racionalidad ambiental cuyos pilares sean: la 

incertidumbre, el riesgo, la diversidad, la otredad y la diferencia. Estos aspectos se 

retoman en el siguiente apartado, donde se muestra el planteamiento de la ruta 

epistemológica experiencialista para el abordaje de la ECC.  

5.3.3 Ruta epistemológica experiencialista para la ECC 

A continuación, se muestra el resultado del ejercicio de triangulación de los 

hallazgos obtenidos en el objetivo específico 1 referente al análisis documental de las 

políticas de la EM para la implementación de la ECC, del objetivo específico 2 enfocado 

en el análisis de testimonios de los expertos y estudiantes de la OC y de lo obtenido en el 

análisis documental del estado del arte y el marco conceptual de la investigación. 
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Figura 27.  

Triangulación OE1 + OE2 + AD estado del arte 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 
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 De esta triangulación de la información, se consideró fundamental para llegar al 

aporte de la mitigación de la crisis ambiental el reconocimiento de los actores, sus voces y 

la historicidad de los territorios. Estos elementos fueron tenidos en cuenta en el diseño de 

la ruta epistemológica experiencialista para la ECC, que se ilustra a continuación en la 

figura 35. 

Figura 28.  

Ruta epistemológica experiencialista 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) 

Cabe aclarar, que esta ruta no puede ser vista de manera inflexible o impositiva a 

implementarse; por el contrario, el orden de ejecución de los momentos planteados puede 

variar, de acuerdo a las necesidades del contexto, así como la incorporación de 

elementos que se requieran según la particularidad del territorio. 

Estos elementos se articulan con la visión de currículo adoptada por la 

investigadora, a partir de los planteamientos de Pinar (2014) desde la complejidad y 

diversidad, como corriente actual, puesto que las reinterpretaciones del currículo como 

concepto altamente simbólico entre el pasado, presente y futuro.  
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5.4. Momento 4: Propuesta  

El cuarto momento de la investigación, desarrolló el objetivo específico 4: Diseñar 

una propuesta metodológica para la educación media de la Orinoquía colombiana que 

propicie la implementación de la educación en cambio climático y que geste una cultura 

para la protección del recurso hídrico. La identificación de los lineamientos para la 

implementación de la educación en cambio climático en la educación media, las 

percepciones de los actores locales y la ruta epistemológica experimentalista expuesta en 

el desarrollo de esta investigación permitieron construir la propuesta de transversalidad 

curricular para la educación media de la OC en pro de propiciar la implementación de la 

ECC.  

La propuesta se sintetiza en 22 folios presentados en el anexo 4, fue elaborada 

durante el año 2021 y el primer semestre del año 2022, retomando los resultados de los 

tres objetivos específicos. 

5.4.1. propuesta de transversalidad curricular para la Educación Media de la 

Orinoquía Colombiana (PTCECC-OC)  

En la construcción de la propuesta  “Aportes de la investigación: Propuesta de 

Transversalidad Curricular Para La Educación Media De La Orinoquía Colombiana Para 

La Implementación De La Educación en Cambio Climático”, como en toda la 

investigación, se tuvo en cuentas los preceptos éticos, y en ese orden de ideas, el 

producto de esta investigación fue validado por 10 expertos en educación, educación 

ambiental y/o áreas ambientales, la tabla 24 permite observar que la mayor 

representación por sector la tuvieron los expertos en educación ambiental y/o temas 

ambientales.  
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Tabla 24.  

Participación de expertos por roles 

Rol del validados N° de participantes 

Experto en educación ambiental y/o temas ambientales 4 
Magister en educación 3 
Estudiantes de doctorado en educación 2 
Doctor en educación 1 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

Cabe aclarar que algunos validadores ocupaban doble rol, pero el instrumento de 

validación permitía marcar solamente una opción; a saber, uno de los expertos 

ambientales es doctor en educación y otro experto en temas ambientales es funcionario 

de la Corporación Autónoma Regional CORMACARENA y además el director de la 

corporación Orinoquía Salvaje, dedicada a realizar procesos de educación ambiental en la 

región Orinoquía hace más de 10 años. 

Lo anterior, se evidencia en la figura 26 presentando la representación porcentual 

por sectores de los expertos, así: 

Figura 29.  

Rol de expertos validadores de la propuesta 

 

Fuente: https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6  

https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6
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El proceso de juicio de expertos, se hizo a través del instrumento de validación 

aplicado en modalidad virtual mediante un formulario de Google y que reposa en el link 

https://forms.gle/CJN1w9mZ9UoPgG3M7  

Dicho instrumento, contenía cuatro preguntas, de las cuales tres eran cerradas y 

1 abierta, las respuestas dadas por el equipo de validadores, referente a las tres 

primeras preguntas planteadas en la encuesta de validación enviada mediante el 

formulario de Google y resuelta en diversos momentos del mes de agosto de 2022, se  

presentan a continuación:  

Figura 30.  

Resultados pregunta 1 de validación ¿El documento “Aportes de la 

investigación: ¿Propuesta de Transversalidad Curricular Para La Educación Media De La 

Orinoquía Colombiana Para La Implementación De La Educación en Cambio Climático”, 

cumple con el propósito definido?  

 

Fuente: https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6 

https://forms.gle/CJN1w9mZ9UoPgG3M7
https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6
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Figura 31.  

Resultados pregunta 2 de validación ¿Considera que la propuesta de transversalidad 

curricular para la educación en cambio climático en la OC, es adecuada y aplicable? 

  

Fuente: https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6  

Figura 32.  

Resultados pregunta 3 de validación ¿La aplicación de la “¿Propuesta de Transversalidad 

Curricular Para La Educación Media De La Orinoquía Colombiana Para La 

Implementación De La Educación en Cambio Climático”, ayudará a mitigar los efectos del 

cambio climático? 

 

Fuente: https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6 

https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6
https://forms.gle/jwaLQy8Z5nFTfXoD6


LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  169 

 

 

A continuación, en la tabla 25 se presentan organizados por campos de 

sugerencia de los aspectos señalados por los validadores con lo que respecta a la cuarta 

pregunta referente a ¿qué comentarios hace sobre la propuesta?: 

Tabla 25.  

¿Qué comentarios hace sobre la propuesta? 

Validador Alta 
necesidad 

Alta 
pertinencia 

Resaltar 
territorios 

Historia 
climática 

Sensibilidad 
climática 

Relación 
ODS 2030 

1 X      
2 X      
3 X   X   
4  X     
5     X  
6      X 
7 X X     
8  X X    
9  X X    
10 X      

Fuente: elaboración propia (2022) 

De los resultados obtenidos en el juicio de expertos, puede afirmarse que el 50% 

de los validadores destacó la alta necesidad presente en el abordaje desde el currículo de 

temas de educación en cambio climático desde una perspectiva de transversalidad 

curricular, además el 40% hace referencia a la pertinencia que tiene para la región 

Orinoquía colombiana. El 20% resalta la importancia a de contextualizar los saberes 

climáticos en procesos curriculares. 

Esta propuesta metodológica articula de manera clara una iniciativa para que la 

educación en cambio climático se incorporé en inicialmente en las cinco áreas básicas del 

currículo: ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, español y competencias 

ciudadanas, reconociendo la importancia de mitigar los gases efecto invernadero y 

adaptar los territorios a los efectos del cambio climático, contribuyendo a gestar una 

cultura para la protección del recurso hídrico.     
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Capítulo 6: Conclusiones, Aportes, Limitaciones y Perspectivas de la Investigación 

6.1. Conclusiones 

La conclusión central del proceso investigativo es que la educación en cambio 

climático es pertinente, necesaria y urgente de abordar en el sistema educativo, 

especialmente en el nivel de educación media y debe ser abordada desde la 

transversalidad curricular garantizando su descentralización de abordaje en una sola área 

del conocimiento (ciencias naturales), para ser eje transversal en todas las áreas del 

conocimiento; aportando desde la escuela a la atención del cambio climático como 

problema ambiental actual a afrontar la sociedad a escala global y local, por lo que se 

requiere alfabetizar a los docentes de todas las áreas del conocimiento para dinamizar la 

complejidad de la realidad ambiental desde el diálogo de saberes.   

