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Resumen
El presente texto es un ejercicio exploratorio que 
tiene como objetivo mostrar como la escuela es 

un espacio prioritario en la acción climática, y 
como desde ella se pueden generan escenarios 

socioambientales, que den aportes a la adaptación 
y mitigación del cambio climático en el país; para 

esto se ponen en consideraciones tres grandes 
enfoques que se deben tener en cuenta en la 

formación, como son los procesos propiamente 
dichos de la acción climática, los cuales 

deben ser abordados desde un pensamiento 
crítico en el marco de la participación y una 
ciudadanía ambiental; para el desarrollo de 

estos planteamientos, se realizó el contrate de 
aportes que hacen diferentes autores a través 

de un mapeamiento informacional bibliográfico, 
lo que permitió reconocer categorías desde 

tres (3) enfoques y siete (7) campos temáticos, 
donde se identificaron puentes conceptuales, 
lo que conllevaron a tener como resultado, el 

análisis de los lineamientos de la acción climática, 
y los supuestos de la inclusión del tema en las 

instituciones educativas de básica y media a nivel 
nacional, por medio de enfoques de pedagogía 
crítica, mediaciones curriculares, participación 

y ciudadanía ambiental, en el marco de los 
Escenarios Socio Ambientales y el conocimiento 

territorial

Abstract
This text is an exploratory exercise that aims to 

show how the school is a priority space in climate 
action, and how socio-environmental scenarios 

can be generated from it, which contribute to the 
adaptation and mitigation of climate change in the 

country; To this end, three major approaches that 
must be taken into account in training are taken 

into consideration, such as the processes of climate 
action themselves, which must be approached 

from critical thinking within the framework of 
participation and environmental citizenship; 

For the development of these approaches, 
contributions made by different authors were made 

through a bibliographic informational mapping, 
which allowed recognizing categories from three 

(3) approaches and seven (7) thematic fields, where 
conceptual bridges were identified, which led to 

the analysis of the guidelines of climate action, and 
the assumptions of the inclusion of the issue in 

primary and secondary educational institutions at 
the national level, through approaches of critical 

pedagogy, curricular mediations, participation and 
environmental citizenship, within the framework of 

the Socio-Environmental Scenarios and territorial 
knowledge

Lic Carlos Hernán Useche Jaramillo, Mgtr
ORCID: 0009-0002-0585-6011

Source | Filiacion: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

BIO: 
Estudiante de Doctorado en Educación de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas; Maestría en Investigación 
social con formación; Licenciatura en Biología

City | Ciudad: 
Bogotá [co]

e-mail: 
chusechej@udistrital.edu.co

Dr Lic WILLIAM MANUEL MORA PENAGOS, Dr Mgtr Esp
AutorID: Scopus Author ID: 55549556300
ORCID: 0000-0003-4289-4842

Source | Filiacion: 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

BIO: 
Doctor en educación ambiental; Magister en docencia de la 
quimica, Esp en Análisis Químico Orgánico Estructura;  lic. 
Química

City | Ciudad: 
Bogotá [co]

e-mail: 
wmorapenagos@gmail.com

Citar como:
Useche Jaramillo, C. H. & Mora Penagos, W. M. (2024). Pensamiento crítico, ciudadanía y participación: 

Retos pedagógicos de  la acción climática en colegios de colombia. Horizontes Pedagógicos, 26 
(2), 31-42.

32 Para su más amplia difusión, esta obra y sus contenidos se distribuyen bajo licencia: Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 International 
Se autoriza cualquier tipo de reproducción y sus diferentes usos, siempre y cuando se preserve la integridad del contenido y se cite la fuente..

HORIZONTES
PEDAGÓGICOS
ISSN-l: 0123-8264 | e-ISSN: 2500-705X

Publicación Semestral

https://doi.org/10.33881/0123-8264.hop.26204
https://orcid.org/ORCID%20ID:%200009-0002-0585-6011
mailto:chusechej@udistrital.edu.co
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=Scopus%20Author%20ID:%2055549556300
https://orcid.org/https://orcid.org/0000-0003-4289-4842
mailto:wmorapenagos@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es
https://horizontespedagogicos.ibero.edu.co/


Pensamiento crítico, 
ciudadanía y participación

Retos Pedagógicos de la acción climática en colegios 
de Colombia

Critical thinking, citizenship and participation: pedagogical challenges of climate action in schools in 
Colombia

Carlos Hernán Useche Jaramillo 
William Manuel Mora Penagos

Introducción
Teniendo en cuenta que Colombia es considerado como uno de los países 
altamente vulnerables al cambio climático, el Grupo Banco mundial en su informe 
de 2023, plantea que diferentes acciones antrópicas como la deforestación ponen 
en riesgo una gran cantidad de especies y de ecosistemas, y por consiguiente un 
desbalanceo en la regulación térmica, en la retención de agua y el suministro 
de alimentos, dado que esto también afecta la productividad en mayor parte 
del sector agrícola, lo que generaría un impacto del 4,4 % del Producto Interno 
Bruto PIB, adicionalmente al impacto ambiental ya mencionado, también se 
prevé daños en la infraestructura, lo que conllevaría a generar interrupciones en 
servicios básicos como electricidad, transporte, y agua potable. 

