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PRÓLOGO

El Volumen IX de la obra “Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, 

Metodológicas e de Investigação”, ofrece una visión integral sobre los desafíos y las 

oportunidades que surgen en las áreas de gestión, salud, ambiente, sostenibilidad e 

innovación tecnológica en el escenario contemporáneo. Reuniendo una variedad de 

estudios que van desde la sostenibilidad financiera hasta la innovación en políticas 

públicas y salud, este libro se propone reflexionar sobre las múltiples dimensiones de la 

evolución social y económica en las sociedades actuales.

En la sección de Gestión, Economía y Desarrollo, los lectores tendrán la 

oportunidad de explorar cuestiones clave que involucran la sostenibilidad en el ámbito 

corporativo y social. Desde el estudio de las condiciones de vida y trabajo de los obreros 

en la industria maquiladora hasta la implementación de sistemas de gestión ambiental 

en las empresas, los artículos presentan numerosos análisis y hasta un menú soluciones 

innovadoras para los problemas de gestión, logística y organización. El impacto de la 

bioeconomía (modelo económico que busca utilizar los recursos biológicos de manera 

sostenible) y las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, también son 

temas tratados, mostrando cómo estas herramientas pueden contribuir a una mayor 

ética y eficiencia en las prácticas empresariales. Adicionalmente se propone como 

resolver uno de los mayores problemas en las ciudades modernas que buscan ser 

sostenibles: la movilidad y el transporte. En los dos casos que se presentan la solución 

incluye la cooperación, tanto para cambiar actitudes y poder compartir vehículos, como 

para compartir una caja común en una cooperativa de transporte. 

La sección dedicada a Educación para la Salud presenta dos casos interesantes. 

Primero sobre las Organizaciones de la Sociedad Civil, que de manera increíble de más 

de 7000 en Brasil, solo 322 se dedican a la salud. De estas destacamos aquí el instituto 

Vita, dedicado a la atención de atletas de alto rendimiento, que requieren de tratamiento 

ortopédico y fisioterapéutico sin costo. Se analizan las condiciones para fundar una 

sociedad así, como llega a consolidarse y qué contribuciones resultaron de esta iniciativa. 

Segundo, sobre las acciones de las unidades básicas de salud de un municipio de 

Brasil, que buscan generar conciencia sobre las enfermedades cardiovasculares. Como 

otras enfermedades crónico-degenerativas, son de enorme impacto en morbilidad y 

mortalidad, por lo que se busca impulsar un cambio en el estilo de vida hacia uno más 

sano y preventivo. Estos estudios no solo presentan los desafíos actuales en el ámbito 

de la salud, sino que también ofrecen ideas para mejorar las prácticas de bienestar en las 

comunidades y garantizar el acceso a servicios de salud más eficaces e inclusivos.



En Educación ambiental y Desarrollo turístico, el volumen profundiza en la 

conexión entre la preservación ambiental y el impacto, mayormente negativo, de las 

acciones humanas. Se revisan los proyectos ambientales de los escolares, que deben 

encontrar una relación armónica con su ambiente, guiados por un equipo docente de 

naturaleza interdisciplinar. También se revisa el proyecto de las comunidades rurales, 

encargadas de la creación sostenible de abejas, cuyo papel es crucial en el balance 

de los ecosistemas, con repercusiones en los animales y en nosotros mismos. A 

continuación se propone un turismo responsable, integrando en uno, los tres modelos 

de turismo, buscando la regeneración, y la participación tanto de la comunidad como de 

los voluntarios. De igual forma se plantea un turismo rural sostenible tanto en paisajes 

naturales que contiene registros rupestres, cuevas rocosas habitadas por homínidos, 

como en complejos arqueológicos prehispánicos, verdaderas maravillas históricas. En 

conjunto nos permiten reflexionar sobre la importancia de integrar prácticas ecológicas 

en la vida cotidiana y en las áreas de desarrollo urbano. La sostenibilidad, en este 

contexto, se considera una necesidad urgente para garantizar un futuro más equilibrado 

entre el ser humano y el entorno.