La transversalidad curricular, desde los proyectos transversales obligatorios, 

facilita el planteamiento de diversos ejes que permitan desde las áreas básicas del 

conocimiento abordar saberes propios de la ECC, en los jóvenes de la EM. Los resultados 

de esta investigación a partir de las voces de los actores y el diálogo epistemológico 

hacen un llamado a fortalecer las competencias ambientales (pensamiento sistémico, 

pensamiento crítico, epistemología política y la acción) en los jóvenes de la educación 

media, ante la necesidad de formación de líderes y activistas políticos que respondan a 

los desafíos del cambio climático y los efectos que este genera hacia los ecosistemas, y 

recursos (especialmente hacia el recurso hídrico), dado que como sociedad se deben 

afrontar la mitigación de las emisiones de GEI y adaptar territorios a los efectos del CC.  

Así mismo, se pudo evidenciar que las percepciones sobre CC y ECC de los 

actores locales se constituyen en un importante referente para la construcción de las 

propuestas curriculares que se planteen a escala regional, municipal y/o local, dado que lo 

nutren en historicidad, flexibilidad y complejidad, para el caso de esta investigación debe 
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fortalecerse la protección del recurso hídrico de la OC, comprendiendo las percepciones 

asociadas a la crisis ambiental.   

Se logró establecer a través del análisis documental que la política educativa 

colombiana de la educación media, presenta esbozos de lineamientos para la educación 

ambiental, aunque no aborda contundentemente la educación para el desarrollo 

sostenible y la educación en cambio climático. En este sentido, es importante que desde 

el sistema educativo los docentes y líderes del currículo, de manera urgente visibilicen el 

riesgo por los efectos del cambio climático a nivel planetario y transformen las prácticas 

curriculares para la gestación de una cultura ambiental escolar. 

Considerando que solo el 50% de los jóvenes de la Orinoquía colombiana 

participantes en la investigación se siente informado frente al fenómeno del CC y el 75% 

afirma no haber participado en procesos de ECC, se requiere mayor apropiación juvenil 

tendientes a la mitigación y adaptación al CC, las acciones de empoderamiento climático 

son fundamentales y urgentes, reconociendo que en la actualidad hay escasos avances 

en su implementación. 

Por otro lado, el abordaje de la ECC desde la ruta epistemológica de la ECC, 

cuestiona el modelo económico actual, e invita a repensar la racionalidad de la 

modernidad hacia la racionalidad ambiental, para la implementación de esta en la EM, 

reconociendo la crisis ambiental en la OC. Esta se puede traslapar a nivel mundial desde 

el enfoque del desarrollo sustentable. 

Los resultados de esta investigación a partir de las voces de los actores y el 

diálogo epistemológico hacen un llamado al sistema educativo, a los docentes y a los 

líderes del currículo, para que reconozcan de manera urgente el riesgo por los efectos del 

cambio climático a nivel planetario y se tomen las acciones y prácticas curriculares como 

salida a este riesgo o amenaza.  
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6.2. Aportes de la Investigación 

Esta investigación fue valorada por los expertos en educación y temas 

ambientales como pertinente, necesaria e importante en el abordaje de las competencias 

ambientales desde la transversalidad curricular de la educación en cambio climático como 

respuesta desde el sector educativo frente a la crisis ambiental que afronta la región 

Orinoquía colombiana. 

Desde las etapas de la investigación, se reafirmó la necesidad de incluir la 

educación en cambio climático en la formación de los jóvenes estudiantes de la educación 

media, como un aporte al fortalecimiento de las competencias ambientales direccionadas 

al pensamiento sistémico, pensamiento crítico, epistemología política y acción, desde el 

currículo. 

El abordaje del cambio climático como problema ambiental global, permitió 

repensar la educación desde los currículos para el fomento de las competencias 

ambientales, direccionadas a la conciencia del ambiente y la formación crítica y política de 

los jóvenes, como líderes activos y responsables de la transformación de los territorios, a 

partir del desarrollo de habilidades que les permita aportar a la mitigación de la crisis 

ambiental ya sea desde el acceso a la educación superior o en el desempeño de trabajos 

enfocados hacia el desarrollo sustentable.  

Durante el desarrollo de la investigación en tiempos de aislamiento obligatorio, 

producto de la pandemia por Covid-19, se pudo demostrar que la virtualidad permitió la 

interacción con la población participante en la investigación, para el diligenciamiento de 

los instrumentos de entrevista semiestructurada y validación de la propuesta, propiciando 

nuevas formas de relacionamiento y recolección de información de manera diferente a lo 

convencional a pesar de las adversidades.  
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Un aporte importante fue la construcción de una ruta epistemológica para la ECC, 

desde el reconocimiento de las percepciones en CC y ECC de los actores, la comprensión 

de las configuraciones socioculturales y económicas, la historicidad del territorio en el 

marco de las políticas educativas y lineamientos asociados a la ECC; además, la 

alfabetización climática, el consenso y acuerdo entre pares para el planteamiento de 

acciones de empoderamiento climático es clave para la mitigación de la crisis ambiental.  

Como producto de la investigación, se planteó una propuesta de transversalidad 

curricular para el abordaje de la educación en cambio climático, en el nivel de la 

educación media de la región Orinoquía colombiana, destacando la importancia del 

cuidado y conservación del recurso hídrico, desde las áreas básicas del conocimiento,  

compartiendo la visión del currículo complejo y diverso, con características 

dinámicas que invite a repensar desde los actores las prácticas en función de su sentido y 

devenir histórico.  

Producto emergente de esta investigación, fue ejercer el rol de diseñadora de 

experiencias durante el año 2021 en la Fundación United Way Colombia para el diseño de 

la “Ruta de desarrollo de competencias en cambio climático y escuela” y el 

acompañamiento de procesos de diseño y cocreación de la “Ruta de desarrollo de 

competencia de cambio climático y economía circular”, ejerciendo procesos de formación 

en educación en cambio climático a docentes en Bogotá y Cota. Finalmente, la tabla 26, 

sintetiza las ponencias realizadas ante la comunidad.  

Tabla 26.  

Ponencias producto de la investigación doctoral 
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Fuente: elaboración propia (2022) 

N° 
Nombre del congreso o coloquio de 
la USTA 

Título de la ponencia Año (2018-2022) 

1 
IX Congreso Internacional sobre 
formación de profesores en ciencias 

La educación en cambio 
climático: un desafío para la 
formación de profesores. 

2021 (Oct) 

2 
II Encuentro Internacional de 
Investigación Posgradual y V Seminario 
Internacional de RIIFPE 

Brechas de la educación 
media frente a crisis 
ambiental: Retos para 
Colombia 

2020 (Nov) 

3 

Webinar de la innovación y la 
responsabilidad en el uso del 
transporte de combustible diésel, frente 
a los objetivos de desarrollo sostenible 

La responsabilidad social del 
mantenimiento de los 
vehículos de combustión 
diesel frente al cambio 
climático. 

2020 (Nov) 

4 Feria de Posgrados USTA 
Nuevos desafíos en las 
ciencias de la educación en 
el siglo XXI. 

2020 (Nov) 

5 

I Foro Internacional Ambiental en el 
marco del desarrollo del XXI Foro 
Ambiental, la VI Jornada de Derecho, 
Ruralidad y Ambiente y el I Foro 
Ambiental Unimeta.  

