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APRESENTAÇÃO

Seguindo a lógica dos livros anteriores, o sexto volume desta coleção procura 

apresentar ao leitor uma coletânea de artigos sobre problemáticas que são transversais 

– intra e transdisciplinares – no campo das ciências sociais aplicadas.

Podendo ser discutível, na metodologia seguida na organização deste volume 

procurou-se privilegiar artigos que abordassem novas tendências e/ou problemáticas 

transversais relevantes, adotassem metodologias mais holísticas e/ou modelos de 

investigação aplicada, apresentassem estudos de caso nacionais e/ou internacionais 

e procurassem ser reflexivos, bem como os artigos sobre a razão do próprio ensino e 

aprendizagem. Nesse quadro, o presente volume está organizado em dois grandes eixos 

– o da Educação Ambiental e Sustentabilidade e o do Ensino e Aprendizagem. 

Na construção da estrutura de cada eixo procurou-se seguir uma lógica em que 

cada artigo possa contribuir para uma melhor compreensão do artigo seguinte, gerando-

se um fluxo de conhecimento acumulado que se pretende fluido e em espiral crescente. 

Assim, o eixo Educação Ambiental e Sustentabilidade é constituído por um 

conjunto de dez artigos. Na sociedade esta temática constrói-se a partir de múltiplas 

práticas, nas famílias e nas empresas, sendo, quanto a estas últimas, um poderoso 

instrumento de incremento da competitividade. Assim, os artigos repartem-se pela 

inserção da temática em programas de ensino de nível superior, economia circular, 

cultura organizacional, cenários digitais, artefactos construídos com apoio de políticas 

de desenvolvimento regional que procuram também reduzir custos de produção e 

manutenção dos mesmos. 

O eixo Ensino e Aprendizagem junta um conjunto de dez artigos que, em comum, 

contribuem para a construção da responsabilidade social e ambiental, através do melhor 

uso dos recursos da natureza. Assim, o conjunto dos artigos revela que a alfabetização 

e aprendizagem tem padrões de actuação e modelos que conduzem à alfabetização e 

motivam práticas docentes inclusivas, com impacto nas políticas de emprego na economia. 

Com a disponibilização deste livro e seus artigos esperamos que os mesmos 

gerem inquietude intelectual e curiosidade científica, procurando a satisfação de novas 

necessidades e descobertas, motor de todas as fontes de inovação.

Jorge Rodrigues, ISCAL/IPL, Portugal

Maria Amélia Marques, ESCE/IPS, Portugal
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RESUMEN: La sustentabilidad como aporte 
al desarrollo humano, busca analizar, discutir 
e interpretar las diferentes perspectivas 
económica, ambiental y organizacional del 
desarrollo de las personas. Es por ello, que 
se considera que, desde el aprendizaje, se 
permite abordar este tema que ha logrado a 
través del discurso influir en la reflexión sobre 
el deterioro de los recursos ambientales. A 
finales del siglo XX, en términos de diversidad 
y complejidad, para comprender el universo 
frente a la realidad de construir un mundo 
mejor para las generaciones futuras e 
integrar el conocimiento a la sociedad, se 
ha desarrollado diferentes propuestas del 
término sustentabilidad, que han surgido como 
defensa a la vida y solución a la crisis ambiental 
que hoy día enfrenta la humanidad; como 
concepto, la sustentabilidad, según (Gabladón, 
2006; Montada, 2008), referenciados por 
Sandia (2009), la definen como:

afianzar los esfuerzos para practicar y aplicar 
acciones dirigidas al mejoramiento, conservación y 
defensa del ambiente y de los recursos naturales 
como estrategia fundamental para el sostenimiento 
a largo plazo de la vida humana y del mejoramiento 
de su calidad. 

Por lo tanto, se entiende que la sustentabilidad 
no solamente es movimiento acerca de 
los recursos naturales, sino, que prevé el 
conocimiento como una forma de comunicar 
estas ideas a las diferentes culturas del 
ser humano. Al referenciarse al termino de 
sustentabilidad, se entiende que es el hecho de 
conservar los recursos naturales, no solamente 
para la generación actual, sino futuras, permite 
que el desarrollo humano sustentable se logre 
desde la economía, lo social, organizacional 
y ambiental, recuperando su importancia, 
valorando al individuo, a través del esfuerzo 
de todos recuperando el ecosistema y 
fortaleziendo el desarrollo humano, desde 
lo material hasta lo espiritual, dentro de un 
sistema educativo que permita integrar la visión 
socioeconómica, organizacional y ambiental 
en todos los niveles de formación. 
PALABRAS CLAVES: Aprendizaje. Ambiental. 
Desarrollo. Sustentable. Humano.

LEARNING, AN ECONOMIC, 

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL 

APPROACH FOR SUSTAINABLE HUMAN 

DEVELOPMENT IN ORGANIZATIONS

ABSTRACT: Sustainability as a contribution to 
human development, seeks to analyze, discuss 
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and interpret the different economic, environmental and organizational perspectives 
of people’s development. That is why it is considered that, from learning, it is possible 
to address this issue that has managed to influence reflection on the deterioration of 
environmental resources through discourse. At the end of the 20th century, in terms of 
diversity and complexity, in order to understand the universe in the face of the reality 
of building a better world for future generations and integrating knowledge into society, 
different proposals for the term sustainability have been developed, which have emerged 
as a defense to life and a solution to the environmental crisis that humanity faces today; 
As a concept, sustainability, according to (Gabladón, 2006; Montada, 2008), referenced 
by Sandia (2009), defines it as: 

strengthening efforts to practice and apply actions aimed at the improvement, conservation and 
defense of the environment and natural resources. resources as a fundamental strategy for the 
long-term sustainability of human life and the improvement of its quality. 

