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Introducción

Las instituciones de educación superior (IES) tienen un rol fundamental en la formación de 
profesionales capaces de aportar a las principales problemáticas y retos del mundo. Por 
ello, a través de una serie de foros, la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA) y 
la Red Ambiental de Universidades Sostenibles (RAUS), han generado espacios colabora-
tivos donde las IES del país analizan y socializan sus avances frente a la sostenibilidad. 

El V Foro Colombiano Universidades y Sostenibilidad fue organizado por el Equipo Uni-
versidad, Ambiente y Sustentabilidad (UAS) que coordina las actividades de cooperación 
entre la RCFA y la RAUS. El Nodo Orinoquia de la RCFA, en cabeza de la Universidad de los 
Llanos y la Red PraU – Meta acogieron este Foro en la ciudad de Villavicencio, los días 5 y 
6 de junio de 2023. 

La primera versión de este importante espacio se realizó en el año 2013, en el Campus 
Universitario de la Universidad de San Buenaventura, sede Medellín (Bello, Antioquia). 
Este, hizo parte de la serie de 10 Foros Nacionales y un Foro Latinoamericano con el mismo 
título que se efectuaron durante todo el año 2013, coordinados por la Alianza de Redes 
Iberoamericanas de Universidades por la Sustentabilidad y el ambiente (ARIUSA) y la Red 
de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe (RFA-ALC). 

Posteriormente, en el año 2015, en la ciudad de Bogotá D.C., en la Sede de la Biblioteca 
Central Aduanilla de Paiba de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se adelantó 
el II Foro Colombiano Universidades y Sostenibilidad, los días 18 y 19 de agosto. 

Más adelante en 2018, en la ciudad de Cartagena DT, la Fundación Universitaria Los 
Libertadores acogió, el III Foro, el cual contó con la asistencia de 18 IES nacionales, y dos 
internacionales, puntualmente la Universidad Austral de Chile y la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Santiago. 

En el año 2020, se hizo el IV Foro Colombiano Universidades y Sostenibilidad, acogido 
por la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP. Este encuentro, dadas las condiciones de 
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pandemia, se desarrolló de manera virtual los días 18 y 19 de noviembre por los canales 
de Facebook y YouTube de la UTP y de las redes participantes. En este foro se tuvo la asis-
tencia de 12 IES quienes compartieron sus experiencias, y adicionalmente se contó con la 
presencia de un invitado internacional, el doctor Javier Benayas de España. 

Por tanto, el V foro, llega en un tiempo post-pandemia, donde el mundo además de 
enfrentarse al cumplimiento de los ODS, tuvo que generar estratégias urgentes para hacer 
frente a un nuevo e inesperado gran reto.  Por ello, a través de este foro se reconocen los 
esfuerzos de las instituciones a esos retos globales, aportando un análisis de las contribu-
ciones de las IES a los ODS desde 5 ámbitos de acción, que involucran principalmente sus 
funciones sustantivas y otros ámbitos fundamentales en su rol dentro de la sociedad. Estos 
son: 1) Investigación, 2) docencia, 3) extensión y proyección social, 4) gobierno y participa-
ción y 5) Gestión institucional.

Para realizar dicho análisis, se da apertura al foro con las palabras del ingeniero El-
vis Miguel Pérez Rodríguez, decano de la Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Universidad de los Llanos; también con el Dr. Luis Eduardo Beltrán, de la Red Colombiana 
Formación Ambiental (RCFA) y la Dra. Ángela María Plata, de la Red Ambiental Universida-
des Sostenibles (RAUS); quienes destacan que la sostenibilidad se ha convertido en un 
tema prioritario a nivel global, y las universidades desempeñan un papel fundamental en 
este proceso de transformación. Expresan que, como instituciones de educación superior, 
tenemos la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones de profesionales, líderes 
y ciudadanos comprometidos con la protección del medio ambiente, la equidad social y el 
desarrollo económico sostenible. De igual manera, destacan el rol de las redes ambienta-
les de universidades del país y su aporte para generar todos estos cambios que se requie-
ren frente a la agenda global. 

Finalmente, exponen que estos encuentros realizados han permitido conocer el avance 
de las universidades en su compromiso ambiental, y este último, adicionalmente, permitió 
conocer los aportes que desde la educación superior se vienen realizando a los ODS. Por 
ello a continuación, se presentan los objetivos alcanzados a través del último foro. 
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OBJETIVO GENERAL DEL V FORO 

Darle continuidad al espacio académico iniciado en 2013 para el intercambio de experien-
cias sobre la institucionalización del compromiso ambiental en la educación superior y 
acordar la articulación de las universidades colombianas a la agenda ambiental nacional y 
la global, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Conocer el nivel de cumplimiento de los ODS y las formas de participación de las ins-

tituciones colombianas de educación superior. 

• Socializar los resultados del Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Su-
perior, con corte al primer trimestre de 2023. 

• Presentar experiencias del compromiso de las universidades colombianas con la sus-
tentabilidad y el ambiente. 

• Intercambiar experiencias de universidades de otros países sobre sus avances de la 
institucionalización del compromiso ambiental y los ODS. 
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1. OBSERVATORIO DE LA SUSTENTABILIDAD DE LA 
 EDUCACIÓN SUPERIOR

Orlando Sáenz
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. OSES-ALC.

osaenz@udca.edu.co
 

Resumen
El Observatorio de la Sustentabilidad en la Educación Superior de América Latina y el Ca-
ribe (OSES-ALC) es un programa interinstitucional de investigación, extensión y educación 
continua sobre el compromiso de las instituciones de educación superior (IES) de la región 
con el ambiente y la sustentabilidad. 

Este Observatorio se constituyó a finales de 2018 mediante un convenio de coopera-
ción interinstitucional entre la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (U.D.C.A) 
y la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA). A este convenio se han sumado otras 
instituciones de educación superior y redes universitarias latinoamericanas. A su vez, el 
OSES-ALC está vinculado desde 2021 a la Alianza de Redes Iberoamericanas de Universi-
dades por la Sustentabilidad y el Ambiente (ARIUSA) y desde 2013 a la Unión de Universi-
dades de América Latina y el Caribe (UDUALC).