Análisis de la 
implementación de las 
políticas educativas en 
cambio climático en la 
Amazonía colombiana: retos 
y desafíos” 

2020 (Jun) 

6 

VI Coloquio internacional - Formación 
en Pensamiento Reflexivo y Crítico: Un 
Aporte a la Investigación en la 
Educación y Ciencias Afines en 
Posgrados - V Encuentro RIIPE Red 
Iberoamericana de Investigación en 
Posgrados de Educación 

Análisis crítico al abordaje de 
la educación en cambio 
climático-ECC En Colombia 

2020 (May) 

7 
XI Congreso virtual en ciencias y 
tecnologías "retos de la agenda 2030 a 
la producción de conocimiento" 

La Paz, la Educación 
Ambiental (EA) y la 
Educación en Cambio 
Climático (ECC) en el 
Contexto Colombiano frente 
a los Objetivos Desarrollo 
Sostenible 2030. 

2019 (Nov) 

8 

Segunda Jornada De Ciencias 
Ambientales "Avanzando en la 
Construcción Ambiental en la Orinoquía 
Colombiana" 

Diálogos y tensiones entre la 
educación ambiental (EA) y 
la educación en cambio 
climático (ECC) en el 
contexto colombiano. 

2019 (Oct) 

9 

IV Simposio Internacional Temas Y 
Problemas De Investigación En 
Educación: Narrativas, Pedagogías Y 
Didácticas En Las Sociedades 
Contemporáneas 

La Magia Del Pacífico: Una 
Experiencia Cognitiva. 

 
2018 (Sep) 

10 

Coloquio Internacional de Docentes y 
Estudiantes de Educación: Retos y 
Desafíos para la Educación en 
Latinoamérica en el Siglo XXI 

 
Políticas En Materia Del 
Cambio Climático Y Retos 
Que Afronta El Sector 
Educativo En Colombia. 

2018 (May) 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  175 

 

 

 Adicionalmente, durante el periodo investigativo, se realizaron cinco publicaciones 

asociadas a la tesis y también la investigadora asumió como rol de árbitro para la revista 

para la revista Revista Tecné, Episteme y Didaxis: TED de la Facultad de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional, en el año 2021. A continuación, se 

enuncian las publicaciones correspondientes: 

• Briceño Supelano, A.B., Orduz Quijano, M., Poveda Aguja, F.A., Acero 

Ordoñez, OL., Castañeda Cantillo, AE. (2022). Climate Change Education: 

progress and challenges in secondary education. Neuro Quantology, 20(13), 

2314-2322. doi: 10.14704/nq.2022.20.13.NQ88289    

• Briceño Supelano, A. B. (2021). La Educación En Cambio Climático: Un 

Desafío Para La Formación De Profesores. Tecné, Episteme y Didaxis: TED, 

749-756. https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/14968 

• Briceño Supelano, A. B. (2021). Brechas en la educación media frente a la 

crisis ambiental: retos para Colombia. En: Retos y desafíos de la virtualidad en 

la investigación posgradual en las ciencias sociales y humanidades en 

Iberoamérica: Retos y desafíos de la virtualidad en la investigación posgradual 

en las ciencias sociales y humanidades en Iberoamérica: Memorias del II 

Encuentro Internacional de Educación Posgradual y V Seminario Internacional 

de RIIFPE. pp 148-149. 

• Acero, O., Briceño, A., Orduz, M., & Tuay, R. (2021). Realidades de la 

educacion rural en Colombia, en tiempos de covid-19. Investigación. 

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/32325 

• Briceño-Supelano, A. y Orduz-Quijano, M. (2019). Diálogos y tensiones entre la 

educación ambiental (EA) y la educación en cambio climático (ECC) en el 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/14968
https://repository.usta.edu.co/handle/11634/32325
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contexto colombiano. En: 2° Jornada de Ciencias Ambientales “Avanzando en 

la Construcción en la Orinoquía Colombiana. ISBN 978-958-8927-46-6. p. 11 

Aportes a la línea Organización, gestión educativa y del conocimiento 

Esta tesis realiza aportes a los tres elementos que configuran la línea 

organización, gestión educativa y del conocimiento; los cuales se describen a 

continuación: 

Desde la organización, la propuesta de transversalidad curricular para la 

educación media de la Orinoquía colombiana para la implementación de la educación en 

cambio climático, se enfocó a la formación de liderazgo participativo de los jóvenes desde 

la transversalidad curricular, esto da paso a nuevas organizaciones y promoción del 

desarrollo humano hacia corrientes asociadas a la sustentabilidad. 

Esto implica repensar los componentes cognitivo, ético, político, social y axiológico 

que caracteriza lo soportado por entes gubernamentales con lo que respecta a la ECC, 

direccionada a la promoción del desarrollo sostenible y dar paso a las epistemologías del 

sur, reconociendo otras formas de relacionamiento entre la sociedad-naturaleza que 

implique una óptica compleja, dinámica y flexible desde los currículos, bajo el paradigma 

educativos crítico social.   

Para la gestión educativa, desde la investigación se aportó en la revisión de las 

políticas educativas colombianas para la educación media y las competencias 

ambientales para la educación en cambio climático, esto con miras a aportar en la gestión 

de la educación de las instituciones educativas de los departamentos del Meta, Vichada, 

Casanare y Arauca, para posteriormente entregar la propuesta educativa a los actores 

involucrados. Así mismo, la gestión en instituciones educativas en contextos 

socioculturales diversos invita a la implementación de las políticas educativas e impacto 

en la gestión de la educación. Se reconoce el liderazgo participativo en las instituciones 
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educativas como relevante, considerando a los jóvenes de la educación media como 

sujetos políticos con la responsabilidad de transformar la sociedad desde los procesos de 

liderazgo. 

En el marco del conocimiento, el aporte se trazó en los temas de investigación 

educativa y gestión del conocimiento, desde el cuestionamiento al modelo económico 

capitalista y las formas de producción y consumo que afectan el medio ambiente, 

fomentando el pensamiento crítico, reflexivo, sistémico y la ética ciudadana. 

Además, el aporte de la propuesta de transversalización curricular que concientice 

a los jóvenes de la educación media, en el marco de la educación para la gestión de 

riesgos, direccionada al reconocimiento del eje de adaptación al cambio climático, desde 

el paradigma educativo socio crítico y el paradigma ambiental.    

Finalmente, abordar el problema ambiental global CC, como necesidad latente al 

cual se debe aportar desde el sistema educativo, en respuesta a las metas planteadas en 

los ODS-2030; obliga a analizar el modelo económico en la región Orinoquía y asumir una 

postura crítica como ciudadanos responsables. 

6.3. Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones en la investigación se relacionan con diferentes variables. En 

primer lugar, las dificultades de acceso a la población investigativa, dado que el periodo 

de tiempo en el que se ejecutó la fase recolección de testimonios coincidió con un 

aislamiento social obligatorio debido a la pandemia por Covid-19, que puso de reto buscar 

nuevas formas de relacionamiento con los actores ubicados en el territorio, motivo por el 

cual se hizo a través de medios tecnológicos. En ese orden de ideas, no fue posible 

realizar los talleres participativos propuestos en la candidatura, así que se tomó la 

decisión con apoyo de la directora de tesis, de implementar las entrevistas 

semiestructuradas para la obtención de los saberes requeridos. Adicionalmente, el sector 
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educativo durante mayo del 2021, vivió un paro nacional del magisterio de 32 días, lo que 

dilató aún más la disposición de participar por parte de algunos docentes y estudiantes 

invitados a hacer parte de la población de la investigación.  