Finalmente, la sección Innovación y nuevas tecnologías aborda cómo la creatividad 

en estas técnicas ha llegado a tener tan grande impacto en las diferentes áreas de 

nuestras vidas. Desde el uso de sistemas de videovigilancia, de sistemas de baterías 

desmontables y de fácil reparación para áreas rurales, de las redes sociales pendientes 

hasta de la vestimenta de las celebridades, hasta la capacitación en habilidades del siglo 

XXI, los artículos reflejan cómo la tecnología tiene el poder de transformar nuestra manera 

de trabajar, vivir e interactuar con el mundo.

Este volumen busca no sólo presentar los desafíos contemporáneos en las áreas 

de gestión, salud, ambiente y tecnología, sino también ofrecer perspectivas innovadoras 

y soluciones prácticas para un futuro más sostenible, ético e inclusivo. Los autores aquí 

reunidos, con su diversidad de enfoques y experiencias, nos invitan a reflexionar sobre 

el papel de las ciencias sociales, la gestión y la tecnología en la construcción de un 

mundo mejor.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México. (UNAM)
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RESUMEN: La Política Nacional de Educación 
Ambiental - PNEA establece la importancia de 
los proyectos ambientales escolares – PRAE 
como estrategia para generar en los estudiantes 
una lectura de su realidad para poder incidir 
conscientemente en su transformación 
y relación armónica con el ambiente. Sin 
embargo, su implementación ha sido deficiente 
en algunas instituciones, entre otras causas, 
porque no responden a las necesidades del 
entorno y la baja participación de la comunidad 
educativa. Teniendo en cuenta lo anterior, esta 
investigación realizó una caracterización del 

estado actual de los PRAE desarrollados en las 
escuelas públicas del sur del departamento del 
Atlántico. Una investigación de tipo descriptiva, 
con estudio mixto y un diseño no experimental, 
la muestra la constituyeron 494 individuos. 
Se llevó a cabo un análisis documental de 
los principales instrumentos de planeación 
y gestión ambiental de cada municipio y 
encuestas a través de cinco categorías de 
análisis. La investigación evidenció que solo el 
44% de los PRAE se encuentran ejecutándose 
con diseño, mientras que el 54% muestra 
deficiencias en el diseño o la implementación. 
Por otra parte, las temáticas más frecuentes 
en los PRAE del sur del departamento son el 
manejo de residuos sólidos (31%) y reforestación 
(20%). Con respecto a la participación, se 
evidencia que el docente de biología es quien 
más interviene en el diseño (19%) y ejecución 
(22%) de las actividades contempladas en 
el PRAE y hay poco trabajo interdisciplinar. 
En consecuencia, dentro de las debilidades 
encontradas en los PRAE se encuentran su 
descontextualización, baja participación de la 
comunidad, además estos no tienen en cuenta 
los instrumentos de planeación y gestión 
ambiental, no implementan estrategias de 
lectura del territorio para conocer de primera 
fuente las necesidades ambientales que tienen 
la comunidad y finalmente, su desarrollo es 
responsabilidad única del docente de biología 
o del área de ciencias naturales. 
PALABRAS CLAVES: Educación ambiental.  
Lectura del territorio. Sur del Atlántico. 
Diagnóstico ambiental. 
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CHARACTERIZATION OF ENVIRONMENTAL PROJECTS OF EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS IN THE SOUTHERN CONE OF THE DEPARTMENT OF ATLÁNTICO

ABSTRACT: The National Environmental Education Policy establishes the importance of 
school environmental projects – PRAE as a strategy to generate in students a reading of 
their reality in order to consciously influence its transformation and harmonious relationship 
with the environment. However, its implementation has been deficient in some institutions, 
among other causes, because they do not respond to the needs of the environment and 
the low participation of the educational community. Considering the above, this research 
carried out a characterization of the current state of the PRAE developed in public schools 
in the south of the department of Atlántico. A descriptive type of research, with a mixed 
study and a non-experimental design, the sample was made up of 494 individuals. A 
documentary analysis of the main planning and environmental management instruments 
of each municipality and surveys through five categories of analysis were carried out. The 
research shows that only 44% of the PRAE are being executed with design, while 54% 
show deficiencies in the design or implementation. On the other hand, the most frequent 
themes in the PRAEs of the south of the department are solid waste management (31%) 
and reforestation (20%). Regarding participation, it is evident that the biology teacher is 
the one who intervenes the most in the design (19%) and execution (22%) of the activities 
contemplated in the PRAE and there is little interdisciplinary work. Consequently, among 
the weaknesses found in the PRAEs are their decontextualization, low participation of 
the community, in addition they do not take into account the instruments of planning and 
environmental management, they do not implement strategies for reading the territory to 
know first-hand the environmental needs of the community and finally, their development 
is the sole responsibility of the biology teacher or the natural sciences area.
KEYWORDS: Environmental education. Reading of the territory. School environmental 
project. Environmental diagnosis.