El OSES-ALC recupera y le da continuidad al trabajo de investigación que, durante dé-
cadas, ha generado conocimiento sobre el proceso de incorporación de los temas de am-
biente y sustentabilidad en las instituciones de educación superior de América Latina y el 
Caribe. Esta línea de investigación se inició desde mediados de la década del 70 y se ha 
mantenido hasta ahora, gracias al trabajo de instituciones e investigadores de la región 
comprometidos con estos temas. 

Entre ellos se destacan los integrantes del Equipo Universidad, Ambiente y Sustentabi-
lidad (UAS); este equipo inició su trabajo en 2013 y generó los productos de investigación 
con base en los cuales se constituyó el Observatorio. La principal actividad investigativa 
del Equipo UAS fue el proyecto “Institucionalización del compromiso ambiental de las Uni-
versidades en América Latina y el Caribe”, en el que participaron 331 IES de once países de 
la región.

mailto:osaenz%40udca.edu.co?subject=
mailto:osaenz@udca.edu.co
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El trabajo del Equipo UAS y del Observatorio se entiende como investigación acción re-
flexiva, se trata de una práctica de generación de conocimiento que se hace en el interior de 
las universidades y no desde fuera de ellas, es una reflexión sistemática sobre el quehacer 
académico y administrativo de las instituciones de educación superior, que realizan sus 
propios investigadores, académicos y funcionarios.  

Como uno de los resultados de esta práctica de investigación acción reflexiva se ha for-
mulado el concepto de Sistema Institucional de Sostenibilidad. En este sistema se identifi-
can cinco ámbitos de acción institucional: Gobierno y participación, Docencia y formación, 
Investigación e innovación, Extensión o proyección, Gestión y ordenamiento.

Desde 2022 el equipo de investigación del OSES-ALC adelanta el “Diagnóstico del co-
nocimiento, compromiso y aportes de las instituciones de educación superior a la Agenda 
2030”, con base en un formulario que se puede responder en su plataforma. Hasta mayo de 
2023, se han recibido las respuestas de 50 IES de seis países latinoamericanos, con base 
en la información recibida, se están escribiendo los primeros reportes sobre los avances de 
las IES latinoamericanas en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además de facilitar la respuesta en línea de varios formularios, la plataforma del OSES-
ALC ofrece a las instituciones de educación superior la posibilidad de difundir sus noticias, 
experiencias y publicaciones sobre ambiente y sustentabilidad. 

Palabras clave: Instituciones de educación superior, sustentabilidad en la educación su-
perior, universidad y ambiente
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2. LA GESTIÓN AMBIENTAL UNIVERSITARIA: 
 CASO DE LA UNIVERSIDAD EARTH

Dr. Manrique Arguedas Camacho, MBA.
Universidad EARTH, Costa Rica. Coordinador Unidad Acción Ambiental

margueda@earth.ac.cr

Resumen
La EARTH es una universidad privada sin fines de lucro, su campus principal se ubica en la 
vertiente atlántica de Costa Rica, su misión consiste en “Formar líderes con valores éticos 
para contribuir al desarrollo sostenible y construir una sociedad justa” y desde sus inicios 
la institución asumió el reto de rescatar, validar, adaptar, generar y difundir tecnologías 
aplicables a la realidad de los trópicos y a facilitar la educación formal de sus estudiantes 
con el aprendizaje de tecnologías apropiadas, amigables con el ambiente.  Por lo anterior 
y para ser ejemplo, su campus es un laboratorio práctico para sus educandos; y es por me-
dio de la Unidad de Acción Ambiental donde desde hace varios años se ha venido desarro-
llando la gestión ambiental institucional y con ello una serie de indicadores que facilitan 
el registro, control y evaluación de los diferentes aspectos ambientales que contempla la 
operación de una institución de educación superior.

Dentro de los aspectos ambientales se contemplan indicadores para: la gestión de los 
residuos sólidos, el agua para consumo humano, las aguas residuales, las energías, las 
emisiones, el consumo y producción sostenible, entre otros.  Esto ha permitido que la 
organización obtenga diferentes reconocimientos ambientales como lo son: galardones 
Bandera Azul Ecológica, en seis diferentes categorías, Excelencia Ambiental brindado por 
el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, y el reconocimiento Aportes a la Calidad de Vida, 
ofrecido por la Defensoría de los Habitantes, más recientemente la institución obtuvo la 
certificación ISO 50001 en Sistemas de Gestión de Energía. 

La ruta ha pasado desde la operación de un programa para la gestión de los residuos 
sólidos a principios de 1990, hasta la formalización, por medio de la sistematización de 
la información necesaria, de cada uno de los aspectos ambientales significativos como 
lo son: residuos, recurso hídrico, aguas residuales, inventario de emisiones de gases de 
efecto invernadero y gestión de la energía, requeridos para formalizar la presentación de 
los informes en seis diferentes categorías en el Programa Bandera Azul Ecológica de Costa 
Rica; hasta consolidar en Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) requerido por el 
Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, a través de la Dirección de Gestión de la 
Calidad Ambiental (DIGECA), entidad del estado costarricense que viene promoviendo la 
elaboración de programas de gestión ambiental en las instituciones públicas (Dirección de 
Gestión de Calidad Ambiental de Costa Rica, s.f.).  En el 2015 se presentó la primera versión 
de PGAEI para el período comprendido del 2016 al 2021, siendo la primera institución pri-
vada en presentar al Ministerio de Ambiente este documento; actualmente el PGAI vigente 
comprende el período 2022-2026.  