Otro factor limitante fue la tramitología institucional, dado que se enviaron 

alrededor de 30 cartas de invitación a diversas instituciones, para finalmente obtener el 

visto bueno de 18 de ellas y completar el requerimiento planteado en los criterios de 

selección y la intención de participar con aprobación de los directivos docentes; cabe 

aclarar que las 12 IE que se negaron a hacer parte del proceso, argumentaron que la 

razón se debía a que el tiempo era limitado con los estudiantes, tras la desescolarización 

producto del paro del magisterio, así que no dieron viabilidad a la investigación en ese 

momento.  

Adicionalmente, los tiempos en la aplicación de la entrevista fueron prolongados, 

ya que se debió hacer seguimiento telefónico para recordar el diligenciamiento de la 

misma y para el caso de los menores de edad, fue retador la insistencia para que 

enviaran el formato de consentimiento informado diligenciado por padres de familia o 

acudientes para dar el manejo adecuado de la información, dando cumplimiento al código 

de ética investigativa. 

6.4. Perspectivas de la investigación 

Esta investigación permitió reconocer el concepto de educación en cambio 

climático, como concepto emergente de la educación para el desarrollo sostenible y la 

educación ambiental, pero con diferencias importantes, dado que cuenta con bases 

teóricas y epistemológicas propias. Además, el barrido de artículos científicos y tesis 

doctorales realizado en el estado del arte de la investigación, permitió reconocer un grupo 

importante de investigadores que le apuestan a este campo de conocimiento para aportar 

con acciones de educación a la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación de 
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territorios frente al cambio climático. El tema de la adaptación hacia territorios 

climáticamente inteligentes ha de ser retomado en futuras investigaciones, reconociendo 

que América Latina y especialmente Colombia es uno de los países más vulnerables a los 

efectos del CC, aunque aporte menos del 1% de emisiones de GEI, esto debido a su 

ubicación geográfica y las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas en las 

que se encuentran las comunidades asentadas en los puntos identificados por el IDEAM 

(2016), como los de mayor riesgo ante las proyecciones hechas para el año 2040.  

Otro aspecto importante a retomar de la investigación es el análisis de la 

educación desde la transversalización curricular o la ambientalización del currículo, 

cuestión que también motiva a retomar el tema de las competencias ambientales, 

motivando a futuras investigaciones a analizar estos planteamiento desde el paradigma 

ambiental crítico, cuestionando los hábitos de producción-consumo y la ética ambiental 

para comprender la lógica de los comportamientos proambientales frente a la 

alfabetización climática, dado que no necesariamente los más formados serán los más 

proclives a actuar coherentemente en la toma de decisiones ambientalmente amigables. 

La invitación a realizar investigaciones en regiones vulnerables del país, que 

impliquen el reconocimiento y la importancia de las voces de los actores en la 

construcción participativa de propuestas educativas, son aspectos clave a retomar en 

posteriores investigaciones del tema de ECC, reconociendo la riqueza en el acervo del 

conocimiento desde la historicidad, complejidad, sentires y proyecciones que conciban la 

importancia de las culturas locales y sitúen los problemas ambientales de manera 

contextualizada acorde a las necesidades e intereses de las poblaciones participantes. 

Finalmente, retomar proyectos investigativos que fortalezcan el liderazgo 

ambiental en los jóvenes y desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y sistémico 

bajo la mirada de nuevas formas de concebir el relacionamiento con el mundo, ha 
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de ser blanco de futuras investigaciones, reconociendo los retos que como 

sociedad se afrontan ante los desafíos del siglo XXI, incluyendo el abordaje de los 

problemas ambientales.  

6.5. Comunicación de los resultados de la investigación  

Los resultados de esta investigación que de manera integral están consolidados 

en la propuesta de transversalidad curricular para la EM de la OC que propicie la 

implementación de la ECC, fueron comunicados a través de una webinar en la cual 

participaron como invitados los expertos, actores participantes y demás comunidad 

educativa sobre todo la ubicada en la Orinoquía Colombiana, tal como se muestra en la 

figura 33. La evidencia de este proceso reposa en el canal de youtube de la autora y 

puede ser visualizado en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=73wDXlfmWWQ&t=49s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia (2022)  

Figura 33 

Presentación de resultados-Webinar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73wDXlfmWWQ&t=49s
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Anexo 1.  

Instrumento de entrevista semiestructurada- actores: expertos (SE-CAR-docentes) la OC 

Ciudades: Villavicencio, Yopal, Arauca, Pto Carreño 

 
Objetivo de la entrevista: Establecer a partir de las voces de los expertos locales las 

percepciones sobre el cambio climático y la educación en cambio climático (ECC)  

DATOS BÁSICOS: 

Nombre: ___________________________ Entidad: ___________________________ 

Departamento: ____________________________ Municipio: 

________________________________ 

correo____________ Nº de contacto ________________________ 

Fecha:   ____________________ 

Marque con una (X) la respuesta considere de acuerdo a su conocimiento del tema 

1. Información e interés frente al cambio climático  

1.1. ¿Qué tan informado se siente usted frente a la temática de Cambio Climático? 

Muy informado ( )     Informado (  )   Poco Informado ( )    Nada Informado ( ) 

1.2 ¿De qué fuentes informativas provienen los conocimientos frente al Cambio Climático? 

Televisión (  )  Radio (  )  Periódicos (  )  Revistas Científicas (  )  Páginas Web (  )   Libros (  ) Redes sociales ( ) 

1.3. ¿Qué es para usted el cambio climático? 

_____________________________________________________________________________ 

1.5 ¿Qué nivel de información posee sobre el cambio climático a nivel nacional teniendo en cuenta la 

variabilidad de la temperatura?  

Muy informado ( )     Informado (  )   Poco Informado ( )    Nada Informado ( ) 

1.6 ¿Qué nivel de información posee sobre el cambio climático a nivel nacional teniendo en cuenta la 

variabilidad de las precipitaciones?  

Muy informado ( )     Informado (  )   Poco Informado ( )    Nada Informado ( ) 

2. Actitudes y valoraciones frente al cambio climático  

2.1 ¿En su departamento han sucedido   eventos de variabilidad y riesgo climático? 

SI____NO______ 

¿Con que frecuencia? ___________________________________________________________________ 

2.2 ¿Desde el año 2011 en su departamento, la cantidad de lluvia (precipitaciones) ha? 

Aumentado ( ) Disminuido ( ) Permanecido igual ( ) Muy variable ( ) 

2.3 ¿Desde el año 2011 en su departamento, la Temperatura anual promedio es? 
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Más cálida ( ) Más fría ( ) Permanecido igual ( ) Muy variable ( )  

2.4 ¿Cuáles considera son la principal causa del Cambio Climático? 

Fenómenos naturales ( ) Voluntad Divina ( ) Consecuencia de las acciones de los seres Humanos ( ) Falta de 

educación y cultura para la preservación ambiental (   ) 

2.5 ¿Cuáles considera que son las principales causas del cambio climático a nivel nacional? 

Tala o quema de bosques (Deforestación) (  )      Mal manejo de los residuos sólidos/basura (  )   Contaminación 

del aire por producción industrial  (  )  Actividades ganaderas (Cría de animales para obtener leche, carne y otros derivados) 

(  )  Consumo de combustible Actividades agrícolas (Uso de pesticidas y fertilizantes) (  )  El comportamiento del Sol  (  )  

Consumo de energía eléctrica (  ) Falta de cultura y educación para la preservación ambiental (   ) 

3. Educación en Cambio Climático  

3.1 ¿Que es para usted la educación en cambio climático?  

___________________________________________________________________________________________

_____ 

3.2 ¿Conoce los lineamientos establecidos en Colombia para la implementación de la educación en cambio 

climático?  