1 INTRODUCCIÓN

La educación ambiental es la respuesta ante la necesidad de remediar las 

consecuencias ocasionadas por el ser humano en su afán de obtener mejores y mayores 

beneficios de los recursos naturales (Severiche, C. et al. 2016) y para que ésta cumpla su 

objetivo de formación en el ser humano, debe centrarse en fortalecer los conocimientos, 

actitudes y comportamientos relacionados a la sostenibilidad ambiental. Así mismo, debe 

ser impartida no sólo a los jóvenes, sino también a los adultos (Cuesta y Román, 2016). Otra 

característica que involucra la educación ambiental es la compresión de las conexiones 

entre los sistemas naturales y sociales, para difundir una visión más cercana a la realidad 

de los orígenes de sus problemas. Teniendo en cuenta lo anterior, en Colombia la PNEA 

establece a los PRAE como una estrategia de vinculación del componente ambiental en 

el currículo de la educación formal. 

Por otra parte, los municipios pertenecientes a la subregión sur del departamento 

del Atlántico comparten una riqueza hídrica, alta biodiversidad, vocación agropecuaria, 
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actividades culturales, pero también la progresiva degradación ambiental. En este sentido, 

esta investigación busca caracterizar la situación ambiental de los municipios del cono 

sur del departamento Atlántico desde la perspectiva de la educación ambiental formal. 

La conciencia ambiental debe llevar a las personas a tener dentro de sus prioridades y 

toma de decisiones, la sustentabilidad (Gomera, 2008) y estas decisiones deben estar 

reforzadas por conocimientos socio-científicos desde el aula de clase (España y Prieto, 

2009), es por esto que esta propuesta considera importante el análisis de los PRAE de 

las Instituciones educativas – IE del área de estudio.

Este estudio realizó en primera instancia un análisis comparativo entre los 

instrumentos de planeación y gestión ambiental de los municipios del sur del departamento 

y las temáticas abordadas por los PRAE de esta subregión y en segundo lugar, se generó 

un análisis de la visión que tienen el docente líder del PRAE, docentes de diferentes 

áreas y estudiantes de 10° y 11° de las IE del sur del departamento sobre el desarrollo, 

participación y alcance de su proyecto ambiental escolar. 

2 METODOLOGÍA

Esta investigación se realizó en los 6 municipios del cono sur del departamento 

(ver figura 1) fue de tipo descriptivo (Rustom, 2012), en el cual se llevó a cabo la 

identificación y descripción de las principales características de los PRAE del sur del 

Atlántico, un estudio de tipo mixto (Urbina, 2020), debido a que contiene recolección y 

análisis de datos de forma cualitativa y cuantitativa, el diseño fue no experimental (Reidl, 

2012), puesto que no se modificaron variables, se realizaron observaciones del entorno 

tal y como ocurren en condiciones habituales para posteriormente analizarlas. 

Figura 1. Ubicación de los municipios del cono sur del departamento del Atlántico.

Fuente: Construcción del autor.
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La muestra, un segmento de la población (Arias, Villasís y Miranda, 2016), la 

constituyeron 494 individuos (16 líderes PRAE, 166 docentes de diversas áreas y 312 

estudiantes de 10° y 11°) pertenecientes a IE del cono sur del departamento del Atlántico. 