Se ha trabajado en tres ámbitos de acción: gestión, educación y extensión. La unidad 
coordinadora de la implementación, el control y evaluación del PGAI en la Universidad es 
la Unidad de Acción Ambiental (UAA), con el apoyo del Comité de PGAI conformado por 

mailto:margueda@earth.ac.cr


13

representantes de la Alta Dirección, Unidad de Mantenimiento, Dirección de la Administra-
ción General, Dirección de la Administración Académica y Profesores.  Adicionalmente, se 
cuenta con el apoyo de otros comités internos como el Comité de Gestión de Recurso Hídri-
co, Comité del SGE y el Comité de PBAE. La operación del PGAI se lleva a cabo por medio de 
tres áreas o ámbitos que son la gestión, educación y extensión. 

La renovación del PGAI 2022-2026, ha permitido dar un seguimiento a las acciones que 
llevan a cumplir metas y objetivos previstos, bajo un modelo de mejora continua implícito 
en el PGAI, lo que ha ayudado a la protección del ambiente, siendo esta una aspiración 
colectiva en quienes conforman la Universidad y un compromiso ineludible. La gestión am-
biental institucional aborda la medición del compromiso y los aportes a la aplicación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El recorrido en la implementación de la gestión 
ambiental institucional ha sido notable a lo largo de más 30 años en la Universidad y de-
berá ser fortalecido con los retos que se presenten, los que llevarán al cumplimiento de la 
responsabilidad social ambiental y representarán una motivación para todo el colectivo 
universitario.

Palabras clave: gestión ambiental, aspectos ambientales, educación ambiental, 
indicadores ambientales
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3. CONTRIBUCIONES DEL GRUPO SUSA A LA 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL UNIVERSITARIA

Prof. Dra. Martha Lucia Ortiz Moreno
Grupo de investigación en Sustentabilidad Ambiental (SUSA), Departamento de 

Biología y Química, Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería; Universidad de los Llanos
mlortiz@unillanos.edu.co

Resumen
Implementar la sustentabilidad en el ámbito universitario es una necesidad para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así conservar los recursos naturales a las 
futuras generaciones, involucrando de forma activa a los procesos de formación profesio-
nal y de ciudadanos en el repensar el cómo y por qué se puede innovar para minimizar la 
huella ecológica. Es en este contexto, que el grupo de investigación en Sustentabilidad 
Ambiental (SUSA) pretende contribuir no sólo con la generación de nuevo conocimiento, 
formación de recurso humano, sino en la resolución de problemas ambientales que aque-
jan a las comunidades en el área de influencia de la Universidad de los Llanos; siendo 
sus esfuerzos principalmente dirigidos a alcanzar el ODS 15, que pretende comprender y 
conservar la vida en los ecosistemas terrestres.  

Para ello, se ha desarrollado proyectos de investigación y extensión orientados a ge-
nerar la línea base de conocimiento sobre especies modelo como los primates, tortugas, 
hongos, microalgas y caracoles, sino también de los ecosistemas que habitan, así como 
de la dinámica de los mismos ante las acciones antrópicas, desarrollando colecciones 
biológicas como: la micoteca, colección de protozoos del Herbario Llanos; la colección de 
Royas & Carbones y el Banco de Tejidos de la Amazorinoquia, así como varias guías de 
campo que son usadas en la interpretación ambiental comunitaria, producto del trabajo 
mancomunado con ONG´s como Fundación William Barrios (FWB). 

Además, se ha promovido el desarrollo de actividades de avistamiento de hongos bio-
fluorescentes en senderos nocturnos tanto en el ámbito urbano como rural. 

Así mismo, producto de la participación en el Sistema Regional de Áreas Protegidas 
de la Orinoquia (SIRAPO) y con contactos académicos con el Kew Royal Botanic Gardens, 
se participó en capítulos de libro de caracterización de algunos de nuestros organismos 
modelo de interés. 

También se participó con proyectos de aula en la resolución de problemas a las co-
munidades principalmente relacionados con impacto ambiental urbano y de expansión 
de red eléctrica de alta tensión, colaborando con FWB y Mesa Hídrica del Piedemonte. Se 
contribuyó con el desarrollo de la base de datos ColFungi, así como una app de educación 
ambiental denominada Ubica un primate 2.0. Además, se ha incursionado en el desarrollo 
de publicaciones divulgativas como la Cartilla de Educación Ambiental orientada a la con-
servación de la biodiversidad y dirigida principalmente a los turistas para evitar el tráfico 
y atropellamiento de fauna. 

mailto:mlortiz%40unillanos.edu.co?subject=
https://colfungi.org/
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En resumen, los grupos y semilleros de investigación deben encaminar sus esfuerzos 
para generar nuevo conocimiento, contribuir al crecimiento de la comunidad científica y 
sobre todo llevar el conocimiento al que lo requiere. Ayudando de esta forma, a alcanzar la 
sustentabilidad en todo nivel.

Palabras clave: sustentabilidad ambiental, investigación, extensión, educación ambiental.
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4. AVANCE EN LA AMBIENTALIZACIÓN CURRICULAR  
PARA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON  

RESPONSABILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN  
DE LA SOSTENIBILIDAD: UNA TAREA PENDIENTE

Dra. Carelia Rayen Hidalgo L.
Representante de REDVUA (Red Venezolana de Universidades por el Ambiente)  

en el OSES-ALC.

Resumen
Para no caer en pesimismos ante la situación planetaria, se puede reconocer que hemos 
avanzado en diferentes campos del conocimiento y dimensiones de la sostenibilidad para 
superar los desafíos existentes. Sin embargo, las universidades necesitan mejorar los es-
fuerzos en formar profesionales con sensibilidad ambiental, competencias clave y específi-
cas para que actúen con responsabilidad ambiental para la sostenibilidad en sus áreas de 
acción. 

En tal sentido, se requiere reconocer los cambios que se han dado en todas las áreas 
del conocimiento y de manera trascendental en las teorías educativas.  Así, se necesitan 
profesionales con formación integral que sean capaces de insertarse en la sociedad del 
conocimiento y logren desarrollar actitudes para entender la inter y transdisciplinariedad 
necesaria para promover cambios (MALAGÓN, 2007). Profesionales y ciudadanos que de-
muestren alto nivel de motivación para actuar con responsabilidad ante los diferentes pro-
blemas ambientales, exige la implementación de cambios curriculares (UNESCO, 2009). 
Asimismo, la Ambientalización Curricular (AC) implica una visión integral del currículo don-
de toda la universidad y su campo de acción representa un escenario donde aplicar com-
petencias y demostrar sensibilidad. Tampoco, y mucho menos, son disciplinas aisladas en 
currículos caracterizados por la fragmentación del conocimiento (HIDALGO, 2021). 