Therefore, it is understood that sustainability is not only a movement about natural 
resources, but also that it provides knowledge as a way of communicating these ideas 
to the different cultures of the human being. When referring to the term sustainability, it 
is understood that it is the fact of conserving natural resources, not only for the current 
generation, but future ones, allows sustainable human development to be achieved from 
the economy, social, organizational and environmental, recovering its importance, valuing 
the individual, through the efforts of all recovering the ecosystem and strengthening 
human development, from the material to the spiritual, within an educational system that 
allows integrating the socioeconomic, organizational and environmental vision at all levels 
of training. 
KEYWORDS: Learning. Environmental. Development. Sustainable. Human.

1 INTRODUCCIÓN

La reflexión que se busca con esta ponencia es de carácter socioeconómico, 

basada en una eco economía que cambie el paradigma del modelo actual, y se formule una 

serie de inquietudes sobre la forma de administrar y organizar los recursos, que favorezca 

el equilibrio entre la biodiversidad y la economía, donde el propósito, es la globalización 

(hoy en crisis) y la internacionalización de las economías. 

2 REVISIÓN LITERARIA 

Los fenómenos naturales han afectado continuamente a la humanidad, es parte 

natural e integral del entorno, sin embargo, el hombre tiene la capacidad de intervenirlo y 

modificarlo, para lograr mejorar las condiciones existentes; dada la capacidad del hombre 

y los modelos económicos de desarrollo, ha llevado a que la biodiversidad del planeta este 

actualmente en riesgo por sus diferentes prácticas de consumo.

El sistema productivo del capitalismo y de consumo actual de los bienes y servicios, 

ha llevado al deterioro del medio ambiente, provocando alteración en los ciclos climaticos 
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con diferentes afectaciones al ecosistema, como es el calentamiento global. La tendencia 

actual es considerar, que el modelo económico vigente funciona, pero puede crear 

desajustes a la biodiversidad del planeta los cuales no pueden seguir considerándose 

como transitorios, como lo menciona Álvarez (2008), “el actual funcionamiento genera 

ciertos desajustes transitorios y que es válido en su conjunto”, pero la pregunta es ¿cómo 

los desajustes provocados al ecosistema y la biodiversidad pueden ser considerados 

temporales?, para responder esta pregunta, se afirmaba que los desajustes relacionados 

con el sistema económico son temporales y que los recursos naturales, cada vez se están 

agotando más, y se evidencia un riesgo de escases de bienes y servicios para el futuro, 

tanto para las generaciones actúales, como para las venideras. 

Por otro lado, los avances en la ciencia y tecnología, en cuanto al uso de energías 

no renovables como el petróleo y sus derivados, han afectado el ecosistema, sin embargo, 

en los últimos tiempos, la investigación científica y tecnológica han diseñado propuestas 

que permiten el uso de energías alternativas para lograr la sostenibilidad y sustentabilidad 

en el planeta. Por tal razón las empresas y las organizaciones, deben comprometerse con 

fórmulas que contribuyan a la sustentabilidad organizacional, social y ambiental mediante 

la gestión de los diferentes recursos internos y externos con que cuenta, para conseguir 

su fin social y económico.

Los cambios que se han venido dando en el campo de la producción industrial y 

de alimentos, se pueden comparar con aquellos que se han dado en el pasado, cuando en 

la era agrícola se complementaba con el transporte de tracción animal, después surgió la 

era artesanal, para llegar a las industrias que funcionaban con máquinas y carbón como 

combustible, por otro lado la industria alimentaria ha logrado desarrollar nuevas formas 

de cultivos a través de las prácticas orgánicas, desarrollar con innovación procesos 

que se sustentan en el conocimiento de biotecnología y la genética, han contribuido al 

conocimiento y al desarrollo de las naciones que buscan por diferentes caminos nuevas 

fuentes de energía inagotables, diferentes a las tradicionalmente conocidas como es el 

carbón, el petróleo y sus derivados.

Por la anterior en la era del conocimiento, es importante realizar un 

replanteamiento global al sistema de producción de bienes y servicios, asi como al 

consumo dentro del modelo neoliberal del capitalismo; la problemática, planteada 

alrededor de la sustentabilidad no se debe observar desde una óptica aislada por 

individuos u organizaciones, sino, deber ser vista como un sistema que busca el equilibrio 

entre el ecosistema y la economía, por ello es importante y necesario tener en cuenta 

un desarrollo humano sustentable, que permita cambiar los paradigmas emergentes en 

relación con los recursos naturales no renovables. 
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3 EL DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE

El concepto de sustentabilidad se ha definido dentro de muchos ámbitos 

disciplinares, se tiende a comprender de diferentes formas, con otros términos, como 

por ejemplo: para éstos conceptos se hace referencia a lo expresado por Cortés (2015), 

sobre la discusión de sí éstos términos comprenden, definen políticas sobre los modelos 

de desarrollo sustentable o sostenible que permitan tomar decisiones necesarias dentro 

de una gestión aplicada al desarrollo sustentable o sostenible del ser humano.