Sí____ No ____ ¿Cuáles?  

3.3 En el año 2010 el gobierno nacional en la segunda comunicación nacional de cambio climático 

estableció la Estrategia Nacional De Educación, Formación Y Sensibilización De Públicos sobre CC ¿qué tan 

informado se siente usted frente a esta estrategia?  

Muy informado ( )     Informado (  )   Poco Informado ( )    Nada Informado ( ) 

3.4. ¿Ha participado en algún proceso de educación en cambio climático? 

Sí____ No _____ ¿cuál? 

____________________________________________________________________________ 

3.5 Mencione algún programa o proyecto exitoso que conozca en su departamento que involucre educación 

en cambio climático 

___________________________________________________________________________________________

_______ 

Agradecemos de antemano su colaboración para el óptimo desarrollo de este ejercicio 

investigativo garantizando que la información compilada solo será utilizada para estos fines 

investigativo y que será protegida en cumplimiento del Decreto 1377 del 2013, reglamentario de la Ley 

1581 del 2012. 
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Anexo 2.  

Instrumento de entrevista semiestructurada de los actores: comunidad estudiantil de la 

EM en la OC 

Ciudades: Villavicencio, Yopal, Arauca, Pto Carreño 
 

 Objetivo de la entrevista: Establecer a partir de las voces de los estudiantes de la EM de la OC las 

percepciones sobre el cambio climático y la educación en cambio climático (ECC).  

DATOS BÁSICOS: 

Nombre: ___________________________ Edad: _______  

Departamento: ____________________________ Municipio: 

________________________________ 

correo____________ Nº de contacto _____________________ grado: décimo ( )  once ( )    

Fecha:   ____________________ 

Marque con una (X) la respuesta considere de acuerdo a su conocimiento del tema 

1. Información e interés frente al cambio climático  

1.1. ¿Qué tan informado se siente usted frente a la temática de Cambio Climático? 

Muy informado ( )     Informado (  )   Poco Informado ( )    Nada Informado ( ) 

1.2 ¿De qué fuentes informativas provienen los conocimientos frente al Cambio Climático? 

Televisión (  )  Radio (  )  Periódicos (  )  Revistas Científicas (  )  Páginas Web (  )  Libros (  ) Redes sociales (  ) 

Colegio (   ) 

1.3. Mencione los nombres de los medios de comunicación que frecuenta para este tema: 

______________________ 

1.4. ¿Qué es para usted el cambio climático? 

_____________________________________________________________________________ 

2. Actitudes y valoraciones frente al cambio climático  

¿Cuál considera que es la principal causa del Cambio Climático? 

Fenómenos naturales ( ) Voluntad Divina ( ) Consecuencia de las acciones de los seres Humanos ( ) 

¿Cuáles considera que son las principales causas del cambio climático en su departamento? 

Tala o quema de bosques (Deforestación) (  )      Mal manejo de los residuos sólidos/basura (  )   Contaminación 

del aire por producción industrial  (  )  Actividades ganaderas (Cría de animales para obtener leche, carne y otros derivados) 

(  )  Consumo de combustible Actividades agrícolas (Uso de pesticidas y fertilizantes) (  )  El comportamiento del Sol  (  )  

Consumo de energía eléctrica (  ) Falta de cultura y educación para la preservación ambiental (    ) 

3. Educación en Cambio Climático  
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¿Ha participado en algún proceso de educación en cambio climático? 

Sí____ No _____ ¿cuál? 

____________________________________________________________________________ 

Mencione algún programa o proyecto exitoso que conozca en su departamento que involucre educación en 

cambio climático 

___________________________________________________________________________________________

_______Agradecemos de antemano su colaboración para el óptimo desarrollo de este ejercicio investigativo 

garantizando que la información compilada solo será utilizada para estos fines investigativo y que será protegida 

en cumplimiento del Decreto 1377 del 2013, reglamentario de la Ley 1581 del 2012. 
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Anexo 3.  

Ejemplo de consentimiento informado diligenciado para la participación de menor de edad 

en la investigación 
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Presentación 

La presente propuesta de transversalidad curricular para la Educación Media (en adelante 

EM) de la Orinoquía Colombiana (en adelante OC),(PTCECC-OC) se construyó para 

respaldar la implementación de la Educación en Cambio Climático (en adelante ECC), se 

plantea como aporte para mitigar la Crisis Ambiental (en adelante CA) en la región desde 

el sistema educativo y los actores públicos y privados son posibilidad de aportes a la 

Mitigación de los efectos del Cambio Climático (en adelante CC) desde el sector educativo. 

Esta propuesta de transversalidad curricular es producto de la tesis de investigación titulada 

“La Educación en Cambio Climático desde la Educación Media: Una apuesta para la 

Orinoquía Colombiana”, para optar por el título de Doctora en Educación de la universidad 

Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Esta tesis ha permitido investigar el proceso educativo 

de la EM, reconociendo la importancia de las voces de los actores locales, las percepciones 

frente a este fenómeno y los aspectos a considerar en el abordaje de la propuesta curricular 

diseñada. 

En ese sentido, esta  propuesta está dirigida a Secretarías de Educación (en adelante SE), 

Corporaciones Autónomas Regionales (en adelantes CAR), Instituciones Educativas (en 

adelante IES), docentes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con enfoque 

educativo, sociedad civil, jóvenes y demás interesados en el tema que quieran contribuir en 

procesos educativos de mitigación de la CA, desde el abordaje del CC, donde el  lector 

podrá comprender la génesis y evolución de la ECC y su importancia en los procesos de 

formación de ciudadanos para la acción frente a los efectos y desafíos que genera el CC. 
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Propósito De La Propuesta De Transversalidad Curricular 

(PTCECC-OC) 

Esta propuesta de transversalidad curricular propone el abordaje de la educación en cambio 

climático desde la educación media, para contribuir desde el sistema educativo al 

reconocimiento de la crisis ambiental en la Orinoquía Colombiana.  

Es así, como se presenta esta propuesta para la implementación de la ECC desde el 

currículo y el Proyecto Ambiental Escolar (en adelante PRAE), según las particularidades 

del territorio para promover saberes, competencias, valores y comportamientos que 

favorezcan el desarrollo de comunidades educativas resilientes a los efectos del CC.  

Introducción 

La transversalidad curricular presentada en esta propuesta se soporta en el planteamiento 

de Pinar (2014) desde la visión de la reconceptualización del currículo, considerándolo 

altamente simbólico, complejo, dinámico y diverso. En ese sentido, es fundamental la 

relación entre el pasado, presente y futuro en la comprensión de la CA actual que afronta 

la región OC y la apuesta educativa que se plantea para la mitigación de la misma. 

Se enfoca en el nivel educativo de la EM, dado el interés latente por vincular y empoderar 

a los jóvenes (15 a 18 años) en la acción climática, comprendiendo que son agentes de 

cambio y además están próximos a ser ciudadanos conscientes de elegir opciones y 

compromisos sociales, éticos y políticos frente al CC (Fernándes et al., 2016, p. 2).   

El documento se estructura en tres partes: la primera abarca integralmente el marco legal, 

epistemológico y conceptual de la ECC, la segunda aborda la transversalidad curricular en 

la EM y la tercera presenta un ejemplo de aplicación de la transversalidad curricular desde 

los PRAES, que plantea el abordaje de algunos horizontes en una posible ruta, sin 

pretender verse como obligatoria o inflexible, de lo contrario se sugiere contextualizar la 

información en el ámbito local. 
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Primera Parte: La Educación En Cambio Climático: Concepto, Génesis, Evolución E 

Importancia 

¿Qué es la Educación en Cambio Climático? 