La AC se entiende como un proceso educativo interdisciplinar que requiere de todos los 
actores institucionales: autoridades académicas, docentes y estudiantes. Para avanzar es 
necesario superar las concepciones reducidas de AC y del propio currículo, conjuntamente 
con la atención meramente macro curricular; coordinar acciones con todos los actores ins-
titucionales; explicitar las acciones académicas existentes; avanzar en la sensibilización 
ambiental de los docentes para alcanzar una praxis acorde a los temas ambientales prio-
ritarios. Para coadyuvar con la AC se propone una metodología cuali-cuantitativa, funda-
mentada en la complejidad e interdisciplinariedad, que presenta indicadores que emergen 
de los fundamentos de la educación ambiental y sostenibilidad, y principios curriculares 
que la favorecen (Hidalgo, 2021); Metodología que favorece la determinación de acciones 
con los docentes en el ámbito meso y microcurricular, donde termina ocurriendo la praxis 
docente.
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5. REPRESENTACIONES SOCIALES -RPS- DE AMBIENTE  
Y SUSTENTABILIDAD: UN ESTUDIO BASADO EN LAS  

COMUNIDADES DE ALGUNAS IES DE BOGOTÁ
Dra. María Teresa Holguín A

Universidad Libre de Colombia. Sede Bogotá

Resumen
Esta investigación presenta los resultados de una fase del proyecto doctoral titulado “Aná-
lisis sobre la inclusión de la dimensión ambiental y la sustentabilidad en universidades 
de Bogotá que tienen sistema ambiental institucional, basado en el modelo ecológico 
de Bronfenbrenner”. Dicha fase es el análisis de las representaciones sociales (RPS) de 
ambiente y sustentabilidad de la comunidad de cinco instituciones de educación supe-
rior (IES) de Bogotá influidas por el desarrollo de los sistemas ambientales institucionales 
(SAI). Se definen estos últimos como una forma integral, sistémica y holística de proceder 
en la incorporación de la dimensión ambiental y la sustentabilidad en las IES, aportando en 
particular al ODS4 y al ODS12.

En esta fase se realizó un acercamiento al microsistema, nivel más cercano y directo de 
interacción de los SAI con la comunidad educativa de las IES. Este se basa en la aplicación 
de un instrumento a estudiantes, docentes y administrativos (con preguntas comunes y 
diferenciadas para los tres estamentos) de cinco IES de Bogotá que, en un estudio previo 
realizado por Callejas, M., Sáenz, O., Plata, Á., Holguín, M., & Mora, W. (2018) indicaron 
contar con un SAI.

El objetivo fue reconocer el impacto que tienen en la comunidad de las IES las accio-
nes que éstas adelantan en materia de ambiente y sustentabilidad. Dicho instrumento se 
apoyó en las dimensiones propuestas por Moscovici (1986): imaginarios, conceptos y ac-
titudes, las cuales fueron analizadas desde las tendencias del concepto de ambiente que 
aporta Reigota (1995): (naturalista, antropocéntrico y globalizante u holístico), en relación 
con las tendencias del concepto de sustentabilidad que aporta Gudynas (2004) (sustenta-
bilidad débil, fuerte y superfuerte).

Adicional a las dimensiones que propone Moscovici (1986) para analizar las RPS, se 
aporta una nueva dimensión la de observación del entorno, la cual se considera fundamen-
tal para el desarrollo de los SAI, puesto que no solo es necesario evidenciar el compromiso 
de las IES con el ambiente y la sustentabilidad en las gestiones de docencia, investigación, 
extensión, políticas universitarias y gestión de los campus, sino que a su vez, se pueda 
evidenciar si la comunidad educativa está siendo influida por lo que hacen las IES en ésta 
materia, considerando que las IES deben ser escenarios de aprendizaje y laboratorios de 
prácticas proambientales en favor de la sustentabilidad, en donde sea posible aprender a 
partir desde el ejemplo, favoreciendo igualmente las prácticas proambientales de la comu-
nidad (Filho, 2000; González-Gaudiano, 2008).

Se concluye que el análisis de las RPS en un SAI es de gran riqueza para aportar a 
procesos de educación integral y de calidad, ya que, en otros estudios encontrados, las 
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formas de seguimiento y medición recogen la información que aporta una persona o grupo 
encargado de los asuntos de ambiente y sustentabilidad en cada institución, o se analizan 
los imaginarios de las personas de manera independiente y en pocas ocasiones se corre-
lacionan la información que los equipos de gestión reportan. Es decir, correlación entre 
“lo que las IES dicen que hacen”, “lo que las IES hacen” en el contexto educativo y lo que 
la comunidad universitaria percibe u “observa” de las acciones institucionales en materia 
de ambiente y sustentabilidad.

Los resultados de las RPS de la comunidad de las cinco IES participantes, que cuentan 
con un SAI, muestran coherencia respecto de las acciones y estrategias que las IES han 
emprendido a través de sus sistemas ambientales institucionales, y es así como se eviden-
cia que las cinco IES que participaron en esta fase van ganando consistencia y coherencia 
a través del sistema ambiental institucional cuando se analiza lo “que las universidades 
dicen que hacen” en relación con lo que “la comunidad observa de lo que las IES hacen” 
dicha evaluación en cuatro universidades se sitúa en medio y una en alto. Sin embargo, 
es necesario continuar fortaleciendo la cultura ambiental de la comunidad en los aspectos 
de orden conceptual y prácticas proambientales individuales y colectivas, que deben ser 
resultado en buena medida de los procesos de enseñanza aprendizaje desarrollados en 
las IES. Las búsquedas de coherencia de estos aspectos favorecen los procesos de pro-
ducción y consumo responsable de las comunidades, pues es allí donde deben alinearse 
conceptos, teorías y prácticas proambientales en favor del desarrollo sostenible. La pro-
fundización en dicha investigación se amplía en el libro “Dimensión ambiental y susten-
tabilidad en las IES. Los sistemas ambientales institucionales analizados adaptando el 
Modelo Ecológico de Bronfenbrenner”, el cual pueden ubicar en el siguiente repositorio 
https://repository.unilibre.edu.co/ . 