Mediante este estudio se llevó a cabo análisis documental de los principales instrumentos 

de planeación relacionados con el ambiente (Plan de desarrollo y plan de gestión de 

riesgos tanto departamental como municipal, Plan de acción cuatrienal de Corporación 

Autónoma Regional del Atlántico, Plan de gestión ambiental regional Atlántico y proyectos 

ambientales escolares de las IE del sur del departamento), igualmente, análisis de 

encuestas realizadas a docentes y estudiantes, las cuales se basaron en cinco categorías 

de análisis: Contextualización, Participación, Perspectiva, Sostenibilidad e Impacto.

3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En cuanto a los instrumentos analizados, existen coincidencias en los planes de 

riesgos, en cuanto a la amenaza que existe en la subregión sur por eventos extremos 

como inundaciones, sequías prolongadas y vientos fuertes, así mismo, en estos 

municipios se presentan limitaciones de disponibilidad del recurso hídrico y disminución 

de la actividad productiva primaria. Por su parte, los planes de desarrollo departamental y 

municipal destacan la vocación agropecuaria de esta zona del departamento, reconocen 

su historia y potencialidad como despensa del departamento, pero también concuerdan 

en sus altos índices de necesidades básicas insatisfechas, desempleo, pobreza y 

deterioro ambiental. Finalmente, los planes de acción y gestión ambiental convergen en 

las problemáticas ambientales del sur del departamento, resaltando la sobreexplotación 

del recurso biológico, degradación de sus suelos, pérdida de biodiversidad y deficiencias 

en los procesos de educación ambiental (ver figura 2). A pesar de esa amplia información 

la mayoría de los PRAE del sur se limitan a tocar de forma superficial las temáticas de 

residuos sólidos y reforestación.

Figura 2. Correlación de las problemáticas ambientales en el sur de acuerdo con los instrumentos de planeación, 
gestión ambiental y PRAE.

Fuente: Construcción del autor.
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En cuanto a los resultados de las encuestas aplicadas a líderes PRAE, docentes 

de diversas disciplinas y estudiantes de 10° y 11° en la categoría contextualización se 

muestran que todas las instituciones del sur del departamento del Atlántico presentan 

proyectos de educación ambiental. Sin embargo, estos se encuentran en diferentes 

etapas, la mayoría se encuentra diseñado y en ejecución, otro grupo se están ejecutando, 

pero sin diseño, otros se encuentran diseñados, pero no han iniciado con su desarrollo 

y el resto no han culminado la etapa de diseño (ver figura 3). Para que las IE cumplan el 

ideal de la PNEA, sus PRAE no solo deben estar en diseño, sino deben estar en desarrollo, 

con procesos de seguimiento, evaluación y resignificación constantes. Por otro lado, 

las temáticas más frecuentes en los PRAE del sur del departamento son el manejo de 

residuos sólidos (31%) y reforestación (20%). Lo anterior, evidencia por un lado que no se 

tienen en cuenta los instrumentos de planeación y gestión ambiental donde se describen 

los principales problemas y necesidades del territorio y por otro, no se implementan 

estrategias para la comprensión del territorio para conocer qué necesidades ambientales 

tienen los estudiantes. Además, estas temáticas se conciben de forma superficial, el 

manejo de residuos sólidos se limita a evitar que se acumulen basuras en el colegio y la 

reforestación realmente es un pequeño proceso de arborización.

Figura 3. Estado actual de los PRAE de las IE del sur del Departamento del Atlántico.

Fuente: Construcción del autor.

Concerniente a la categoría de participación, solo el 34% de los docentes de 

diversas áreas y el 44% de los estudiantes de 10° y 11° han participado en el diseño del 

PRAE, estos bajos niveles de participación de los docentes reafirman lo expresado por 

los líderes del PRAE en cuanto a que se le atribuye al docente de la asignatura de biología 

o del área de ciencias naturales la responsabilidad del diseño del proyecto y no es un 

compromiso interdisciplinar como lo establece la PNEA. Por consiguiente, los PRAE 

deben ser estrategias concebidas como producto del consenso de toda la comunidad 
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educativa, de allí la importancia de que en el proceso de resignificación las instituciones 

incluyan a todos los integrantes. Los resultados también arrojaron que las IE que mayor 

porcentaje de participación tienen en el diseño mayor conocimiento tienen de la estructura 

y problemática abordada por el PRAE, tal como lo expresa la visión de la Política Nacional 

de EA “formar ciudadanos preparados para la participación crítica y responsable en la 

toma de decisiones, y por ende en la gestión ambiental”.