Por lo anterior, es tan importante abordar la acción climática, que son las 
políticas, medidas o programas, que buscan reducir los niveles de gases de 
efecto invernadero, y a su vez están orientadas a generar diversos escenarios de 
apoyo y financiación para una mayor resiliencia al cambio climático. Teniendo en 
cuenta lo mencionado, se puede estipular que el accionar se puede desplegar 
en una gran diversidad de mecanismos y propuestas, y es así como Colombia ha 
venido planteando normas que permitan orientar este accionar como es la ley 
de acción climática (Ley 2169, 2021), por medio de la cual se impulsa el desarrollo 
bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas 
mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan 
otras disposiciones, donde un pilar fundamental es el componente de educación, 
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formación y sensibilización, desde donde se plantea  la  importancia 
que en todos los niveles educativos se aborde una educación del 
cambio climático, que se base en una transición justa, con enfoques en 
derechos humanos, y además fortalezca las competencias ciudadanas 
para la participación efectiva en la acción por el clima. Para fortalecer 
este marco se promulgo la (Ley 2427 , 2024), la cual tiene como objetivo 
fortalecer la formación en sostenibilidad ambiental, cambio climático 
y gestión del riesgo de desastres, en niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, en su trayectoria educativa.(pág.1), la cual aborda 
que estos temas sean incluidos en todos los niveles de la educación 
preescolar, básica y media, por medio de proyectos pedagógicos 
de área o en el proyecto ambiental escolar - PRAE, sin embrago es 
fundamental comprender que estos procesos pedagógicos, deben 
tener unas características y componentes, más allá de los referentes 
curriculares vigentes.

Sumado a lo anterior, se presentan los diversos contextos y esce-
narios actuales de incertidumbre, en los que se encuentra inmersa la 
humanidad, , y es desde allí que se puede analizar la situación problé-
mica que parte de los siguientes interrogantes orientadores: ¿Cómo se 
generan los escenarios socio ambientales desde la escuela enfocados 
al abordaje del cambio climático? y ¿Cuáles son las posibles tensio-
nes-contradicciones que se pueden presentar al momento de plantear 
estos escenarios en el marco de las acciones para el empoderamiento 
climático- ACE?; que permiten realizar una aproximación a las articula-
ciones, tensiones y/o contradicciones de las diversas propuestas epis-
temológicas planteadas por múltiples autores consultados.

Los anteriores interrogantes y propósito se pueden ubicar a nivel 
de antecedentes marco para los procesos de educación ambiental y 
muy posiblemente en una nueva epistemología de educación para 
cambio climático, de conformidad con las revisiones de antecedentes 
de la línea de investigación “inclusión de la dimensión ambiental en el 
currículo”, donde se abordan diferentes enfoques como: objetivos de 
desarrollo sostenible, políticas públicas, lineamientos y conocimien-
tos científicos de carácter local-internacional, educación ambiental y 
sustentable, diversidad cultural, otredad, escenarios de participación, 
co-construcción del sujeto ecológico, transformación hacia la convi-
vencia pacífica entre humanos y naturaleza), educación ambiental y 
sustentable, PCK, currículo, formación docente, learning ambiental, 
pares extendidos necesidades educativas en pensamiento crítico y 
diálogo de saberes en el marco de la enseñanza, lo cual se sitúan en 
el terreno de la posmodernidad donde se requiere una epistemología 
ambiental nueva para una humanidad en momentos de crisis entra la 
cual se encuentra el cambio climático

Metodología
Para el desarrollo de la investigación se diseñó una metodología 

con enfoque cualitativo, el cual orienta en referencia el fundamento del 
análisis documental el cual como lo manifiesta Gómez Vargas, (2015); 
esta da origen a una evaluación o un balance del conocimiento acumu-
lado, y establece una proyección o líneas de trabajo para posibilitar su 
desarrollo. 

El desarrollo metodológico se planteó en dos etapas; la primera 
relacionada directamente con la búsqueda de información en diferen-
tes bases de datos especializadas, utilizando diferentes operadores 
logísticos booleanos y una segunda etapa a partir de un análisis por 
medio de una matriz de Resumen Analítico Especializado (RAE). 

Técnicas de recolección de la 
información

Para la recolección y análisis de los datos se desarrolló la meto-
dología establecida por Mora (2015), en el marco de la línea de investi-
gación Inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación en Cien-
cias del Doctorado Interinstitucional de Educación, para lo que a partir 
del tesauro se identifican documentos de interés  en bases de datos: 
Education Resources Information Center - ERIC, base de datos de tesis 
doctorales – TESEO, Scielo, Redalyc, Google Scholar, Dialnet y Scopus, 
seguido a esto se  desarrolla una  Matriz bibliográfica,  la cual es un ins-
trumento diseñado en Excel, donde se inventariaran todos los textos 
que conformaron el universo y sobre el cual se aplicaron los filtros de 
selección.

Tabla 1: 
Matriz bibliográfica

Nota: Fuente el autor

Esta permitió organizar los 100 documentos, referidos de acuerdo 
a las categorías  a priori (educación para cambio climático, mitigación 
y adaptación, participación, ciudadanía ambiental, educación ambien-
tal, política y normatividad educativa en cambio climático) a  los cuales   
se realizó un primer filtro por medio de lectura de los títulos y resúme-
nes, depurando aquellos que no cumplía con las especificaciones plan-
teadas con afinidad conceptual o supuestos problémicos, quedando 49 
investigaciones que cumplían con los interés de la investigación sobre 
que componentes debe tener la educación para el abordaje del cam-
bio climático en los establecimientos educativos  de educación básica 
y media en Colombia. 

Tabla 2
Matriz de resumen analítico especializado (RAE) 

Nota: Fuente el autor

A partir de este abordaje se realizó una inducción analítica y com-
parativa con una matriz de resumen analítico especializado (RAE), des-
de donde se permitiera hacer una descripción e interpretación buscan-
do tendencias y similitudes a través de la comparación de conceptos; 
para definir los principales enfoques a partir de características comu-
nes, de lo cual se obtuvo: 

a. Enfoque 1. Lineamientos de acción climática
b. Enfoque 2. Pedagogía crítica y mediaciones curriculares para el 

abordaje de la acción climática

c. Enfoque 3. Participación y escenarios de ciudadanía ambiental

A partir de estos tres enfoques se generó una caracterización con-
ceptual y analítica desde diferentes campos, para lo cual se utilizó la es-
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trategia de mapeamiento Informacional Bibliográfico de Molina y otros, 
(2012), que inicia con la revisión y análisis de la literatura seleccionada, 
tanto de artículos, libros, capítulos; abordando las ya mencionadas 49 
publicaciones; en los idiomas español, inglés y portugués, los cuales 
fueron generados en países como Francia, Portugal, Suiza, México, Es-
paña, Brasil, Colombia

Tabla 3
Matriz de documento y enfoque al que se refiere

No Documento E.1 E.2 E.3

   

Nota: Fuente el autor

De acuerdo al del Mapeamiento Informacional Bibliográfico  men-
cionado anteriormente se desarrolló un análisis de los datos correlacio-
nados en siete (7) campos  establecidos: fronteras y zonas de contacto, 
relaciones entre sistemas de conocimiento, convivencia, tecnologías de 
la información y la comunicación - Tic’s y virtualidad, artefactos, con-
cepciones y representaciones, conflictos  culturales y  políticas públicas 
y gobernanza, por medio de las cuales se correlacionaron en una tabla 
Enfoques y campos de aproximación y tensión de la acción climática 
en el contexto de la educación básica y media en Colombia donde los 
textos en letra normal  muestran las aproximaciones, y los textos en 
letras en  negrilla las tensiones.