El instrumento de representaciones sociales sobre ambiente y sustentabilidad ha sido 
incorporado por el Observatorio de Sustentabilidad en la Educación Superior de América 
Latina y el Caribe, OSES-ALC, https://oses-alc.net/, después de una fase de revisión, con-
validación y ajustes por el equipo de expertos del observatorio, el cual se encuentra en el 
icono formularios https://oses-alc.net/representaciones-sociales-sobre-ambiente-y-sus-
tentabilidad/. Se invita a toda la comunidad de las IES de Latinoamérica (estudiantes, 
docentes y administrativos) a diligenciarlo y aportar con sus respuestas.

Palabras clave: representaciones sociales, ambiente, sustentabilidad, sistemas 
ambientales institucionales
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1. GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DEL CAMPUS Y SISTEMA  
AMBIENTAL EN LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y  

AMBIENTALES, COMO UN INDICADOR DE AVANCE EN LOS ODS
Camilo A. Peraza.

 Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. 
cperaza@udca.edu.co

Resumen
Las Universidades y las Instituciones de Educación Superior (IES) en general cumplen un 
papel importante para ayudar a que la sociedad alcance las metas planteadas en los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al enseñar a sus educandos (futuros profesionales y 
tomadores de decisiones) los planteamientos básicos y necesarios sobre la sostenibilidad 
ambiental. Planteamientos que hacen parte de la formación y creación del capital humano, 
social y cultural con que cuentan los países a nivel mundial (Sustainable Development 
Solutions Network [SDSN], 2020; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2012; United Nation Environmental Programme [UNEP], 
2014). Para lograr lo anterior, las IES con un fuerte interés ambiental han constituido Sis-
temas Ambientales Universitarios (SAU), que se mueven en cinco ámbitos que abarcan las 
tres funciones sustantivas (formación, investigación y extensión), y los aspectos propios 
de la gestión ambiental y de gobierno, como una herramienta para interiorizar la temática 
ambiental en este tipo de organizaciones y consolidar el compromiso con la sostenibilidad 
(Saénz et al., 2018). 

Por otro lado, se conoce que el verde urbano brinda una serie de servicios ecosistémi-
cos que benefician a los habitantes de un territorio (Cheng et al., 2021), y son reconoci-
dos como espacios importantes para la conservación de la biodiversidad en las ciudades 
(Berthon, et al., 2021; Fajardo-Gutiérrez, et al., 2020; Ignatieva, et al., 2023). Sin embargo, 
muchas de estas áreas carecen de información de Línea Base que permita desarrollar pro-
gramas de apropiación y conservación de la biodiversidad (Echeverry-Galvis, et al., 2023; 
Fajardo-Gutiérrez et al., 2020), que, por un lado, refuercen el compromiso ambiental insti-
tucional, y por otro, aporten al cumplimiento de los ODS.  Teniendo en cuenta lo anterior, 
los campus universitarios con áreas verdes son una excelente oportunidad para vincular 
el compromiso ambiental de las universidades (UNEP, 2014; SDSN, 2020), fomentar el 
proceso de aprendizaje de sus estudiantes (Suárez y Vidal-Abarca, 2017), ofrecer espa-
cios de esparcimiento y disfrute a la comunidad universitaria y a la sociedad en general 
(Javadi y Nasrollahi, 2021), y avanzar en la implementación de los ODS. Razón por la cual, 
en este trabajo se actualizó y analizó la línea base de conocimiento sobre la biodiversidad 
del campus de la U.D.C.A. (Peraza, 2021), estos resultados se contrastaron con las activi-
dades directas e indirectas en cada uno de los cinco ámbitos de acción de los SAU, y los 
indicadores de los ODS (Peraza, 2020), para determinar el aporte en la implementación de 
estos, partiendo desde ODS 15. Se encontró que la línea base ambiental en biodiversidad 
del campus universitario aporta en los cinco ámbitos de acción del SAU, que las activi-
dades directas aportan resultados en seis indicadores de cinco metas del ODS 15, y las 
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actividades indirectas, en siete indicadores de siete metas de cuatro ODS adicionales (4, 
11, 12 y 13). 

Se concluye que cuando se hace el análisis a nivel de los indicadores ODS, los resul-
tados de diferentes iniciativas de gestión y su impacto se hacen evidentes y aplicables al 
diario quehacer del SAU institucional, mostrando así el compromiso de la Universidad con 
los ODS. Se recomienda incluir en este tipo de análisis, resultados de actividades directas 
que se realizan y se relacionan con otros ODS. 

Palabras clave. biodiversidad urbana, gestión ambiental universitaria, ODS, indicadores, 
inclusión dimensión ambiental.
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Resumen
Desde el marco institucional, UNIMINUTO apuesta por el cuidado de la casa común y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), declarando como pilar esencial de su PEI “la for-
mación y la consolidación de un talento humano ecológicamente sensible y que haga fren-
te a las exigencias del futuro en el marco de un aprendizaje situado regional y globalmente 
y que, además, sea sujeto activo en el cuidado del otro y de la Casa Común. 

Más allá de la dimensión ambiental, el aprendizaje continuo sobre el desarrollo integral 
se hace evidente con la alineación del PEI en todos los ODS” (Proyecto Educativo Institu-
cional UNIMINUTO, 2021, p. 17). Desde las funciones sustantivas, establece la importancia 
de construir conocimiento y potencializar las habilidades y la formación del estudiantado 
hacia la comprensión y el abordaje de los ODS por medio de una educación asequible e 
inclusiva y de una investigación y proyección social que aportan de manera significativa a 
las metas de cada uno de estos. 