Las organizaciones como entes generadores de riqueza, empleo, capital, 

conocimiento, se esperaría desarrollaran el compromiso frente al uso y adecuación de 

tecnologías que tengan algún nivel de afectación a la naturaleza y la sociedad, para 

reducir el efecto del cambio climático, proteger la biodiversidad, promover la inequidad y 

eliminar la pobreza. Para ello son importantes los cambios de paradigmas, relacionados 

con los términos de sostenibilidad y sustentabilidad, a través de la educación, la 

innovación y creatividad, orientadas a proteger el ecosistema y comprender el sentido de 

la ecoeconomia, necesaria para proteger el medio ambiente.

De acuerdo con Cortés (2015), la definición de sustentabilidad de la Comisión 

Brundtland de Naciones Unidas del año 1987, en su informe “Nuestro futuro común”, definió 

el desarrollo sustentable como: “aquel desarrollo que permite cubrir las necesidades 

presentes sin comprometer los recursos de las generaciones futuras para cubrir sus 

necesidades” (Álvarez Etxeberria, 2009) citado por Cortés (2015). 

El desarrollo sustentable y sostenible es la búsqueda permanente del equilibrio 

entre el desarrollo del ser humano y el mejoramiento de la calidad de vida y la relación con 

los otros individuos en la sociedad; según Cortés (2015), la sustentabilidad, es el resultado 

de un proceso que define la utilización de los recursos naturales dentro del nivel de 

incertidumbre y complejidad que se vive hoy dia para las generaciones actuales y futuras. 

Sí se tiene en cuenta que el sistema capitalista, como sistema de desarrollo, 

está fundamentado en el esfuerzo individual, su desarrollo se basa en la riqueza por 

el propio esfuerzo e iniciativa de los individuos, se contradice cuando se impulsa a la 

protección de estos recursos y se incentiva el consumo irracional de los mismos en 

los diferentes mercados; dicha ambigüedad es producto del capitalismo que basa su 

crecimiento económico en el mercado y los desequilibrios que se generan entre: oferta, 

demanda y consumidores.

De ahí, la necesidad de establecer nuevas formas de consumo y de producción, 

identificando variables que afecten el ecosistema, es como cuando a la biosfera, que 

tiene su capacidad de renovarse y autoregenararse, nos da la posibilidad real de 
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entregar recursos naturales renovados en un futuro a los descendientes, con un sistema 

económico alternativo.

Por lo anterior, la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos, permitirá 

darles continuidad a los procesos de desarrollo sustentable, teniendo en cuenta el 

presente, para un futuro con generaciones más respetuosas y responsables con el medio 

ambiente. Es importante, tener en cuenta el entorno actual, para lograr mayor presión 

sobre los mercados y así estimular a productores y consumidores a mantener armonía 

con la biodiversidad y el ecosistema, con el fin de proponer alternativas de solución 

que contribuyan al aumento de la productividad y al consumo responsable, en una eco 

economía dinámica que haga realidad la equidad.

Hoy más que nunca el medio ambiente y su biodiversidad está siendo amenazada 

y en consecuencia la existencia de la raza humana y las demás especies vivientes en 

el planeta, la disminución sustancial de los recursos naturales no renovables, especies 

animales y vegetales en vías de extinción, hacen prever un futuro incierto dentro del cual 

hay que tomar las decisiones que le competen a las entidades organizadas a nivel mundial.

De acuerdo con Álvarez (2008), la naturaleza y el hombre como parte de ella, 

menciona que lo importante no es combatir desde el punto de vista funcional el modelo de 

desarrollo propuesto por el neoliberalismo, no es suficiente con buscar proteger bosques, 

disminuir los niveles de dióxido de carbono, sino que hay que ir más allá permitiéndole 

al individuo mantener y garantizar los niveles de vida de hoy, para garantizarla los de las 

generaciones futuras.

4 EL ECOSISTEMA Y EL DESARROLLO HUMANO

Con un enfoque holístico y un ecosistema a proteger, las organizaciones deben 

contribuir al bienestar de los habitantes de una nación y a generar conciencia para 

formular modelos de desarrollo económico y social, con el fin de mejorar sus relaciones 

de producción, reducir la afectación al medio ambiente y participar en las diferentes 

relaciones culturales, políticas y sociales de la comunidad donde se concentren las 

empresas; sin embargo, éste enfoque, puede ser objeto de manipulación y para evitarlo 

es importante que las personas decidan participar abiertamente en una educación, que 

permita plantear cambios en el sistema como formas de consumo y de producción que 

no atente contra el ecosistema y que el modelo formulado sobre una eco economía, logre 

el equilibrio entre el capital, la sociedad y el medio ambiente.

Es importante que las organizaciones en sus procesos incorporen la forma de 

crear conciencia en el cuidado del planeta desde diferentes ópticas y como objetivo 
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corporativo, busquen la sustentabilidad como única consciencia lógica y natural para 

preservar la supervivencia del ser humano.

5 DIVERSIDAD Y COMPLEJIDAD DE LA REALIDAD ACTUAL Y FUTURA

Cuando se hace referencia a la eco economía, Penso Y (2009), hace alusión a una 

corriente del pensamiento económico que surgió en los años 60. A partir de la teoría dar 

soluciones a los problemas reales, surgen en la época por la crisis ambiental, elementos 

conceptuales para criticar la economía clásica y surge esta disciplina, como alternativa 

para romper paradigmas con relación al desarrollo de los países.

Dentro de un sistema capitalista como el actual, donde se impone el modelo 

neoliberal, su administración se enfoca en componentes tales como: la eficacia de los 

resultados a través de la optimización de los recursos tangibles e intangibles, reducción 

de costes y la búsqueda de beneficios económicos que permitan a las empresas 

mantenerse en el tiempo dentro del mercado; lo anterior ha permitió que la globalización 

de la economía se siga fundamentando en los mercados, no por los principios ecológicos 

que permitan la conservación de los recursos naturales, pero sí dentro de su función 

social, las organizaciones deben buscar opciones que contribuyan a la preservación y 

protección del medio ambiente.