Resultados 
Este trabajo se enfocó en aquellas acciones que se orientan hacia 

los procesos de la educación formal en los niveles de básica primaria y 
media en Colombia, ya que como lo ha mencionado la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura- Unesco, 
la educación, es una de las herramientas de mayor importancia, por 
lo que debe tener acceso a la información y estar dirigida a compren-
der las causas y las consecuencias del cambio climático, fomentando 
una mejor capacidad para su abordaje, desde una formación que per-
mita generar habilidades en personas de todas las edades y estilos de 
vida, adoptando las medidas apropiadas y creativas, mediadas por el 
conocimiento, para encontrar acciones adecuadas para la mitigación 
y/o adaptación al cambio climático y al mismo tiempo promoviendo el 
compromiso por parte de las comunidades por medio de la participa-
ción.

Los resultados permiten evidenciar el análisis y aportes desarro-
llados por diferentes autores, ya que desde sus visiones muestran apro-
ximaciones, o tensiones, que nos conlleven a proponer componentes 
de importancia en la construcción educativo ambiental desde las aulas 
y la escuela, para avanzar en el empoderamiento climático; esto se re-
fleja en los resultados, que se encuentran organizados en tres partes, 
dando respuesta a cada uno de los enfoques planteados. Un primer 
momento se aborda como los lineamientos de la acción climática y su 
acercamiento a la escuela, teniendo en cuenta los escenarios socioam-
bientales y el conocimiento del territorio, en segunda instancia se plan-
tea el enfoque  de pedagogía crítica y mediaciones curriculares para el 
abordaje de la crisis climática y  al final la participación y los escenarios 
de ciudadanía ambiental, resaltando que cada uno de estos enfoques 
esta mediado por los aportes consignados en siete (7) campos estruc-
turales del mapeamiento informacional bibliográfico.

Enfoques para tener en cuenta en la 
inclusión de la dimensión de la acción 
climática desde la escuela

Teniendo en cuenta los enfoques propuestos por la Unesco, así 
como de contribuciones determinadas a nivel nacional, sumados a 
otros propuestos por los autores dada la naturaleza de sus investigacio-
nes y experticia, y por supuesto de la pertinencia de la categoría escena-
rios socioambientales en la escuela y sus conexiones con los enfoques 
que emergieron en la revisión y análisis de la literatura: lineamientos 
de acción climática, pedagogía crítica y mediaciones curriculares para 
el abordaje de la acción climática, y participación y escenarios de ciu-
dadanía ambiental. De forma semejante, los vínculos de los menciona-
dos enfoques con campos temáticos: fronteras y zonas de contacto; 
concepciones y representaciones; relaciones entre sistemas de cono-
cimiento; conflictos culturales; vivencia, percepción y lugar; conviven-
cia y participación; territorios epistémicos; Tics, virtualidad, artefactos; 
ciber-territorios; patrimonios objetos culturales; ruralidad, educación y 
territorio; resiliencia y resistencia; y políticas públicas y gobernanza.

En la tabla de resultados se identifican los diferentes aportes y 
concepciones de las publicaciones revisadas, poniendo de manifiesto 
algunos parámetros y características que debe tener en cuenta la es-
cuela al momento de abordar el tema de cambio climático y sus esce-
narios socioambientales al interior de sus aulas, así mismo se perciben 
algunas aproximaciones y tensiones que pueden surgir a la hora de su 
planeación e implementación.

Lineamientos de la acción climática:
Teniendo como premisa lo planteado en la asamblea general de 

la Organización de las Naciones Unidas - ONU en 2019,el tiempo para 
actuar y cumplir con los objetivos propuestos para prevenir el daño 
irreversible de las acciones antrópicas tiene como fecha máxima el año 
2030, lo que deja una gran incertidumbre, si la humanidad realmente 
está formada y concienciada en su actuar para cumplir con este man-
dato, o esto a su vez lo que permite es reforzar la importancia seguir 
adelante con las recomendaciones y lineamientos que se dan en la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura - UNESCO (2020) en el marco de las acciones para el empo-
deramiento climático - ACE, así como de las diferentes contribuciones 
determinadas a nivel nacional - NDC, las cuales han planteado seis ele-
mentos fundamentales entre los que están:  educación, formación, sen-
sibilización del público, acceso público a la información, participación 
pública y cooperación internacional, los cuales constituyen una parte 
integral de las respuestas que los países deben ofrecer en materia de 
acción climática, y así lograr los propósitos de los acuerdos que se han 
planteado desde parís hasta la fecha.