En articulación con el PEI, la Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
concibe sus procesos de educación ambiental junto con la comunidad eminentemente par-
ticipativa, buscando compartir (no impartir) conocimientos, desde dinámicas interdiscipli-
narias. Durante su trayectoria, ha concebido una educación ambiental para la acción social 
participativa, puesto que de acuerdo con Trellez – Solis (2015) se requieren especiales es-
fuerzos para contribuir a la construcción de un nuevo saber ambiental, de un nuevo para-
digma basado en el cuidado, el respeto, la cooperación, la solidaridad, la igualdad entre las 
personas y con la naturaleza, la justicia social y ambiental.

 En este sentido, ha desarrollado proyectos, como la organización y participación en el 
2° Encuentro de Saberes y Pedagogía Rural, en el Colegio Campestre Jaime Garzón (IED) 
de la localidad de Sumapaz, en alianza con la Secretaría de Educación Distrital.  Como re-
sultado de las respectivas gestiones desarrolladas en el marco del evento, emerge el pro-
yecto “El Aula Ambiental: tejiendo saberes en el Colegio Campestre Jaime Garzón (IED) de 
la localidad de Sumapaz” el cual se encuentra actualmente en ejecución.

Iniciativas como BIRDBOX Las aves de mi vecindario, en la cual se crearon materiales e 
implementaron estrategias de educación ambiental con relación a la avifauna urbana, se 
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contó con la participación de 30 estudiantes del grado noveno del Liceo Samario, quienes 
recibieron acompañamiento pedagógico virtual y presencial, con financiación del Labo-
ratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell (USA). En esta misma línea se han de-
sarrollado tres libros resultado de investigación orientados a la avifauna y la educación 
ambiental en los Humedales de Bogotá y el aviturismo comunitario en los páramos de 
Cundinamarca.

Así mismo, proyectos de intervención educativa y formación desde el trabajo con ener-
gías renovables en Cota (Cundinamarca), la implementación del Fototrampeo en Chía 
(Cundinamarca) y la creación de MOOCs, OVAs y materiales audiovisuales como producto 
pedagógico.  

Como trabajo futuro se espera continuar desarrollando proyectos que articulen los pro-
cesos de investigación, proyección social y formación, encaminados a continuar con la ins-
titucionalización del compromiso ambiental, incursionando en los ámbitos de gobierno y 
gestión ambiental.

Palabras clave: sostenibilidad, Proyecto Educativo Institucional, educación ambiental.
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Resumen
La UNAD es miembro de la Red de Proyectos Ambientales Universitarios (PRAU) del Meta 
desde el año 2013, por elección de la Mesa de Rectores de Universidades del Meta – 
MERUM, fue elegida para llevar la secretaría técnica de dicha red, actividad que se desa-
rrolló también para el año 2014, el 30 de marzo del año 2016 fue aceptada la UNAD como 
miembro activo de la Red Colombiana de formación Ambiental RFCA.

Dentro del compromiso ambiental, está el decálogo Solidario ambiental Unadista, con 
el  cumplimiento de los objetivos y metas puntuales  de los Programas de Gestión Ambien-
tal como, Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable –PAUEA, Ahorro y Uso Eficiente de Energía 
Eléctrica –PAUEE, Control de Emisiones Atmosféricas –PCEAT, Control de Vertimientos –
PCOVE, Eficiencia Administrativa y Cero Papel –PEACP, Gestión Integral de Residuos Peli-
grosos y Especiales –PGIRP, Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS.    
En el laboratorio de Biodiversidad, ubicado en los predios del campus, extensión de dos 
hectáreas, se han desarrollado investigaciones, como parte  de la formación, apoyando los 
diferentes programas, algunas de ellas son: Diagnóstico de los procesos de biorremedia-
ción con mucilago de Sábila, en las aguas del Caño Cola de Pato, CEAD Acacias, Meta, Eva-
luación de la eficiencia del pasto vetiver para la fitorremediación de las aguas superficiales 
del caño cola de pato ubicado en el sector rural del municipio de Acacias departamento del 
Meta, Evaluación de la eficiencia de la utilización de semillas de Moringa Oleifera como una 
alternativa de biorremediación en la purificación de aguas superficiales del Caño Cola de 
Pato ubicado en el sector rural del municipio de Acacias.

En proyección social se realizan jornadas de capacitaciones sobre temas de educación 
ambiental, generando articulación entre diferentes comunidades, estudiantes, egresados, 
administrativos y docentes, como también entidades públicas como Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (CORMACARENA), la red de 
jóvenes por el ambiente, la Policía Nacional encargado de apoyar los temas ambientales, 
entre otras entidades, con la finalidad de educar y fortalecer la biodiversidad que se en-
cuentra en esa zona.

La UNAD está comprometida con los ODS, lo último fue un reconocimiento a las buenas 
prácticas de desarrollo sostenible en la categoría no empresarial por su práctica, biounad2 
dispositivo multiparamétrico de calidad de agua en línea y de bajo costo, ODS 6, al igual 
que en el ODS 2 con campo UNAD sembrando un país en red para la paz.

Palabras clave: PRAU, Gestión ambiental, ODS
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4. DISEÑO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SOLAR  
FOTOVOLTAICO PARA SUPLIR EL 30% DE LA DEMANDA  

ENERGÉTICA DE LA UNIVERSIDAD DE AMÉRICA
Laura Cuervo Martínez

Universidad de América
laura.cuervo@uamerica.edu.co

Resumen
El incremento de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), es considerado como el 
principal responsable del cambio climático, este fenómeno genera gran preocupación en la 
sociedad y esto ha producido un impulso clave en el desarrollo de tecnologías más limpias.  
En Colombia mediante la Ley 1844 de 2017 se ratificó la suscripción al Acuerdo de París, 
donde se genera el compromiso de reducir las emisiones de GEI en un 20%, con respecto a 
las emisiones proyectadas para el 2030. 