A nivel internacional, las Naciones Unidas (1992) en el artículo 6 de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (en adelante CMNUCC), considera la 

educación, formación y sensibilización de públicos sobre el CC y sus efectos, por lo que los 

países miembros adquieren el compromiso de elaborar y aplicar programas de educación 

en todo tipo de públicos, incluyendo la educación formal, en la búsqueda de acciones 

concretas que contribuyan a la mitigación y adaptación al fenómeno de CC. 

¿Dónde surge la ECC? 

La ECC, nace como concepto en un ámbito de cumbres y encuentros de organismos 

internacionales, en la búsqueda de soluciones concretas ante el problema del CC. La 

CMNUCC en su artículo 6 la define como acciones que se desarrollan para incrementar 

conocimiento, sensibilización y formación en todos los tipos de públicos respecto al tema 

de CC. Es así, como se busca cambiar acciones de producción y consumo mediante un 

cambio individual y colectivo.    

Al respecto, González Gaudiano (2007) afirma que esta educación debe visibilizarse en 

acciones directas que incidan en los procesos de decisión de asuntos que afectan la calidad 

de nuestras vidas y cuestione a los grupos de poder en función de las decisiones basadas 

en intereses económicos. Por ende, esta educación debe considerar el consumo 

sustentable en respuesta a la crisis climática, lo que implica generar presiones en el 

mercado que puedan impulsar una racionalidad diferente en patrones de consumo 

orientado hacia la calidad de los productos y condiciones de su producción, en 

concordancia a la mitigación de la CA. 
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¿Cuál ha sido la evolución de la ECC? 

Al realizar una revisión normativa de la evolución de la ECC en las tres últimas décadas, 

Briceño (2021) inicia el recorrido en la década de los noventa, mencionando como eventos 

génesis del marco jurídico la CMNUCC (1992), seguido del Protocolo de Kioto (1997), los 

cuales marcan las directrices políticas de mayor importancia. Seguidamente, en la década 

de los 2000 el evento más importante fue la adopción en Nueva Delhi (2002) del Programa 

del artículo 6 de la CMNUCC. Posteriormente, en la década del 2010 los eventos que 

marcaron la pauta fueron la adopción del programa de trabajo de Doha (2012) y el Acuerdo 

de París (2015) destacando la importancia de promover políticas educativas y públicas 

articuladas a la planificación integral del territorio y a los Planes Nacionales de Adaptación 

al Cambio Climático. 

Para la década del 2020, el Programa de Trabajo de Glasgow (2021) retoma los retos 

inconclusos de los programas anteriores y plantea acciones concretas en la educación para 

propiciar acciones de empoderamiento climático en la educación formal, destacando el 

importante papel que juegan los jóvenes en la toma de decisiones frente al CC.   

A continuación, la figura 1, permite visualizar estos eventos en una línea de temporalidad:  

 

     Fuente: Elaboración propia (2022) 

  

Figura 1 Línea de tiempo de la evolución ECC 
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Importancia de la ECC 

La UNESCO (2020), advierte la importancia de la educación en la promoción de 

acciones a favor del clima. Se plantea como necesaria para comprender y actuar frente a 

la crisis climática, desde el conocimiento, aptitudes y valores que contribuyen a la formación 

integral de los agentes de cambio; esta es un proceso crucial para la “educación para el 

desarrollo sostenible 2030”. 

En ese sentido, González Gaudiano y Meira (2009), destacan que más allá de la 

alfabetización científica de la ciencia climática, debe considerarse la experiencia social 

asociada a factores culturales, sociales y económicos que intervienen en el abordaje de 

este fenómeno y los desafíos de la educación en la búsqueda de estrategias centradas en 

la adaptación y mitigación al CC, dada la complejidad de este problema ambiental. 

Para el caso de los jóvenes, UNICEF (2020) los reconoce como activistas que 

enfrentan grandes desafíos en el momento de actuar por el clima, motivo por el cual es 

fundamental desarrollar procesos educativos que les permita de manera informada 

participar e incidir en la construcción de políticas públicas. 

 

  



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  215 

 

 

Segunda parte: la transversalidad curricular en la educación media 

¿Qué se entiende por transversalidad curricular? 

 

El Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) (2016) plantea que la 

transversalidad curricular “es hacer posible la integración de los diversos saberes para el 

desarrollo de competencias para la vida. Esto implica reorientar las prácticas pedagógicas 

hacia la construcción de conocimiento con sentido que apunte a la transformación de los 

contextos.” (p. 20).  

La transversalidad curricular en el marco de esta propuesta, se considera como el 

instrumento que permite la interconexión de diversos saberes con coherencia y significado 

y otorga a la escuela un valor e incidencia en la transformación de los territorios locales, 

desde el reconocimiento de la historicidad y relación entre el pasado, presente y futuro. 

Bajo este planteamiento, la Ley 115 de 1994 en su artículo 14, establece como 

enseñanza obligatoria en todos los planteles educativos, sin importar el nivel de 

formación, el estudio de los siguientes temas: 1) Constitución e instrucción cívica, 2) 

aprovechamiento del tiempo libre, 3) Protección del medio ambiente, 4) Educación para la 

Paz y 5) Educación para la sexualidad. Dichos ejes, deben ser incorporadas al currículo y 

trabajadas desde los planes de estudios.  

En la actualidad las IES vienen realizando estos abordajes desde los proyectos 

transversales obligatorios, articulados con el Proyecto Educativo Institucional (en adelante 

PEI) de cada plantel, permitiendo el abordaje de problemas o potencialidades ambientales 

en el territorio local, con un fuerte enfoque humanista y transformador.      
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¿Cuál es la organización de la Educación Media en Colombia? 

Actualmente la Educación Media en Colombia, se compone de los grados décimo 

(10°) y undécimo (11°) y tiene como finalidad en la ley 115 de 1994 “la comprensión de 

ideas y valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la educación 

superior y al trabajo”. (art. 27) 

La EM Puede tener énfasis académico o técnico, pero debe contener como áreas 

obligatorias y fundamentales las mismas de la educación básica en un nivel más 

avanzado. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante 

OCDE) y el MEN (2016), señalan que su estructura y enfoque curricular lo determina la 

prueba SABER 11, cada IE desde la autonomía escolar y tomando como base los 

lineamientos curriculares determinados por el MEN, diseña su currículo y modelo 

pedagógico dependiendo de las necesidades e intereses educativos propias de la 

población, por lo que no existe uniformidad al respecto en el territorio colombiano. 

Al respecto, el MEN entre los años ochenta y noventa publica los lineamientos 

curriculares para las distintas áreas del conocimiento, planteando fundamentos filosóficos, 

epistemológicos, didácticos, pedagógicos y elementos de evaluación en los planes de 

estudio y proyectos aplicados desde grado 1° hasta 11°. De los anteriores documentos, se 

derivan los Estándares Básicos de Competencias, indicando los desempeños de los 

estudiantes en términos conceptuales, procedimentales y actitudinales por grupos de 

grados.  

Posteriormente, la Ley 715 de 2001, decreta que el Estado debe establecer 

normas técnicas curriculares, pedagógicas y diseñar mecanismos para garantizar la 

calidad educativa.  

Es así, como en el año 2015, el MEN publica los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(en adelante DBA), como apoyo a la actualización y construcción de currículos que 
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direccionan a las IES, los cuales se organizan para cada grado y área específica y se 

acompañan de matrices de referencia que permiten determinar el mínimo de 

conocimientos que debe abordar el estudiante construyendo los aprendizajes que evalúan 

las pruebas externas. 