Según Zuleta Valencia, (2021) la UNESCO en su informe de (2016), 
plantea:

“la mayoría de los países tienen pilotos viables y proyectos edu-
cativos de colegios que han incorporado enseñanzas con asigna-
turas específicas o las han planteado de manera transversal en 
sus currículos. Sin embargo, concluye que falta masificación sobre 
educación en cambio climático y también documentación de los 
procesos realizados en diversos establecimientos educativos que 
sirva como referencia o punto de partida para proyectos a escala 
nacional.” (Pág. 1)
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Tabla 4. 
Enfoques y campos de aproximación y tensión de los lineamientos de la acción climática y su acercamiento a la escuela

E1.  LINEAMIENTOS ACCIÓN CLIMÁTICA
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«Los seis elementos de ACE –educación, formación, sensibiliza-
ción del público, acceso público a la información, participación 
pública y cooperación internacional sobre estas áreas– son fun-
damentales para que los países y las comunidades puedan con-

trarrestar el cambio climático y adaptarse a su impacto». Patricia 
Espinosa, secretaria ejecutiva, (UNESCO, 2020)

Hoy en día, los sistemas, la pedagogía y los contenidos tradicio-
nales de educación y formación requieren una transformación 
importante para adaptarse a los cambios masivos y complejos 

que han tenido el mundo. Para apoyar la comprensión de la EDS, 
la UNESCO ha publicado una Hoja de ruta para implementar 

(UNESCO, 2016) RE
LA
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Ausencia de diálogos Norte-Sur resaltando las ausencias de epis-
temologías desde el Sur global y por consiguiente de la agenda 
de investigación propuesta ha sido la potencial superación de 

los referidos límites en el sentido de la praxis ambiental. (Freire & 
Rodrigues, 2020)

Actualizar la Política Nacional de Educación Ambiental para resig-
nificarla y evidenciar en ella la importancia y premura del abor-

daje en todos los niveles de la educación del cambio climático, de 
acuerdo con el contexto nacional, regional y local, desde los en-

foques de derechos humanos, intergeneracional, diferencial y de 
género. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021)

CO
NC

EP
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 Y 
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-
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ES

La educación formal, está orientada a sensibilizar a la población 
sobre el cambio climático con el fin de transformar los compor-

tamientos de la sociedad y, que se vea reflejado en el proceso de 
implementación en sectores y territorio (Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2021)
A pesar de la abrumadora evidencia científica del calentamiento 
global y de los efectos observados en nuestro clima, sigue siendo 

un tema controvertido.  (Tucker & Lois, 2020)
En muy poco tiempo las escuelas pueden ejercer un papel de 

agentes de cambio que sirva para motivar y capacitar el compor-
tamiento de los estudiantes y que estos tomen medidas en favor 

del planeta (Zuleta, 2021)

CO
NV

IV
EN

CI
A

Transitar hacia una sociedad baja en carbono no es una opción, 
es un imperativo ecológico, ético y social para la supervivencia 

(Meira 2018)
El cambio climático no solo pone en peligro nuestros ecosistemas; 

también quebranta los cimientos de nuestros derechos funda-
mentales, agrava la desigualdad y genera nuevas injusticias.

(UNESCO, 2018)

CO
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Dos problemas socioambientales: el cambio climático y el ago-
tamiento de la energía fósil. Y, asociados a dichos ejes, tres ideas 
clave que deberían estar siempre presentes en el tratamiento de 
dichos problemas: la noción de «límites», la asociación entre resi-
liencia y modelo de organización social, y el concepto de «eficien-

cia energética». (García y otros, 2019)
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Algunos portales de redes sociales de ocio compartido y empresas 
de búsqueda de pareja incorporan ya la variable ecológica como 

un elemento determinante que adorna los perfiles de usuarios de 
estas nuevas vías de socialización humana. (Gutiérrez, 2010)

La innovación tecnológica es una herramienta altamente efectiva 
en el proceso de desacoplar el crecimiento económico y el agota-
miento de los recursos naturales. (MInisterio de Ambiente y Desa-

rrollo Sostenible, 2017)
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Los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE). Estos proyectos, de acuerdo con cómo están concebidos en la política, incorporarán, a las diná-
micas curriculares de los establecimientos educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de sus 

contextos particulares, tales como, cambio climático … (Ley 1549, 2012)
Incorporar el cambio climático en la educación formal (preescolar, básica primaria y secundaria, media y superior) en el marco de la autonomía 

institucional, como componente esencial para promover una transición justa, desde los enfoques de derechos humanos, intergeneracional, dife-
rencial y de género (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021)

Es necesario mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático
(Meira P. , 2020)

Desafíos que el cambio climático impone en los sistemas educativos, incluyendo cuán listos están los estudiantes para hacer frente al cambio 
climático, el nivel de resiliencia de los sistemas educativos y las estrategias de sostenibilidad climática en la provisión del servicio educativo ( 

(Bos & Schwartz, 2023))

Nota: Fuente el autor (En letra normal las aproximaciones, en letra normal negrilla las tensiones).

Por lo anterior, desde diferentes escenarios se ha venido propo-
niendo que la educación sufra cambios profundos, que van desde la 
modificación de políticas, planes de estudio educativos, formación de 
docentes y modelos pedagógicos y didácticas, que se ajusten a las ne-
cesidades de una educación dirigida a un verdadero sentir del desafío 
que impone el cambio climático, así mismo como acciones claras que 
pueden estar asociadas a la ciencia ciudadana y/o a la ciencia postnor-
mal, con una formación activa y critica, desde lo socioeconómico, lo 
cultural y lo natural; esto quiere decir que debe ser una educación que 
este formando para la participación y la toma de decisiones, en diferen-
tes escenarios que pasan  desde la formulación e implementación de 
políticas, generación  de información, intercambio de conocimiento y 
puesta en disposición diferentes canales de comunicación, herramien-
tas tecnológicas entre otras. 

Supuestos de la inclusión del tema de 
cambio climático en las instituciones 
educativas de básica y media a nivel 
nacional

Muchas de las 21.731 instituciones educativas con las que cuenta 
Colombia, no han masificación,  documentado, o están ajenas al tema 
ambiental, incumpliendo los parámetros de normativos planteados en 
la ley general de educación,  el decreto 1743 de 1994 y el decreto 1549 
de 2012, que establecen la educación ambiental como obligatoria a tra-
vés del área de ciencias naturales y educación ambiental y del proyecto 
transversal denominado Proyecto Ambiental Escolar – PRAE, el cual 
como lo plantea (Torres, 1996).