Esta interrelación y dependencia entre las naciones, permite comprender mejor el 

contexto y han planteado soluciones prácticas, relacionadas con el conocimiento racional 

acerca del ecosistema, las cuales se han globalizado e implementado en un contexto 

integrador de los recursos dentro de un concepto sistémico que facilite el desarrollo 

de nuevos paradigmas con enfoque eco economista, donde se debe ser consecuente 

con las políticas mundiales de conservación y preservación del medio ambiente, buscar 

mitigar la crisis ambiental que se está profundizando en los diferentes campos sociales, 

culturales, económicos del mundo, sin permitir la posibilidad de coordinar esfuerzos entre 

las naciones que permitan garantizar una sustentabilidad a largo plazo y beneficie a las 

actuales y futuras generaciones.

Es importante buscar fórmulas que permitan la toma de consciencia y formas de 

racionalizar el consumo desmedido por parte de los consumidores, así como regular la 

producción de bienes y servicios que puedan afectar el ecosistema y su biodiversidad, 

dadas las condiciones actuales de un mercado competitivo en circunstancias de 

incertidumbre a nivel internacional, regional y local.

En términos de sostenibilidad, las organizaciones públicas y privadas buscan en sus 

espacios físicos, integrar de una u otra forma a la naturaleza, como parte de sus actividades 
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diarias, muchas organizaciones dentro de sus esquemas de producción o de prestación 

de servicios, apropian conceptos como la huella ecológica, es el caso de organizaciones 

que no requieren consumir materias primas de origen natural. Según Carballo (2008), este 

concepto, es el punto de partida deseable para que las empresas reduzcan su impacto en 

el medio ambiente con más eficiencia, reducción del consumo y se fomente la disposición 

de espacios naturales en las organizaciones para promover entre los sectores públicos y 

privados la práctica de inversión e intervención para preservar los espacios naturales.

Por lo anterior, es importante que las organizaciones busquen contribuir con 

soluciones efectivas a la preservación del ecosistema y su biodiversidad, un camino para 

lograrlo es la educación, ya que es necesario aprender nueva formas de relacionarse con 

el medio ambiente, la cultura, la sostenibilidad y sustentabilidad, condiciones que deberán 

complementarse con una competencia más sana en el mercado, teniendo en cuenta que 

los recursos naturales pueden ser consumidos racionalmente y no desmedidamente, 

como culturalmente los seres humanos han aprendido hasta los tiempos actuales.

Se esperaría, entonces que con la inversión en los espacios naturales por parte 

de las empresas se contribuya a darle sentido y aplicabilidad a las políticas públicas y 

corporativa, para lograr el reconocimiento como organizaciones con responsabilidad 

social para proveer de soluciones a los problemas y necesidades de sus trabajadores, sus 

clientes, sus proveedores y en general su comunidad, es decir a lo que se la ha llamado 

actores de interés o “stakeholders”, con una visión eco económica, sin la necesidad de 

destruir o contribuir con el agotamiento de los recursos naturales.

6 ARGUMENTACIÓN

6.1 POLÍTICAS EN COLOMBIA SOBRE SUSTENTABILIDAD

La Ley 99 de 1993, señala en su artículo 2°, que el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible es la entidad encargada de definir, en los términos de ley las 

políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación, protección, 

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el 

medio ambiente de la Nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible.

Para estos fines el ministerio promueve la participación ciudadana y comunitaria 

con el fin de construir las políticas ambientales y de los recursos naturales del país que le 

permitan mejorar las condiciones de un medio ambiente sano, protegiendo los recursos 

naturales con soberanía de la nación sobre ellos, (Jiménez, 2007).

La Ley 99 del 93 a través del SINA (Sistema Nacional Ambienta), buscó 

asegurar la adopción y ejecución de las políticas y de los planes, programas y proyectos 
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respectivos con el Consejo Nacional Ambiental, integrado por las Corporaciones 

Autónomas Regionales, institutos de investigación inscritos y vinculados al Ministerio 

del Medio Ambiente y las entidades territoriales, las cuales direccionan sus funciones al 

cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y los ciudadanos con el fin de regular 

sus relaciones con el medio ambiente y el patrimonio natural de la Nación, bases para una 

política de Población y Medio Ambiente.

Las políticas que regulan dicha relación con el medio ambiente en Colombia, 

son: las de educación ambiental, producción más limpia, gestión de los residuos sólidos, 

estrategia de restauración de bosques y la prevención y control de la contaminación del 

aire, están relacionadas en la tabla 1, donde se hace una breve síntesis de las políticas 

públicas que se han puesto en marcha, como resultado de un Estado regulatorio con la 

protección del medio ambiente:

Tabla 1. Políticas Públicas en Colombia promulgadas para la conservación y preservación del medioambiente.

Política de Educación ambiental Políticas de Bosques (1996) 
(CONPES 2834)

Política de gestión integral del 
recurso hídrico.

Política de producción más 
limpia

Plan estratégico para la 
restauración y establecimiento 
de bosques

Política de prevención y control 
de contaminación del aire 
(2010)

Política para la gestión 
ambiental de recursos sólidos.