Aunque las principales fuentes de GEI en Colombia son el sector forestal y el sector 
agrícola (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, 2016) es imperativo que en línea con el 
compromiso con la sostenibilidad se desarrollen esfuerzos enfocados en la reducción de 
las emisiones de GEI que generan todas nuestras actividades, es por esto que en el Plan 
de Desarrollo 2020-2025, la Universidad de América realiza la planeación estratégica de la 
institución con un compromiso claro con la sostenibilidad (Universidad de América, 2020) 
y por esto desarrolla el proyecto de diseño e instalación de un sistema solar fotovoltaico de 
tipología “On Grid” de 128,62 kWp en DC que consta de 236 paneles monocristalinos con 
un inversor HUAWEI de 100 kW.

Estos paneles solares captan la energía del sol que se transforma en corriente directa y 
es llevada mediante un sistema de conductores al inversor de 100 kW, este último convierte 
esta corriente en corriente alterna a un voltaje de 480 VAC. La corriente alterna que sale 
del transformador llega al barraje principal de entrada de la Universidad y de allí alimenta 
todos los circuitos que tengan demanda de energía eléctrica en el momento. 

El dimensionamiento del sistema se realiza con base en los consumos históricos de la 
Universidad, buscando suplir un 30% de la demanda de energía eléctrica, en promedio el 
sistema generará 14.944 kWh/mes, de los cuales se proyecta un consumo directo del 70% 
de la energía generada y el envío de un 30% como excedente a la red del Sistema Interco-
nectado Nacional (SIN) (Agrup Colombia, 2022).

La generación de energía del sistema se realiza en tiempo real y se instala medidor bi-
direccional homologado por el proveedor de Energía Eléctrica de la zona (Codensa), con el 
fin de realizar medición de excedentes de energía eléctrica entregados al SIN. Los ahorros 
esperados con la implementación del proyecto son de $1.850.446.229 en 15 años y una 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero de 29.478 Kg CO2 eq/año, con lo que 
se proyecta el aporte al ODS 7 – Energía asequible y no contaminante, ODS 11 – Ciudades y 
comunidades sostenibles y ODS 13 – Acción por el clima. 

Palabras Clave: GEI, sistema solar fotovoltaico, sostenibilidad
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Resumen
La Universidad San Buenaventura sede Bogotá frente a su compromiso con el desarrollo 
sostenible, ha venido desarrollando desde la Facultad de Ciencias Económicas y Adminis-
trativas proyectos relacionados con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) entre ellos, el  evento San Buena SOStenible en su quinta versión en donde se 
han tratado diversas temáticas en el contexto de la sostenibilidad relacionando el ODS 4 
de educación de calidad y  adicionalmente desarrollando espacios de integración con uni-
versidades de países como México, Argentina y Perú, entorno a los ODS con la  cátedra lati-
noamericana de  ODS en su segunda versión alineándose así con el ODS 4; todo lo anterior 
ha dado cabida a la participación activa de los diferentes actores en el contexto empresas, 
estudiantes, profesores y comunidad en general. 

Teniendo en cuenta el compromiso de seguir trabajando por y para la sostenibilidad, 
desde el semillero de investigación de Gestión y control de las organizaciones se presenta 
la  ponencia de investigación sobre percepciones de la economía circular en procesos de 
diseño, producción y comercialización en las pymes del sector textil de la localidad de Usa-
quén como área de influencia, tomando como referente la economía circular como modelo 
de producción y consumo alineado al ODS 12  y al objetivo cuatro de educación de calidad.  

En cuanto a la metodología de investigación a utilizar  es etnográfica centrada en el 
objeto de investigación, que son 20 de las pymes del sector seleccionadas al azar con base 
en un estudio socioeconómico de las mismas y cuyo fin será observar y describir compor-
tamientos e interacciones para poder así identificar creencias, motivaciones, valores, pers-
pectivas entre otros frente a la economía circular  a través de  herramientas de  observación, 
observación del participante, entrevistas abiertas, historias de vida entre otras.

Dentro los hallazgos obtenidos a la fecha a través de una revisión de tipo documental  
centrada en contextos nacionales e internacionales desde las diversas practicas entorno al 
diseño, la producción y comercialización en el sector textil, y desde la  visión de diversos 
actores como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Fundación 
Ellen MacArthur, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Comu-
nidad Instituto Superior del Medio Ambiente en Barcelona España (ISM) entre otros. El 90% 
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de los recursos naturales extraídos y consumidos fueron desperdiciados según Cyrcle Eco-
nomic en 2022, por otra parte a pesar de existir innovación en materiales, procesos más 
limpios, Invención en medios de comercialización el sector sigue la tendencia de la moda 
rápida siendo uno de los más contaminantes  a nivel mundial en los últimos 50 años, ade-
más, se identificaron las principales fortalezas, debilidades y retos del sector textil entorno 
a lo que es la economía circular en variables tales como materias primas e insumos, proce-
sos de producción, tecnologías implementadas, formas de comercialización que viabilicen 
la conexiones de los diferentes actores de la cadena productiva del sector textil a futuro.

Por último, para dar fin a la investigación en cuestión, se desarrollarán las fases dos y 
tres en donde  se analizarán las percepciones, y con base en estas indagaciones se deli-
mitarán  las estrategias a desarrollar con el sector textil que lleve a generar más y mejores 
prácticas en este contexto del medio ambiente y la circularización de acciones no solo en 
una porción del sector sino a lo largo de toda su cadena productiva, alcanzando el máximo 
de interacciones entre los actores y los mejores resultados del sector tan golpeado de crí-
ticas frente a sus prácticas y buscando siempre hacer uso de la innovación, generación de 
nuevas propuestas de valor al interior de este y otros sectores de nuestra economía, apun-
tando al desarrollo del ODS 12 y ODS 4, ejes centrales del compromiso de la Institución con 
el desarrollo sostenible.