Son proyectos que desde el aula de clase y desde la institución 
escolar se vinculan a la solución de la problemática ambiental 
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particular, de una localidad o región, permitiendo la generación 
de espacios comunes de reflexión, desarrollando criterios de soli-
daridad, tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía y, en últi-
mas, preparando para la autogestión en la búsqueda de un mejo-
ramiento de la calidad de la vida, que es el propósito último de la 
educación ambiental” (pág. 10)

Que por más que su descripción plantee la necesidad de aborda-
jes de interés ambiental, esto no ha garantizado que el 100% de los es-
tablecimientos educativos los lleven a cabo, y menos que se enfoquen 
en la inclusión obligatoria del cambio climático en sus currículos o en su 
proyecto educativo institucional.

Escenario socio ambiental y conocimiento 
territorial

La escuela al estar directamente relacionada en la participación 
del desarrollo de sus comunidades, debe generar espacios que per-
mitan el surgimiento de escenarios socioambientales, que son herra-
mientas de construcción participativa con información científica y/o 
tradicional, inmersas en las narrativas y simbologías visuales a partir 
de procesos de investigación cualitativa que abordan los diferentes 
escenarios sociales, culturales y naturales (ambiente), que permitan 
comprender y proyectar los determinantes futuros y las posibles for-
ma de actuar ante estos;  teniendo en cuenta que estos pueden estar 
inmersos en los procesos de educación ambiental estos sean PRAE o 
se denominen de otra manera, es fundamental, que estén en el marco 
de la lectura de sus realidades institucionales abordando situaciones o 
problemáticas locales, que pueden trascender a dinámicas globales de 
acuerdo con los vínculos que están presentes en sus territorios.

En este escenario Useche & Castro, (2023),mencionan que es fun-
damental en un primer momento, reconocer su territorio, teniendo en 
cuenta que es fundamental analizar y apropiar el concepto, teniendo 
en cuenta que este puede ser abordado desde  diferentes áreas y visio-
nes, ya que algunos autores lo consideran como un de construcción co-
lectiva de discursos y contra discursos que se generan con la influencia 
de las tradiciones, la religión, los principios políticos es decir con todo 
lo cultural, y el cual puede ser transmitido ya sea por un proceso de 
dominancia o a través de un proceso educativo de saberes científicos 
o culturales, desde una perspectiva de entender la vida y el mundo en 
su conjunto.

En marco de lo anterior, abordando a diferentes autores como 
Llanos, (2010) quien menciona que el territorio se construye desde lo 
social, y su contenido se va transfigurado a partir de las relaciones y 
transformaciones sociales, Geiger, (2016) que lo determina como un es-
pacio terrestre físico  que incluye relaciones de poder, interrelacionados 
con el desarrollo humano y de una sociedad en permanente cambio; o 
Dumolard,(2012) que lo percibe como un principio natural que está aso-
ciado a un trabajo humano, conllevan a determinar que por complejo y 
multifacético que sea el este, su desarrolló y entorno esta mediado por 
procesos sociales como la educación, donde la escuela tiene como fin 
no solo hacer la intervención puntual de trasmisión del conocimiento, 
sino también la apropiación de escenarios socioambientales, que per-
mitan evaluar el desarrollo presente y futuro de sistemas complejos e 
inciertos, que se proyecten hacia una sustentabilidad. 

Para llegar a esa proyección el Ministerio de ambiente y desarro-
llo sostenible & Universidad Nacional, (2016), plantean que lo anterior 
tambien debe ir de la mano de una revisión de la documentación ad-
ministrativa ambiental con los que se cuenta tanto a nivel municipal, 
departamental y nacional, que permita generar un diagnóstico orien-
tado a las problemáticas ambientales y potencialidades que ofrece el 
contexto, a fin de elaborar un plan articulado al proyecto educativo 
institucional PEI, que vincule el currículo al desarrollo y aplicación de 
saberes, técnicas y prácticas culturales, a partir de una participación 
activa, desde los diferentes saberes, generando una construcción inter-
cultural e inclusiva, con pluralidad desde los diversos preceptos de la 
comunidad educativa, respondiendo a las necesidades locales desde 
su misión, visión y perfil del estudiante que saldrá con un pensamiento 
crítico para aportar a la solución de la crisis climática.

Enfoque 2. pedagogía crítica y mediaciones 
curriculares para el abordaje de la crisis 
climática

Teniendo en cuenta que la educación ambiental - EA, debe ser un 
proceso que se enmarque en que cada participante pueda vivenciar, 
y generar nuevo conocimiento desde sus experiencias vividas y otros 
conocimientos adquiridos, propiciando con el tiempo motivación y 
competencias para la protección, preservación y conservación del am-
biente, es importante poner en marcha modelos contextuales, esque-
máticos, dinámicos, y pragmáticos.

Tabla 5.  
Enfoques y campos de Aproximación y tensión de pedagogía crítica y mediaciones curriculares para el abordaje de la acción climática 

E2. PEDAGOGÍA CRÍTICA Y MEDIACIONES CURRICULARES PARA EL ABORDAJE DE LA ACCION CLIMÁTICA
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El problema central es que el analfabetismo científico, la tecno 
latría o el rechazo a la ciencia son poco adaptativos en un mundo 

en decrecimiento. (García y otros, 2019)
El saber ambiental y el diálogo de saberes emergen del cuestiona-

miento de ese “saber de fondo” (Leff, 2003)
La Unidad Didáctica como poderoso artefacto de exploración, im-
plementación, generalización y síntesis didáctica del patrimonio 

cultural (Dueñas & Aristizábal, 2017)
Al revisar los currículos sobre el cambio climático en sitios Inter-
net, notamos que gran parte del trabajo inicial fue realizado por 
científicos, así como profesores de ciencias y geografía lo cual es 
un punto de partida razonable, pero sabemos que el cambio cli-

mático trae con él, cuestiones de sostenibilidad, efectos sociales, 
raíces económicas, ambientales y políticas (McKeown & Hopkins, 