En la categoría perspectiva, el aspecto que más ha fortalecido el PRAE a lo 

largo de su desarrollo, es el embellecimiento del establecimiento educativo y su entorno 

(33%), esta característica acerca a estas instituciones a la perspectiva estética de la 

PNEA. En segundo lugar, se encuentra la formación en actitudes y valores (26%), estas 

instituciones se encuadran dentro de la perspectiva Ética (ver figura 4). Estos resultados 

indican que a través del PRAE se están priorizando el mejoramiento visual de la institución 

y la formación en actitudes y valores ambientales, aspectos que deben fortalecerse con 

la implementación de otras actividades para generar un mayor impacto y adecuada 

expectativa e impresión en la comunidad educativa. Por otra parte, los PRAE presentan 

poca incidencia en el uso de las herramientas tecnológicas en las instituciones, aspecto 

fundamental para la ampliación del margen de acción de los proyectos.

Figura 4. Aspectos fortalecidos por el PRAE.

Fuente: Construcción del autor.

La participación es un derecho y un deber de la comunidad para generar cambios 

significativos en su entorno, no se puede hacer gestión ambiental sin la participación 

de los actores sociales, es por esto que los resultados de la categoría de sostenibilidad 

confirman la importancia de la socialización del PRAE para un mejor conocimiento del 

territorio y esto provoca una mayor participación de la comunidad educativa en las 

actividades del PRAE. Con un 27%, las ciencias naturales es el área que aparece más 

integrada con el PRAE (ver figura 5), reduciendo el concepto de ambiente a solo lo 

natural, la teoría de la complejidad de Morín explica que lo ambiental engloba el estudio 
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de las dimensiones culturales, sociales y ecológicas. En este mismo orden de ideas, la 

segunda área vinculada al PRAE es la educación artística con un 17%, lo que también 

limita la cobertura de los proyectos porque solo es vista desde lo estético. El componente 

ambiental en las escuelas no debe ser exclusivo de un área, este debe ser liderado, 

diseñado y desarrollado por un grupo interdisciplinar.

Finalmente, el proyecto ambiental escolar es el instrumento más sobresaliente 

para incluir la dimensión ambiental en las instituciones del sur (26%), como lo establece 

la PNEA. Sin embargo, existen otras estrategias como el fortalecimiento de grupos 

ecológicos (19%) y actividades de capacitación (16%). Aunque todas son fundamentales 

para insertar la dimensión ambiental, el PRAE es la estrategia que permite incluir todas 

estas actividades dentro de su estructura y de esta forma tener una estrategia más 

fortalecida e integral.

Figura 5. Áreas integradas al PRAE. 

Fuente: Construcción del autor.

En la categoría de impacto (ver figura 6), se resalta el ámbito ecológico como 

el que mayor impacta los PRAE, lo que reafirma la visión exclusiva de lo natural de 

estos proyectos, no tienen en cuenta las dimensiones sociales y culturales y también 

se reafirma en este apartado la incidencia que tiene el área de ciencias naturales en el 

diseño y ejecución del PRAE. En síntesis, para que los proyectos ambientales generen 

cambios sostenibles es necesario que abarquen todas las dimensiones mencionadas y 

se establezca indicadores para el seguimiento y evaluación.

Igualmente, dentro de los aspectos que más se han fortalecido por medio del 

PRAE con un 43% se tiene la conceptualización con respecto al ambiente y la generación 

de comportamientos favorables con el ambiente por parte de los estudiantes. Teniendo 

en cuenta lo establecido en el Artículo 2 del decreto 1743 de 1994 “La educación 

ambiental deberá tener en cuenta los principios de interculturalidad, formación en 
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valores, regionalización, de interdisciplina y participación y formación para la democracia, 

la gestión y la resolución de problemas” los PRAE del sur están apuntando a solo dos 

de estos principios (formación en valores y conceptualización), es necesario que las 

instituciones tengan presente estos parámetros al momento de diseñar sus proyectos, 

son instrumentos significativos para desarrollar procesos sostenibles en las escuelas.

Figura 6. Categoría impacto.

Fuente: Construcción del autor.