Ante los anteriores planteamientos, De Zubiría (2017), asegura que Colombia no 

tiene una política pública de Estado en lo referente a la educación, sino políticas de 

gobierno, por lo que “como país no hemos abordado reflexiones esenciales sobre los fines 

de la educación, los modelos pedagógicos, los fundamentos y la pertinencia del currículo 

o la formación de docentes” (p. 11). Es así, como se plantea un dilema no resuelto de la 

educación para los adolescentes en cuanto a sus fines: preparar para la universidad o 

para el trabajo, o si deben cumplirse ambas en forma paralela. Dicha ambigüedad, acerca 

de la EM en cuanto al currículo, sus propósitos y organización, propias de una oferta 

escolar tradicional, excluyente (académica y técnica) y la procedencia económica de los 

estudiantes, ha llevado a las IES a incluir en sus currículos “modalidades” de contenido 

ocupacional para ejercer un oficio determinado.  

Por su parte, Murillo (2018), reflexiona sobre el currículo de la EM en Colombia, 

invitando a aplicar el modelo de alineación curricular entre núcleos, que considere los 

aspectos que se muestran en la figura 2: 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  218 

 

 

Figura 2 Modelo de alineación curricular entre núcleos 

   

  Fuente: Elaboración propia, basada en Murillo (2018) 

De los anteriores aspectos mencionados y su respectiva interrelación, Jauregui 

(2018) destaca que la transversalidad permite el diálogo entre saberes de diversas áreas 

del conocimiento y se constituye en un puente entre el saber académico y el contextual, 

permeando todo el currículo y conformando una estrategia pedagógica para la praxis en el 

aula de clase. (p. 78)  
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Tercera parte: ejemplo de aplicación de transversalidad curricular en la EM, para la 

implementación de la ECC en la OC 

A continuación, se presenta el ejemplo de aplicación de transversalidad curricular, 

producto del planteamiento del problema de investigación, la participación de actores 

locales del nivel de EM de la OC, las políticas educativas y lineamientos para la 

implementación de la ECC. 

Se referencia como punto de partida importante la conceptualización de ambiente 

que acoge la Política Nacional de Educación Ambiental (MEN y MADS, 2002), visto como 

un sistema dinámico, constituido por interacciones físicas, biológicas, sociales y culturales 

entre todos los seres y el medio (p.18). En ese sentido, se plantea que la ECC debe estar 

descentralizada de un área del conocimiento puntual y ser vista de forma transversal 

como objeto de estudio e investigación desde diversas áreas. 

Dada la importancia de conservar y proteger la riqueza hídrica de la región OC y 

reconociendo las iniciativas y antecedentes registrados por los actores locales, se 

propone como eje central la protección del recurso hídrico. Así mismo, está 

direccionada a aportar y ser abordada en cualquiera de las cinco áreas fundamentales de 

conocimiento contempladas por el MEN en los EBC: ciencias naturales, sociales, 

matemáticas, lenguaje y competencias ciudadanas. 

 A continuación, en la matriz de análisis se presentan unos ejemplos de 

actividades desde estas áreas para el nivel de EM, en correspondencia con el horizonte 

regional que plantea el Plan Regional Integral de Cambio Climático para la Orinoquía 

Colombiana (PRICCO) (CORMACARENA et al., 2018) y el Plan Decenal de Educación 

Ambiental del departamento del Meta 2021-2031, comprendiendo que es el único 

departamento de la región que cuenta con este instrumento que se constituye en 
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referente de proyección hacia una educación ambiental para el desarrollo sostenible que 

aborde temas de gran relevancia como el CC (CIDEA, 2021, p. 11).   

Tabla 27.  

Ejemplo actividad enfocada al CC desde EBC de Ciencias Naturales 

 

Área del 

Conocimiento: 

 

Ciencias 

Naturales 

 

Grados: 10-11 

 

Tiempo: 3 horas 

EBC: *Explico y comparo algunas 

adaptaciones de los seres vivos en 

ecosistemas del mundo y de Colombia 

*Establezco relaciones entre individuo, 

población, comunidad y ecosistema. 

*Identifico cambios químicos en la vida 

cotidiana y en el ambiente. 

Objetivo: Desarrollar la habilidad explicativa de los estudiantes, con el fin de que estén 

en la capacidad de construir y comprender argumentos, representaciones o modelos que 

de razón sobre el cambio climático a escala global y local.    

Materiales: Documentos Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

Actividad propuesta: Con los documentos propuestos identificar las implicaciones de 

las proyecciones, los riesgos que afronta la riqueza hídrica de la Orinoquía y las 

adaptaciones que deben hacer las regiones con respecto a los demás cambios 

esperados. Con base en lo anterior, se deben plantear iniciativas para llevarse a cabo 

con el fin de disminuir la producción de Gases Efecto Invernadero (GEI). (Adaptación) 

(Mitigación) 

Preguntas de análisis: ¿Cuáles son las proyecciones para Colombia y la Orinoquía en 

el año 2040 en cuanto a los efectos del cambio climático considerando las variables de 

temperatura y precipitación? 

¿Qué propone para que estos experimentos aporten a la conservación del recurso hídrico 

de la región Orinoquía Colombiana?  

Fuente: Elaboración propia, con base en MINAMBIENTE y UNAL (2017) 
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Tabla 28.  

Ejemplo actividad enfocada al CC desde EBC de Ciencias Sociales 

 

Área del Conocimiento: 

 

Ciencias Sociales 

 

Grados: 10-11 

 

Tiempo: 6 horas 

EBC: *Explico y evalúo el 

impacto del desarrollo 

industrial y tecnológico 

sobre el medio ambiente y 

el ser humano. 

Objetivo: Analizar los diferentes impactos positivos y negativos que han generado los 

avances industriales y tecnológicos para que el estudiante identifique las 

transformaciones que han sufrido algunos lugares de su entorno e identifique la relación 

con el fenómeno del CC.    

Materiales: Noticias relacionadas con el CC, prototipos e inventos tecnológicos. 

Actividad propuesta: Realizar un taller en donde se visualicen noticias de las 

problemáticas más recurrentes relacionadas con el CC y a partir de allí, promover una 

feria de ciencia y tecnología, donde a través de prototipos e inventos innovadores los 

estudiantes busquen estrategias de adaptación tecnológica que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre y de los seres vivos en general. 

(Adaptación) 

Preguntas de análisis: ¿cómo pueden estos prototipos e inventos tecnológicos 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida desde la adaptación al CC? 

¿Qué propone para que estos experimentos aporten a la conservación del recurso hídrico 

de la región OC?  

Fuente: Elaboración propia, con base en MINAMBIENTE y UNAL (2017) 
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Tabla 29.  

Ejemplo actividad enfocada al CC desde EBC de Matemáticas 

 

Área del Conocimiento: 

 

Matemáticas 

 

Grados: 10-11 

 

Tiempo: 6 horas 

EBC: Justifico o refuto 

interferencias basadas en 

razonamientos estadísticos 

a partir de resultados de 

estudios publicados en los 

medios o diseñados en el 

ámbito escolar. 

Diseño estrategias para 

abordar situaciones de 

medición que requieran 

grados de precisión 

específicos. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de análisis y de toma de decisiones a partir de 

información existente relacionada con los escenarios de cambio climático y las 

estimaciones que se tienen con respecto a la variación del clima para Colombia y la 

Orinoquía. Para ello el estudiante deberá argumentar sus posiciones a partir de los 

resultados obtenidos a través del uso de diversas operaciones.    

Materiales: Calculadora de huella de carbono y el PRICCO. 