Política de participación Política de gestión ambiental 
urbana (2010)

Política nacional para 
humedales interiores de 
Colombia (2001)

Política de investigación Planeación sistema nacional 
ambiental

Estrategias para un sistema 
nacional de áreas protegidas 
(2010) (CONPES 368)

Política de ordenamiento 
territorial

Fuente: https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbient alSINA.aspx)

Las políticas públicas propuestas e implementadas dentro de cada plan de desarrollo 

del gobierno de turno, se han creado con el fin de proteger la biodiversidad y el ecosistema 

que en materia ambiental fórmula el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con fin 

de proteger los derechos sociales, económicos y ambientales de los ciudadanos.

El Plan Nacional de Desarrollo de cada Gobierno incorpora la variable 

ambiental como criterio orientador transversal a todos sus programas. Es el 

caso de la Ley 1450 de 2011, en el Capítulo titulado: Sostenibilidad Ambiental 

y Prevención del Riesgo, se estableció que la estrategia de conservación tiene 

como finalidad la protección de la diversidad biológica y la provisión de aquellos 

servicios ecosistémicos que sustenten y contribuyan al desarrollo humano. 

https://www.dnp.gov.co/Programas/Ambiente/MedioAmbiente/SistemaNacionalAmbient alSINA.aspx
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Estas políticas públicas, son implementadas por las Corporaciones Autónomas Regionales, 

creadas desde los años setenta, a las cuales les otorgaron competencias de autoridad 

ambiental en todas las regiones del país. Becerr (2009), indica que en la Ley 99 de 1993, 

artículo 23, son entes encargados de administrar, dentro del área de su jurisdicción el 

medio ambiente y los recursos naturales renovables de conformidad con las disposiciones 

legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El objeto de estas entidades, por principio de la Ley 99 de 1993, es la ejecución 

de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente, protección de 

los recursos naturales renovables, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

legales vigentes, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Las Corporaciones Autónomas Regionales, según sus funciones básicas referidas 

por la Ley 99 de 1993 están en función del desarrollo sostenible, para así ratificar la 

importancia de ejecutar políticas ambientales en grandes centros que permitan al 

Ministerio del Medio Ambiente, junto con otras entidades, participar en el desarrollo y 

vigilancia de las políticas ambientales; dichas entidades son:

ANLA, (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), ASOCARS, (Asociación 

de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible), CEDE, (Centro 

de Estudios para el Desarrollo Económico), CEPAL, (Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe), MAVDT, (Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial), 

MINAMBIENTE, (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), ONU, (Organización de 

las Naciones Unidas), entre otras.

Colombia, desde sus políticas públicas ha establecido regulaciones ambientales, 

para el ordenamiento territorial, teniendo en cuenta la constitución política de 1991 y la ley 

99/93, en esta última en su artículo 7º., define el ordenamiento terriotrial, como una función 

del estado que le permite liderar los procesos de planeación y diseño del uso del territorio 

y de los recursos naturales renovables, brindar a los territorios herramientas jurídicas con 

el fin de desarrollar una industria orientada a la explotación y uso responsable del suelo 

y la riqueza que este contiene, encuanto a fauna, flora, culturas nativas, etc., con el fin de 

planear un desarrollo sostenible y sustentable en las regiones y así preservar los recursos 

para el futuro.social, económico, productivo y competitivo del país.

El termino determinante se incluyó en la ley 388 de 1997, donde se definieron 

las normas superiores por jerarquía en los ámbitos municipales y distritales, éstos 

están relacionados con: la conservación y protección ambiental, uso de las áreas de 

los inmuebles considerados patrimonio: cultural, histórico, artístico, arquitectónico de la 

región, de la nación o del mundo.
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Otras están relacionadas con las redes de infraestructura como la vial, 

abastecimiento de agua y energía y definen los dispositivos pertinentes a la conservación 

de medio ambiente de las áreas metropolitanas. 

Sin embargo son diferentes los ministerios que se encargan de lograr su 

articulación y desarrollar las políticas vigentes con relación al medio ambiente, como por 

ejemplo: los temas asociados con el patrimonio cultural, están a cargo del Ministerio De 

Cultura y de las entidades territoriales; en lo referente a las infraestructura vial, está a 

cargo del Ministerio De Transporte, INVIAS y la Arenaútica Civil; el Ministerio de Vivienda, 

Agua y Desarrollo Urbano, se encarga del abastecimiento del agua, el abastecimiento de 

energía, con el Ministerio De Minas Y Energía; respecto a la autoridad portuaria está la 

DIMAR, encargada de hacer cumplir la normatividad marítima y la defensa de la riqueza 

natural de los mares.

A partir de lo anterior, se puede inferir que los determinantes ambientales, están 

definidos en las normas de orden superior, reglamentadas por el SINA a través de las 

políticas establecidas en los diferentes instrumentos del estado; adicionalmente condiciona 

el uso del suelo, busca una gestión integral de los recursos hídricos, biodiversidad con sus 

servicios ecosistémicos en los diferentes procesos de ordenamiento territorial. Entonces, 

los determinantes ambientales, vistos desde esta perspectiva de las políticas públicas, 

están enunciados para generar las herramientas necesarias en la gestión ambiental, 

prevenir el deterioro ambiental, cumplir con estándares de calidad para determinar un 

ambiente sano, como también reducir los efectos del calentamiento global y los cambios 

climáticos que se presentan por este fenómeno ambiental.