2010) RE
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La protección del marco epistémico proporciona herramientas in-
terpretativas para la vida individual y colectiva, para asumir retos, 

contingencias, incertidumbres. (Collste, 2019)
Artefactos de la didáctica de las ciencias (unidad didáctica) para 
análisis de la identidad patrimonial (Dueñas & Aristizábal, 2017)
El enfoque CTSA para la alfabetización científica y los currículos 

sociocríticos aparecen como propuestas importantes en los pro-
cesos formativos para el profesorado. (Mora W. , 2009)
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Trabajar aspectos muchas veces olvidados en la enseñanza tra-
dicional: la creatividad, el espíritu crítico, el trabajo cooperativo, 

concebir el saber científico como un conocimiento relativo y cons-
truido por el consenso de la comunidad científica. (García y otros, 

2019)
La ECC se da desde la eco pedagogía y la complejidad ambiental, 

pero solo es un referente antes que una implementación en la 
acción (Mora & Parga, 2023)

La educación no está reflejada apropiadamente en las metas y 
estrategias climáticas de los países (Bos & Schwartz, 2023)

 La educación para el CC ha de ir más allá de una alfabetización 
climática entendida como la transposición al currículum … La res-
puesta educativa a la crisis climática ha de orientarse en clave de 
acción para la transición y el cambio social; es decir, más en clave 
de educación cívico-social que de educación científica. (Meira & 

Ramos, 2022)
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Se encuentran procesos de construcción de una escuela intercul-
tural e inclusiva tanto en los contextos educativos y comunitarios. 

(Martí, 2010) 
Aceptación de la alteridad y multiplicidad de formas de vida y de 

comprensión del mundo. (Aristizábal, 2000)
Un elemento relevante en las representaciones sociales captado 

en estudiantes es la emoción ( (Cruz & Páramo, 2020)
Es preciso manejar la estrategia de un currículo de emergencia 

climática que acompañe, socialice y refuerce las políticas climáti-
cas de adaptación y mitigación para evitar los peores escenarios 

posibles de un clima desbocado (González & Meira, 2020)
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Tensiones interculturales entre saberes científicos y ancestrales 
sobre recursos naturales. (Dueñas & Aristizábal, 2017)

El contenido ambiental en las asignaturas clásicas del currículo 
escolar promovido en España en los 90 es exportado a otros con-

textos latinoamericanos. (Gonzalez, 2003)
No se puede hacer educación ambiental desde la perspectiva 
del cambio climático y los ODS, si no se forman sujetos que se 

reconozcan a sí mismos y a los demás en un mismo mundo (Ortiz, 
2021) TI
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Entre las dificultades que plantean es la necesidad de desarrollar 
una infraestructura basada en las TIC, especialmente en áreas 

vulnerables, con miras a proporcionar contenidos localizados y 
formar más especialistas allí donde es más necesario (Unión Inter-

nacional de Telecomunicaciones, 2011)
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Las respuestas educativas institucionales al reto climático han sido limitadas, poco estructuradas y sin un marco político, teórico y metodológi-
co sólido que las fundamente. (Meira P. , 2020)

Para la inclusión de la dimensión ambiental en la escuela. es necesario el desarrollo del pensamiento sistémico y holístico con fundamento en 
una educación innovadora que conlleve a garantizar la responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad y la asunción de principios éticos. Lo 

anterior conlleva restructuraciones curriculares y la transversalidad como posibilidad de cambio ( (Cortés & González, 2017)
Algunas instituciones escolares han estado separadas de la gestión y del trabajo didáctico, por lo que su EA tienen como único fin cumplir con 

exigencias normativas, pero sin trascender a respuestas efectivas de gestión o de aprendizajes en las aulas (Mora W. , 2009)
Las políticas educativas y los planes de estudio de educación primaria y secundaria poseen bajos niveles de integración de temas medioambien-

tales, de cambio climático y biodiversidad. (Bos & Schwartz, 2023)

Nota: Fuente el Autor, en letra normal las aproximaciones, en letra negrilla las tensiones

A fin de dar respuesta a la anterior concepción, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo sostenible & Universidad Nacional, (2016), han 
planteado que Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), es una estra-
tegia didáctica propicia para los fines de la EA, ya que apoya los pro-
cesos para enseñar a pensar, puesto que a partir de situaciones y diná-
micas de sus contextos los estudiantes desarrollen sus competencias 
para entender los problemas de su territorio y puedan proponer ideas 
para su mitigación o solución. Sin embargo, Dueñas & Aristizábal, (2017) 
proponen que esto se puede abordar desde unidades didácticas que 
funcionan como artefactos de exploración, permitiendo el análisis e 
implementación de la identidad patrimonial, la mediación y resolución 
de conflictos, orientadas a la resignificación del territorio a través, diálo-
go de saberes que fortalezcan la construcción del territorio desde una 
visión intercultural. 

Ya sea las anteriores o cualquier otra metodología utilizada, lo que 
es claro, es que debe estar en el marco de un enfoque crítico, que per-
mita el abordaje de las cuestiones de la crisis climática, desde  los con-
textos, de una construcción histórica con identidad cultural; que vaya 
más allá de una estandarización y de un planteamiento interdiscipli-
nario, que se oriente hacia  la construcción de conocimientos sobre la 
realidad abordando las nuevas concepciones desde la sustentabilidad, 
que permita repensar las nuevas formas de abordar los problemas des-
de diferentes perspectivas, múltiples conocimientos y metodologías 
de investigación, teniendo en cuenta  los constantes cambios y altos 
niveles de incertidumbre económica, política, ambiental, que sean la 
oportunidad de generación de nuevos lineamientos que permitan dar 
respuesta a preguntas como ¿De qué forma se lee la realidad desde la 

aulas y como las practicas las prácticas educativas fomentan esto? y 
¿cuál es el papel que se tiene como individuos y sociedad en los proce-
sos de adaptación y mitigación?, todo en el marco de una perspectiva 
tanto local como globalizada. 