Actividad propuesta: Realizar un taller donde se retome un aplicativo de medición de la 

huella de carbono, puede usarse la calculadora de carbono puesta a disposición por el 

Ministerio de Ambiente, para cuantificar la cantidad de carbono que se emite de manera 

individual, considerando sus hábitos de consumo y analizando las medidas de 

compensación ambiental sugeridas, como la reforestación, acorde al resultado. Además, 

se sugiere revisar el Plan regional integral del cambio climático para la Orinoquía 

PRICCO, y revisar las proyecciones futuras para cada departamento que conforma la 

región (Meta, Vichada, Casanare y Arauca), analizar las proyecciones de temperatura y 

humedad para el año 2040 y discutir medidas a tener en cuenta para realizar acciones 

tendientes a mitigar la crisis ambiental. (Mitigación y Adaptación) 



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  223 

 

 

Preguntas de análisis: ¿cómo puede la comprensión de estos razonamientos 

estadísticos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y la conservación de los 

ecosistemas desde la adaptación al CC? 

¿Qué propone para que estas proyecciones matemáticas aporten a la conservación del 

recurso hídrico de la región OC?  

Fuente: Elaboración propia, con base en MINAMBIENTE y UNAL (2017) 
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Tabla 30.  

Ejemplo actividad enfocada al CC desde EBC de Lenguaje 

 

Área del Conocimiento: 

 

Lenguaje 

 

Grados: 10-11 

 

Tiempo: 9 horas 

EBC: Caracterizo y utilizo 

estrategias descriptivas, 

explicativas y analógicas 

en mi producción de textos 

orales y escritos. 

Relaciono el significado de 

los textos que leo con los 

contextos sociales, 

culturales y políticos en los 

cuales se han producido. 

Comprendo el papel que 

cumplen los medios de 

comunicación masiva en el 

contexto social, cultural, 

económico y político de las 

sociedades 

contemporáneas 

 

Objetivo: Desarrollar habilidades comunicativas, que conlleven al estudiante a 

reflexionar y asumir una postura crítica personal sobre acontecimientos como la 

generación de GEI y las afectaciones que tienen estos sobre el territorio.    

Materiales: Libreta de notas, cámara fotográfica, de video, grabadora de voz. 

Actividad propuesta: Hacer equipos de tres o cuatro estudiantes, para la realización de 

entrevistas a personas de la comunidad que identifiquen tengan mayor antigüedad en la 

zona, realizar una guía de entrevista que permitan obtener información sobre ¿cómo era 

el territorio 30 o 20 años atrás? ¿qué tanto ha cambiado con respecto a las lluvias y 

cambios de temperatura? ¿qué ecosistemas plantas y/o animales dejaron de estar en el 

presente? ¿cómo se imagina el territorio en 30 años? Deben tomarse notas en un diario 

de campo, fotos, videos o grabaciones de voz, que posteriormente serán transcritas y se 

identificarán los aspectos que marcaron el pasado, presente y futuro. 
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Con base en los datos obtenidos se trabajará en la escritura de un artículo que incluya 

imágenes y los resultados obtenidos del ejercicio, para ser divulgado en la institución.     

Los docentes pueden trabajar en la compilación de los mejores artículos para realizar 

una revista o edición del periódico institucional, con un ejemplar dedicado al cambio 

climático y las transformaciones territoriales, enfatizando en la importancia de conocer la 

historia desde las voces de los actores. (Adaptación) 

Preguntas de análisis: ¿cómo pueden los medios de comunicación contribuir a la 

información de públicos frente al cambio climático? 

¿Qué propone para que estas iniciativas comunicativas aporten a la conservación del 

recurso hídrico de la región OC?  

Fuente: Elaboración propia, con base en MINAMBIENTE y UNAL (2017) 

  



LA EDUCACIÓN EN CAMBIO CLIMÁTICO  226 

 

 

Tabla 31.  

Ejemplo actividad enfocada al CC desde EBC de Competencias Ciudadanas 

 

Área del Conocimiento: 

 

Competencias Ciudadanas 

 

Grados: 10-11 

 

Tiempo: 3 horas 

EBC: *Identifico dilemas de 

la vida en los que entra en 

conflicto el bien general y el 

bien particular; analizo 

opciones de solución, 

considerando sus aspectos 

positivos y negativos. 

*Comprendo la importancia 

de la defensa del medio 

ambiente, tanto en el nivel 

local como global, y 

participo en iniciativas a su 

favor. 

*Analizo críticamente y 

debato con argumentos y 

evidencias sobre hechos 

ocurridos a nivel local, 

nacional y mundial, y 

comprendo las 

consecuencias que estos 

pueden tener sobre mi 

propia vida. 

Objetivo: Incentivar en los estudiantes el análisis y la toma de decisiones frente a la 

problemática ambiental del cambio climático, identificando la posición de diversos actores 

con respecto al tema y la importancia de las iniciativas escolares tendientes a reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero y generar conciencia.    

Materiales: Fichas de emisiones de huella de carbono de algunos alimentos. 

Actividad propuesta: A cada estudiante se le será asignado un País para que en un 

conversatorio represente la postura de un funcionario del gobierno que asiste a una 

cumbre climática para llegar a acuerdos y posibles programas de trabajo, que cumplirán 
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las naciones. El juego de roles implica que el estudiante asuma la postura gubernamental 

de la nación, teniendo en cuenta si son países desarrollados o en vía de desarrollo y lo 

que implica económicamente el cumplimiento del acuerdo. 

Al final se hará la reflexión de la actividad, enfatizando en la influencia que tienen los 

tomadores de decisiones en la temática del CC. (Adaptación y Mitigación) 

Se plantea en otro momento el análisis de fichas de diferentes alimentos, donde se ilustre 

la huella de carbono que emite la producción de cada uno. Se analizarán preguntas sobre 

¿qué alimentos producen mayor huella de carbono en su proceso de producción? ¿puedo 

modificar la dieta alimentaria para disminuir el consumo de algunos alimentos que 

generan gran cantidad de emisiones de carbono y aportar desde allí a la mitigación de 

GEI? Es necesario ampliar la información sobre las dietas sostenibles que se manejan 

desde la gestión ambiental, destacando la importancia de los aportes individuales en el 

abordaje del CC.  (Mitigación) 

Preguntas de análisis: ¿cómo puedo desde mis hábitos de consumo diarios contribuir 

a la mitigación de GEI? 

¿Cómo influye el compromiso de las naciones en la búsqueda de alternativas que 

contribuyan a acciones de mitigación y adaptación frente al CC?  

¿Qué propone para que estos acuerdos internacionales sean implementados y aporten 

a la conservación del recurso hídrico de la región OC?  

Fuente: Elaboración propia, con base en MINAMBIENTE y UNAL (2017) 
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Encuesta de validación documento 

Aportes de la investigación: Propuesta de Transversalidad Curricular Para La 

Educación Media De La Orinoquía Colombiana Para La Implementación De La Educación 

en Cambio Climático. 

 

 

1. ¿El documento “Aportes de la investigación: Propuesta de Transversalidad 

Curricular Para La Educación Media De La Orinoquía Colombiana Para La 

Implementación De La Educación en Cambio Climático”, cumple con el 

propósito definido?  

 SI__________ NO___________ 

 

2. ¿Considera que la propuesta de transversalidad curricular para la educación en 

cambio climático en la OC, es adecuada y aplicable? 

 

                  SI____________NO_____________ 

 

3. ¿La aplicación de la Propuesta de Transversalidad Curricular Para La 

Educación Media De La Orinoquía Colombiana Para La Implementación De La 

Educación en Cambio Climático, ayudaran a mitigar los efectos del cambio 

climático? 

SI___________ NO_______________ 

 

4. ¿Qué comentario hace a la propuesta? 

_____________________________________ 

 

Enlace Para Rellenar Formulario: https://forms.gle/aKp2ZkC82qySRJKL7  

 

 

https://forms.gle/aKp2ZkC82qySRJKL7