7 ENFOQUE DE UN NUEVO SISTEMA EDUCATIVO

De acuerdo con la Organización de las Nación Unidas para la Educación, la 

Ciencia y La Tecnología - UNESCO, en el 2013 se deberían haber superado las metas 

propuestas a finales del siglo XX, en cuanto garantizar el acceso a la educación Básica, 

cuyo cumplimiento se esperaba, diera un balance positivo durante el periodo del 2001 y el 

2015, entre los que se puede mencionar: aprendizaje en la primera infancia y la formación 

de adultos y jóvenes, desarrollo de las competencias para trabajar, enseñanza de la 

educación ciudadana, aceptando la pluralidad y la interdependencia, inclusión, equidad e 

igualdad de género, para así forjar una educación para la vida y para todos.

Por ello, la educación se sitúa como proceso fundamental para liderar el desarrollo 

sostenible en cada una de las naciones y a nivel mundial, buscar un desarrollo sostenible 

que se garantice a través de una educación equitativa que incluya a todos los individuos 
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en la sociedad con la promesa de promover la calidad y control ambiental, junto con la 

creación de oportunidades de educación para todos.

Es importante tener en cuenta que la Unesco, tiene el liderazgo a nivel mundial en 

la declaración de Incheon, para coordinar la agenda educativa a nivel mundial para el año 

2030, que determina la ruta con 10 metas definidas y aprobadas en el año 2015.

La inclusión del tema ambiental, en el ámbito educativo y todos sus niveles de 

formación, responde además a los imperativo propuesto por los objetivos de desarrollo 

sostenible - ODS, planteados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a partir 

de los cuales se ha buscado promover desde las políticas públicas, los currículos y 

diferentes acciones, tener en cuenta la relación del individuo con la sociedad, la naturaleza 

y el uso de sus espacios y territorios donde habité, para educar y proveer soluciones 

que preserven la riqueza natural de hoy para un futuro sostenible y sustentable de las 

generaciones herederas de dicho patrimonio.

Los objetivos relacionados con el tema ambiental, la biodiversidad submarina, 

producción y consumo responsable, hacen parte de un conjunto de objetivos, que son 

retos muy amplios para la sociedad, la cual debe buscar como recuperar el equilibrio con 

la naturaleza y la biodiversidad.

Para alcanzar los ODS, las acciones educativas se deben enmarcar con una 

trazabilidad visible a lo largo de todos los momentos educativos: desde la infancia hasta 

la educación posgradual, donde los currículos reflejen una educación con principios 

ambientales, la cual no solo es suficiente con reflexionar sobre el conocer la biodiversidad 

y el ecosistema que existe en el mundo, sino buscar fórmulas que determinen un mundo 

con desarrollo sustentable y sostenible para eliminar la pobreza y el hambre, en los países 

menos favorecidas en su desarrollo económico, social y cultural, condiciones que deben 

incentivar la investigación, la innovación para el desarrollo de la ciencia y tecnología, para 

así reducir por un lado las brechas de pobreza crudas por la inequidad de los modelos 

económicos, pero también por la ausencia de educación de los grupos humanos, donde 

los más pobres en medio de una riqueza natural, puedan aprender a vivir de ella, reducir 

sus condiciones de vulnerabilidad paro siendo respetuoso y responsable con los usos del 

suelo y el entorno.

Aunque los ODS pueden parecer difíciles de alcanzar por ser muy ambiciosos y 

variados, forman también parte de un ideario que se adopta como guía para que a la hora 

de actuar localmente se piense y actúe también con una consciencia planetaria.

Las 17 metas de los ODS comprometen a los diferentes sectores productivos 

sociales y educativos, con el cumplimiento de las metas, entre las que se pueden clasificar 

como resultados esperados y como medios para conseguir estas metas.
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Por ello, si se considera que la educación, es la prioridad principal de la UNESCO, 

porque es un derecho humano esencial y es la base para consolidar la paz e impulsar 

el desarrollo sostenible, esta organización, asumió dirigir y coordinar la Agenda de 

Educación 2030.

Por ello la formación profesional y en particular los administradores de empresas 

del siglo XXI, tienen el reto, frente a su saber y hacer profesional, responder con solucionar 

a los problemas del entorno que rodea a las organizaciones, teniendo en cuenta las fuerzas 

internas, como lo menciona Forero, Median y Babativa (2017), quienes enuncia que éstas 

son: 1) las necesidades de desarrollo de sus empleados y la forma de ejercer el liderazgo 

en su contexto; 2) estimular la innovación; 3) promover un sentido de solidaridad que le 

permita al individuo y a todos resolver los problemas de la sociedad y transformarlas en 

acontecimiento agradables e integrando todos los recursos relacionales, estructurales y 

de talento humano (Silva, 2008), citado por Forero, et al. (1017).

Con relación a las fuerzas externas, hay que tener en cuenta los factores como 

el ambiental, no deteriorar la calidad de vida y cómo se puede aportar desde lo político, 

económico, social, cultural, tecnológico, educativo, laboral y familiar a una transformación 

de una organización inteligente y socialmente responsable ante la sociedad, por ello es 

importante construir desde la gestión del conocimiento, nuevos aportes a la sociedad 

y a las comunidades y lograr la competitividad de las empresas y su incursión en los 

mercados verdes, como condición tangible de una empresa responsable con el ambientes 

y sus actores de interés.