Planteado lo anterior y teniendo como premisa que el territorio es 
un aula viva donde los individuos desarrollan conocimientos a partir de 
sus experiencias, es en la escuela donde se debe fortalecer el proceso, 
bajo un enfoque de diálogo de saberes, que genere redes y puentes 
desde la  integración entre la realidad y la “ficción”, desde sus diferentes 
contextos, en los cuales subyacen pensamientos y emociones que per-
mean sus formas de afrontar la cotidianidad y los cuales van más allá 
de la adquisición de contenidos y destrezas, sino que como lo plantea 
Gutiérrez, (2010) abre una gran variedad de escenarios que permiten la 
integración en la toma de decisiones, ya sea en grupos activos o algu-
no otro, que admitan ser escenarios no solamente para la exposición 
de la realidad individual, sino que también para el reconocimiento del 
otro desde la co-construcción de sujetos y colectivos, permitiéndole  
comprender y afrontar la realidad de la crisis, con sus efectos y conse-
cuencias, y así mismo plantearse un escenario socioambiental para la 
construcción de un porvenir sustentable. 

Sin embargo Mora W., (2009), plantea que para adelantar los ante-
riores enfoque y metodologías es fundamental contar con un docente 
con formación y/o dominio de cuestiones socio ambientales - CSA y 
cuestiones socio científicas - CSC, que sirva como un orientador de los 
referentes teóricos a través de la construcción o adaptación del currícu-
lo a las necesidades de sus alumnos, pero aún más, como un garante de 
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un proceso ético, que permita la integración entre los participantes, así 
como la  construcción de un pensamiento crítico, basado en el respeto, 
tolerancia empatía y adaptabilidad, dé los cambios y diferentes formas 
de percibir  el mundo, en el marco de la gran diversidad de visiones que 
puede presentarse ante la crisis climática, y conducir a los estudiantes a  
ser agentes del cambio  por medio de una ciudadanía ambiental 

Participación y escenarios de ciudadanía 
ambiental

La participación ciudadana es el eje fundamental en los procesos 
de gobernanza ambiental y por tal motivo es una de las actividades 

propuesta en el marco de la acción climática tal como lo menciona  
Gutiérrez, (2010) que el impulsa el involucramiento de los ciudadanos 
ya sean niños, jóvenes o adultos, ya que al momento en que las comu-
nidades estén informadas, concienciadas, les da la posibilidad de tener 
herramientas para una mayor comprensión de las causas y el impacto 
que les ocasiona el cambio climático; y así poder generar estrategias 
que les permita réplica de forma presencial o por medio de plataformas 
o redes sociales  esta información y a su vez generar espacios de diálo-
go entre ciencia, política y sociedad, que conduzcan a la generación de 
nuevo conocimiento  por medio de ciencia ciudadana la cual es funda-
mental para garantizar el bienestar humano y ambiental

Tabla 6. 
Participación y Escenarios de Ciudadanía Ambiental para el Abordaje de la Acción Climática 

E3.  PARTICIPACION Y ESCENARIOS DE CIUDADANIA AMBIENTAL
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Los derechos a la vida, al desarrollo sustentable y al ambiente; los 
deberes ambientales, diferenciados según roles sociales; la parti-
cipación real para defender los derechos y llevar a la práctica los 

deberes ambientales.
(Tréllez, 2005)

Hay que trabajar en las mismas arenas en que se mueven los 
restantes actores y gestores y establecer escenarios de trabajo 

conjunto, construir redes y mezclando los escenarios en la cons-
trucción donde el aprendizaje sea posible. (Gutiérrez, 2010) RE
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O Cultura es relativa a marcos epistémicos, tradiciones, religiones y 

principios políticos que afianzan el aprendizaje, el enriquecimien-
to cultural y la pluralidad. (Collste, 2019)

En la construcción de meta-ciudadanías ecológicas se reconocen 
y valoran otras cosmovisiones, distintas formas de entender el 

mundo, y el lugar que ocupan las personas y al ambiente, mien-
tras que la postura de ciudadanía convencional reduce esa diversi-
dad a una postura bajo una misma escala de derechos. (Gudynas, 

2009)
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La idea del cambio climático engarza perfectamente con el con-
cepto popular de «medio ambiente» y con el sex appeal del ecolo-
gismo. Para la ciencia, la naturaleza es un terreno de contrastes de 
incertidumbres y de violenta y sucia lucha por la vida. (Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo sostenible & Universidad Nacional, 2016)
La dimensión conceptual sobre CC y ECC considera a la ECC como 

un proceso de aprendizaje particular, que consolide valores y 
comportamientos, un aprendizaje para el empoderamiento, par-
ticipación y acción informada, de las diversas comunidades res-

pecto a potenciales soluciones de adaptación y mitigación (Mora 
& Parga, 2023)
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El concepto de otredad Introduce una relación ética, anterior y 
más allá de toda ontología y toda epistemología, en la construc-

ción de un porvenir sustentable. (Leff, 2003)
Las dinámicas culturales y de conciencia ambiental, pueden in-
cidir en las problemáticas ambientales, es por eso por lo que se 

pretende adelantar estrategias para educar, formar y sensibilizar 
a diferentes públicos con respecto al cambio climático. (Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo sostenible & Universidad Nacional, 2016)
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nterculturalidad en políticas emancipatorias de derechos huma-
nos: post imperiales, insurgentes y hermenéuticas  (De Sousa, 

2010)
Desbordamiento de la interdisciplinariedad integración hacia el 

diálogo de saberes  (Leff, 2003)
Respecto a los valores y conciencia medioambiental, los jóvenes 
reportan saber y estar familiarizados con el cambio climático y el 
calentamiento global, además de considerarlos como elementos 

clave para el futuro del planeta. (Bos & Schwartz, 2023) TI
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La Eco-esfera, Eco-blogsfera y Eco-SecondLife nos permiten en la 
sociedad de la información alquilar varias películas de contenido 

verde para el fin de semana, bloguear para actualizar nuestros 
ficheros verdes y programar itinerarios virtuales en las diferentes 

convocatorias.  (Gutiérrez, 2010)