4 CONCLUSIÓN

La estrategia de la PNEA, estudiada y aplicada en la presente investigación, 

necesita para su diseño e implementación de una investigación permanente tanto de 

los instrumentos de planeación y de gestión ambiental a nivel local y departamental 

como la lectura que realizan sus actores sobre el territorio, también es relevante 

construir indicadores que permitan hacer seguimiento constante a las estrategias en 

aspectos como su contextualización, nivel de participación de los actores, sostenibilidad, 

perspectivas e impacto. Así mismo, quedó en evidencia que fortaleciendo esta estrategia 

habrá una mejor comprensión del territorio y una población estudiantil con capacidad 

para identificar problemáticas ambientales del entorno, amplificar el conocimiento 

de la institución, corregimiento y/o municipio y establecer acciones de mejoramiento, 

generando así una participación más activa en la toma de decisiones que involucren su 

realidad social, cultural y ecológica.

En lo relativo a los instrumentos de planeación y gestión ambiental, existen 

coincidencias en los planes de riesgos en cuanto a la amenaza que existe en la subregión 

sur por eventos extremos como inundaciones, sequías prolongadas y vientos fuertes. 

Así mismo, en estos municipios se presentan limitaciones de disponibilidad del recurso 

hídrico y disminución de la actividad productiva primaria. Por su parte, los planes de 
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desarrollo departamental y municipal destacan la vocación agropecuaria de esta zona del 

departamento, reconocen su historia y potencialidad como despensa del departamento, 

pero también concuerdan en sus altos índices de necesidades básicas insatisfechas, 

desempleo, pobreza y deterioro ambiental. Finalmente, los planes de acción y gestión 

ambiental convergen en las problemáticas ambientales del sur del departamento, 

resaltando la sobreexplotación del recurso biológico, degradación de sus suelos, pérdida 

de biodiversidad y deficiencias en los procesos de educación ambiental.

En el caso del estado de la educación ambiental, todas las IE del sur del Atlántico 

poseen proyectos ambientales escolares, aunque en general presentan diversas 

deficiencias, descontextualizados, con baja participación de la comunidad educativa 

en su diseño y ejecución, no tienen en cuenta los instrumentos de planeación y gestión 

ambiental donde se describen los principales problemas y necesidades del territorio, no 

implementan estrategias para la lectura del territorio para conocer de primera fuente las 

necesidades ambientales reales que tienen la comunidad y finalmente su desarrollo es 

responsabilidad única del docente de biología o del área de ciencias naturales, es decir 

no existe un trabajo interdisciplinar. Otra situación ligada a los PRAE, es la visión exclusiva 

de lo natural de estos proyectos, se desconoce que dentro del concepto de ambiente 

también se incluyen las dimensiones sociales y culturales. Por último, el impacto de los 

proyectos del sur se limita al embellecimiento y conservación de las zonas verdes, esto es 

que las actividades contempladas en el PRAE se dirigen hacia la parte estética.

5 RECOMENDACIONES

A partir de los resultados y el análisis realizado en la presente investigación surgen 

las siguientes recomendaciones:

• Con la caracterización realizada a los PRAE del sur del Atlántico se 

le aconseja a la Secretaria de Educación Departamental desarrollar 

estrategias de fortalecimiento teniendo en cuenta (1) los proyectos que 

están en etapa de diseño, (2) los PRAE que se están ejecutando sin diseño 

y (3) los proyectos activos cuyo radio de acción es limitado y no tienen en 

cuenta su contexto. De igual forma se le sugiere desarrollar estos procesos 

de caracterización y lectura del territorio en todas las subregiones del 

departamento. También es necesario mayor apoyo técnico y económico 

para los proyectos ambientales escolares.

• Para las IE del cono sur se les propone continuar con la implementación de 

estrategias de lectura del territorio en todos los niveles y además vincular a 
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los padres de familia en este proceso, debido a que con estos métodos se 

recoge la opinión y percepción de la comunidad educativa sobre el entorno 

institucional y la problemática ambiental de la cual son testigos directos. 

También, es necesario en todas las IE que incluyan o que tengan en cuenta 

la información suministrada por los instrumentos de planeación y gestión 

ambiental de su municipio. 
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