Por lo anterior, la universidad comprometida con la formación de profesionales 

en administración de empresas, reconoce la red social con sus respectivos interesados 

en el desarrollo social y económico del país, para forjar en el administrador de empresas 

un liderazgo que le permita asumir sus realidades en diferentes contextos, donde 

cada vez prima más la incertidumbre, frente a los acelerados y complejos cambios 

que permanentemente se generan por el desarrollo de la ciencia, la investigación, la 

innovación y la tecnología, razones por las cuales la universidad debe fundamentase en la 

formación profesional con sentido humano, valores éticos que hacen posible el cambio y 

la transformación del pensamiento, orientados hacia la acción con capacidad de respeto 

hacia sí mismo y hacia los demás, capaces de convivir en medio de la diversidad y en 

armonía consigo mismo, sus congéneres y la naturaleza.

8 APRENDIZAJE EN LA ORGANIZACIÓN

De acuerdo con la Unesco, es importante la participación de las organizaciones 

públicas y privadas, en la generación de un desarrollo económico y sustentable para el 
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futuro, por lo tanto, toda empresa estará comprometida en generar impacto positivo, 

incorporarlos a sus objetivos corporativos, generar herramientas de proyección, ejecución 

y evaluación para su seguimiento, mediante acciones visibles y medibles, frente al logro 

de éstos y su incorporación en cada negocio que emprenda, de tal manera que se le 

reconozca en el mercado por sus políticas pertinentes y coherentes con la conservación 

de medio ambiente, el bienestar de sus actores de interés y sus aportes en la búsqueda de 

una sociedad sotenible y sustentable hacia el futuro, conforme lo declaran los ODS para 

las empresas.

Los ODS, establecieron unas metas claras que se deben alcanzar antes del 2030, 

en las Naciones aliadas y que han firmado los acuerdos creados para tal fin. El objetivo 

es claro, erradicar el hambre en el mundo a la vez que se alcance la constitución de 

sociedades sostenibles. Este compromiso afecta a cualquier organización, pues directa o 

indirectamente siempre habrá un nivel de afectación en el entorno, por lo que es necesario 

crear impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente, de tal manera que facilite 

las condiciones atribuibles a una sociedad más sostenible y sustentable.

Las empresas no son el problema, son parte de la solución, pues de ellas depende 

la competitividad de las naciones, la riqueza material y humana, más el uo y apropiación 

de la naturaleza, como fuentes creadoras de conocimiento para reducir la pobreza, la 

mortalidad infantil, la desnutrición la discriminación en todas sus expresiones y sobre 

todo en las oportunidades para generar un empleo digno incluyente, donde los más 

jóvenes y mujeres puedan tener mayores posibilidades de acceder al trabajo remunerado 

con justicia económica y social. En la figura 1, se observan los ODS, promovidos por la 

ONU, para el 2030, donde Estado, sociedad, empresa y educación, debe ser aliados 

estratégicos para su cumplimento.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU, 2015)

Fuente: www.greenglobe.Sostenibilidad y proyectos ambientales.

http://www.greenglobe.Sostenibilidad
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9 UNA SOCIEDAD EQUITATIVA Y AMBIENTALMENTE SUSTENTABLE

Las organizaciones públicas y privadas en sus gobiernos corporativos deben 

promover a nivel mundial, sin importar donde esté ubicada geográficamente el bienestar 

del capital humano y favorecer el desarrollo sustentable y sostenible del planeta, 

permitiéndole a las personas desarrollar un concepto de libertad y paz universal, mediadas 

por el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la cooperación para unir esfuerzos y así 

emprender acciones concretas hacia la promesa de un planeta, donde sea posible toda 

expresión de vida.

Para lograrlo, hay que romper paradigmas empresariales y su capital más valioso 

es el talento humano, ellos son los actores en primer orden quienes deben fomentar 

el cuidado de los diferentes ecosistemas humanos y naturales, de tal manera que 

comprendan y articulen su ser, su pensar y su actuar en pro de un pensamiento ecológico, 

en un sistema muy complejo donde se interrelaciona toda la biodiversidad, en un conjunto 

de factores constituidos por sustancias químicas depredadoras del suelo y del ambiente, 

alteraciones del clima por la tala irracional de árboles y el uso inadecuado de las fuentes 

hídricas, que traen como consecuencia cambios en temperatura, en la humedad de los 

bosques, ríos, lagos, por nombrar algunos que permanentemente atenta conta la salud 

humana y ambiental.

Lo anteriormente mencionado, permite acercarse a la imperiosa necesidad de 

estudiar los ecosistemas, su relación con la vida y la salud de los seres humanos y la 

manera como ellos se relacionan como comunidad con los otros seres vivo y no vivos 

del planeta, por ello la responsabilidad de las organizaciones, se refleja en la forma como 

preservan su talento humano, mediante los sistemas de gestión de seguridad y salud de 

prevención del riesgo y la oferta de productos amigables con el medio ambiente.

Es de interés, tener en cuenta que las organizaciones, los seres humanos, 

las comunidades, el estado, son entidades independientes e interdependientes que 

funcionan como sistemas, donde cohabitan otros sistemas, conformados por subsistemas 

ambientales, alimentados por diferentes energías naturales para el mantenimiento de la 

vida en el planeta. Dicha comprensión, será lo que en colectivo se debe coordinar y adecuar 

para asumir el reto de mejorar el presente, no desde el discurso solamente, sino, desde el 

accionar comprometido de todos los seres humanos y diversas formas de organización, 

para aportar el cambio que el mundo necesita para que el futuro sea posible, no solo 

para la raza humana como especie y sociedad, sino también para todas las expresiones 

de vida, donde el pensamiento de cada individuo sea lo suficientemente estructurado, 

para sumar a la fuerza colectiva del planeta y sumar esfuerzos que contribuyan impactar 
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positivamente el cambio global, como una oportunidad de transformación de las 

factores económicos, sociales, políticos , para así establecer los modelos sostenibles y 

sustentables que aporten a la calidad del nivel de vida de sus habitantes, conservando su 

dignidad como humanos y así lograr ser felices, en una tierra que provee todo para que las 

especies puedan crecer juntas, con las regularidades propias de la naturaleza.