PO
LÍ

TI
CA

S 
PÚ

BL
I-

CA
S 

Y G
OB

ER
NA

NZ
A

a estrategia nacional de educación, formación y sensibilización de públicos sobre cambio climático ha definido directrices que contribuyan en 
la creación de capacidades a nivel local, regional y nacional en esta materia, y pro mueve la inserción de los temas de cambio climático en las 

estrategias de educación ambiental, así como ha planteado y desarrollado seis ejes estratégicos; i) acceso a la información, ii) participación, iii) 
conciencia pública, iv) capacitación, v) educación e vi) investigación. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, 2017)

Integrar en las políticas de cambio climático, en sus instrumentos y en la normatividad, procesos de formación, capacitación y sensibilización 
con enfoque de derechos humanos, diferencial, de género e intergeneracional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2021)

Nota: Fuente el Autor (En letra normal las aproximaciones, en letra normal negrilla las tensiones

Uno de estos espacios ideales y fundamentales es la escuela, ya 
que es un el escenario de participación, donde los niños, jóvenes y ado-
lescentes puedan abordar temas de mitigación y adaptación al cam-
bio climático a través de un proceso de construcción de pensamiento 
crítico, donde pueden expresar sus ideas, necesidades, sentimientos y 
sueños de forma libre, activa e informada, donde prime la igualdad, la 
equidad, la transparencia, y el acceso a la información, y a la vez pueda 
recibir retroalimentación desde otras visiones sin tener de cambiar los 
suyos o buscar puntos medios, pero si donde este pueda generar una 
posición activa en la gobernanza ambiental ya sea en espacios físicos 

o virtuales, que le permitan  posicionar el tema en un mundo cada día 
más globalizante. 

Es así como el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible & 
Universidad Nacional, (2016) argumentan que algunas instituciones 
educativas del país han generado procesos de ciencia ciudadana a tra-
vés de la implementación de la toma de datos y sus análisis de esta-
ciones meteorológicas, o a través de la formulación de PRAE que han 
acogido la acción climática en su desarrollo, para lo cual han desarro-
llado diagnósticos ambientales participativos (DAP) ,donde  que les han 
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permitido  la identificación de las problemáticas ambientales de forma 
participativa con la comunidad por medio de  cartografía social y de 
esta manera proponiendo un proyecto coherente con su contexto y 
por consiguiente con su Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Es de recordar que la participación, es uno de los tantos escena-
rios que se contemplan, donde Gudynas (2009), sugiere un concepto de 
mayor dimensión como lo es la ciudadanía través de la construcción 
de meta-ciudadanías ecológicas, que contempla el comportamiento 
ambiental responsable de los individuos que actúan y participan en 
la sociedad, como agentes de cambio a diferentes escalas, a través de 
acciones individuales y colectivas, a fin de  identificar cuestiones o pre-
ocupaciones generativas que se caracterizan por mantener complejas 
relaciones multidimensionales, tanto en sus causas como en sus efec-
tos, y entre aspectos de explotación en relación  a los recursos natura-
les, el contexto social, cultural y económico. que implica diferentes pos-
turas éticas dominantes y acríticas en las que confluyen la pluralidad 
de diferentes opiniones e intereses, así como la forma de comprensión, 
análisis y resolución de problemas ambientales, que conllevan a esce-
narios socio ambientales de incertidumbre en consonancia del desa-
rrollo sustentable 

Conclusión
 ¼ Las acciones climáticas, más que un lineamiento emergido desde 

niveles gubernamentales es un proceso de conciencia individual 
y colectiva para la supervivencia de la especie humana, las cuales 
deben ser apropiadas y puestas en marcha bajo los preceptos del 
contexto nacional, teniendo en cuenta las necesidades propias 
del territorio y de todos a aquellos procesos culturales que se en-
marcan en él, y emergen desde las comunidades, a fin de que se 
produzcan aprendizajes significativos que permitan una mayor 
participación en acciones de mitigación y adaptación que medie 
su desarrollo orientado hacia la sustentabilidad.

 ¼ La escuela es un escenario de gran importancia, ya que tiene una 
gran responsabilidad desde su misión educativa en los procesos 
de adaptación y mitigación; puesto que es desde el currículo, la 
generación de un pensamiento crítico y el desarrollo competen-
cias ciudadanas, que se impulsa a los niños, jóvenes y adolescen-
tes a reflexionar, comprender y generar alternativas por medio de 
diferentes procesos pedagógicos que dan respuesta de forma co-
herente a las acciones climáticas, que conducen a individuos cada 
día más resilientes de los embates que produce este flagelo en sus 
vidas cotidianas.

 ¼ Al hacer falta  reflexiones y discusiones de las diferentes investiga-
ciones realizadas sobre el tema Mora & Parga, (2023) plantean la  
falta de difusión y  divulgación educativas para los diferentes pú-
blicos, se hace necesario que el Ministerio de Educación Nacional 
y las Secretarías de Educación, asuman el cambio climático, como 
parte del currículo contextualizado y ambientalizado; reconocién-
dolo como componente cultural en la formulación de políticas 
públicas educativas y no como una frase en la política curricular. 

 ¼ Uribe, (2019) menciona que es importante reconocer la hetero-
geneidad que se presentan en aula por lo que se deben abordar 
estrategias y practicas pedagógicas que permitan el dialogo de 
saberes, entre las áreas de conocimiento, así como con las expe-
riencias propias de los diferentes actores teniendo en cuenta que 
los procesos de enseñanza aprendizaje están mediado por la cul-
tura y tiene lugar en un contexto social determinado.

 ¼ Es de gran importancia que en la formación profesional de do-
centes se introduzca el tema a fin de que este pueda ser aborda-

do desde las diferentes áreas del conocimiento y pueda ser de-
sarrollado más allá de la transversalidad, la interdisciplinaridad y 
transdisciplinar, sino que se conciba desde el dialogo de saberes 
que permita el dialogo de los diferentes actores de la comunidad 
educativa, en pro de un territorio que se transforma permanente-
mente hacia una sociedad cada día más globalizante.
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