Una de las formas de lograr dicha transformación en Colombia, y que vale la 

pena mencionar, como experiencia es exaltar las actividades adelantadas por el Consejo 

Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible - CECODES capitulo Colombia. 

Organización que ha venido trabajando la responsabilidad social, dentro del ámbito 

del fortalecimiento del tema social, como desarrollo sustentable, en temas como: los 

negocios inclusivos, la medición del impacto, derechos humanos y empresas que trabajan 

para lograr potencializar el capital social que se posee en el país; para ello, es importante 

formular estrategias en conjunto con Wordl Busines coincil for sustainable Devolopment 

(WBCSD), la organización como consejo empresarial mundial para el desarrollo sostenible.

Lo importante, en el desarrollo de estrategias, es cumplir con el protocolo 

diseñado por el WBSCD, con la construcción de parámetros y lineamiento para el avance 

y desarrollo en el capital social y sostenible de las naciones y sus ámbitos de actuación.

Dentro de esta estrategia, es importante, tener en cuenta el modelo incluyente, 

más justo y más amigable con el medio ambiente, buscando siempre el bienestar, motivar 

hoy día a todos a participar activamente en la era del conocimiento, especialmente los 

jóvenes, para lograr el desarrollo en tecnologías de la información y la comunicación, 

la inteligencia artificial, la nano tecnología, que han dado el paso a la cuarta revolución 

industrial, según Mackenzie, referenciado por Rengifo (2017), la 4a revolucion impulsa 

los siguientes elementos: aumento de volumen de datos, ordenadores más potentes y 

económicos, capacidad para analizar los datos de los procesos, y la continua mejora de 

la interrelación de las personas con las maquinas, robot e impresoras 3D. que permiten 

de una u otra forma utilizar estas herramientas tecnológicas en función de un medio 

ambiente más sano para la humanidad.

La evolución que ha tenido el cloud, el Big data, la 5G, han permitido dentro de 

la cuarta revolución industrial que las empresas busquen alternativas de sostenibilidad 

como medio para alcanzar un desarrollo sostenible y sustentable importante.

10 CONCLUSIÓN

A lo largo del presente texto, se ha orientado hacia la reflexión en torno a lo 

que es el desarrollo sostenible y sustentable, donde Estado, Empresas, Sociedad y 
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organizaciones, tienen una absoluta responsabilidad para contribuir con el desarrollo de 

una sociedad más equitativa, sustentable y sostenible.

La pertinencia de los gobiernos tanto públicos como corporativos, direccionen sus 

políticas, con el fin de preservar y valorar la riqueza inmaterial y material de los ecosistemas 

humanos, demás especies vivas y recursos del entorno, con el fin de brindar lineamientos 

de actuación para asumir comportamientos responsables que promuevan un ambiente 

para el desarrollo humano y conservación del medio ambiente, mediante políticas, planes, 

programas y proyectos enmarcado en los principios de la responsabilidad social, como 

estrategia para lograr la equidad sostenible y perdurable en el tiempo.

En Colombia, a pesar de existir una amplia normatividad legal e infraestructura 

para la defensa y protección de la riqueza natural, contrasta con la realidad donde se 

muestran prácticas inadecuadas en la forma como los seres humanos se relacionan con 

el medio ambiente, como es el caso de la dificultad que prevalece para abolir la actividad 

extractiva del petróleo a través del fraking extensivo, donde Ecopetrol ya tiene lista la 

inversión para el modelo a desarrollar, temática incluida en el plan de desarrollo 2018-

2022. Condición que denota, una incoherencia entre lo planteado por las agendas y la 

propuesta por el actual gobierno nacional.

Es importante la participación ciudadana en las regiones, como parte del compromiso 

en el cuidado de la biodiversidad y ecosistema de la nación, para generar hábitos y 

comportamientos en la comunidad que permitan construir ecosistemas saludables.

La educación, es la herramienta más importante en esta cadena de actores 

mencionados, pues la formación desde la infancia es el pilar más importante con el que 

una sociedad cuenta, para construir un sentir, pensar y actuar frente la forma como se 

construye sociedad y se defiende la biodiversidad.

Finalmente, las organizaciones del nuevo milenio, son fundamentalmente 

organizaciones que aprenden, donde su principal capital está en la gestión del 

conocimiento y en la creación de garantías que puedan dignificar su bien ser, su bien 

pensar y su bien estar, por ello las nuevas tendencia gerenciales centradas en las políticas 

de Responsabilidad Social, están cambiando sus paradigmas para generar mayor 

compromiso y oportunidad de participación en la toma de decisiones a sus colaboradores 

y demás agentes externos.

De una u otra manera, las organizaciones actuales son factor importante en la 

construcción de una gerencia comprometida con la producción amigable con el medio 

ambiente, competitiva por las políticas que incorpora para el accionar corporativo donde 

sus clientes, proveedores, competidores son aliados estratégicos, en la búsqueda 
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de alternativas que permitan la defensa de los derechos humanos, la conservación y 

protección de la naturaleza y el desarrollo de una sociedad equitativa y más consciente 

de su actuar frente a sus congéneres, el medio ambiente y su biodiversidad.
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