Palabras claves: economía Circular, sistema lineal, procesos, medio ambiente,  
desarrollo sostenible
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Resumen
Las funciones sustantivas de la educación superior permiten formar profesionales y ciu-
dadanos comprometidos con la sociedad, donde la sostenibilidad ha ganado un posi-
cionamiento. El trabajo tuvo como propósito describir la coherencia institucional en la 
declaración de su compromiso con el desarrollo sostenible y analizar dichas acciones 
como impulsores de la educación ambiental. Una revisión documental institucional desde 
2019 permitió consolidar acciones relevantes que han determinado la inclusión de la sos-
tenibilidad en los procesos de la Institución. 

El Plan de Desarrollo Institucional declara el compromiso con el desarrollo sostenible 
en su visión y como parte de sus ejes estratégicos, junto con sus retos se alinean con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para incluirlos en su gestión y estrategias. Así, 
la sostenibilidad se imprime en los procesos administrativos y académicos con nuevas 
apuestas que van desde la creación de nuevas dependencias, la vinculación de la soste-
nibilidad al ADN de la cultura Uniamericana, acciones estratégicas desde talento humano 
y el Proyecto Educativo Institucional, hasta la renovación de la infraestructura como el 
Centro de Procesos e Innovación para la Industria Sostenible (CEPIIS).

En la gestión ambiental confluyen otras acciones como: la conexión de paneles sola-
res en el EcoCampus y la firma del Acuerdo de Conservación del EcoCampus de los Cerros 
con la Secretaría Distrital de Ambiente como aporte a la conectividad ecológica del área y 
el despliegue de iniciativas de educación ambiental en la Institución. El 2023 se enmar-
ca con dos apuestas notables: la implementación del sistema de gestión ambiental ISO 
14001:2015 para su certificación y el ingreso al ranking mundial de universidades Green 
Metric.

Los resultados permiten constatar que la sostenibilidad se sitúa como una de las capa-
cidades estratégicas que invitan a la construcción de una agenda de futuro que, en alinea-
ción con los ODS, apropia compromisos derivados de las brechas, retos y oportunidades 
contemporáneos para ser crecientemente sostenibles y aportar a la sostenibilidad de sus 
grupos de interés.
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Como conclusión, la sostenibilidad puede ser un catalizador para la creación de socie-

dades sostenibles y equitativas y hace parte del discurso de la comunidad Uniamericana. 
Es evidente la institucionalización del compromiso con el desarrollo sostenible y la Univer-
sidad avanza en su alineación con las políticas y tendencias actuales en materia de soste-
nibilidad desde diferentes ámbitos de acción asumiendo con seguridad los retos venideros 
para mantener su compromiso y aporte a la educación ambiental desde sus diferentes cam-
pos de acción.

Palabras clave: desarrollo sostenible, universidades, plan estratégico.
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7. EXPERIENCIA PRAU. CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META
Luz Dary Pedraza Hernández

Lina Fernanda Mojica Sánchez
Rene Ricardo Cuellar

Corporación Universitaria del Meta

Resumen
La Corporación Universitaria del Meta desde sus procesos misionales docencia, investi-
gación, extensión y proyección social está comprometida desde la política de calidad con 
la “formación integral de personas competentes fundamentadas en criterios socio-huma-
nísticos mediante el manejo eficiente de los recursos, el mejoramiento continuo de los 
procesos articulados con el direccionamiento institucional y el quehacer de la docencia, 
investigación, extensión y proyección social” desde donde se vienen adelantando activi-
dades en pro de fomentar  la ambientalización del curriculum desde los diferentes pro-
gramas, promover el trabajo interdisciplinar entre docentes, estudiantes,  desarrollando 
proyectos de investigación que permitan hacer uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales.  

En el presente documento se evidencian algunos ejemplos de los ejercicios realizados 
desde la Corporación Universitaria del Meta y que están comprometidos con la implemen-
tación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la inclusión de la formación am-
biental desde el Proyecto Ambiental Universitario. 

Se resalta el trabajo que se viene adelantando para la implementación del ODS 4, Edu-
cación de Calidad, y el 15, Vida de Ecosistemas Terrestres. En este sentido se adelantan 
los proyectos de investigación “Plan de manejo para la conservación de Lepidópteros de 
la Orinoquia” y “Bioprospección y Turismo Científico en el Parque Metropolitano María 
Lucía” desde donde se desarrollan actividades de educación ambiental en Instituciones 
de Educación Básica cercanas a la Universidad, caso específico la Institución Educativa la 
Llanerita, Bella Suiza y Santa Rosa de los Tubos, desde dónde se han venido fortaleciendo 
actividades con el objetivo de conservar y aprovechar los bienes y servicios ofertados por 
los lepidópteros y al tiempo generar estrategias para la conservación y protección de eco-
sistemas. Estas acciones vienen siendo implementadas desde el grupo de investigación 
CIAM en acompañamiento de los semilleros de Investigación. 

En el mismo sentido y con el objetivo de ambiental izar el curriculum, la Unimeta crea 
la Unidad de Apropiación Social del Conocimiento UASCU, desde donde se hace transver-
sal la investigación desde los diferentes grupos y programas; para el tema de consumo 
responsable y aprovechamiento de recursos se vienen adelantando actividades desde in-
fraestructura a partir de construcciones sostenibles e implementación de paneles solares 
para hacer aprovechamiento de este recurso. 
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Para finalizar la Institución viene realizando un trabajo interdisciplinar y transdisci-

plinar articulado desde los diferentes grupos de Investigación y los programas en pro de 
generar conciencia sobre los problemas ambientales, generar prácticas ecoamigables y 
hacer aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. 

Palabras clave: sistema ambiental universitario, ODS, formación integral
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Resumen
Esta ponencia parte de una revisión documental sugerida por Bernal (2010), en la que se 
muestra la evolución, los retos, alcances y oportunidades que la Educación Virtual (EV) 
presenta en el contexto colombiano y se involucra con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS): Educación de Calidad. Es así que, se establecen diferentes categorías de análisis 
que sitúan aspectos sociales, económicos, administrativos y organizacionales que tiene 
un programa de Educación Posgradual virtual en Colombia. Teniendo en cuenta que, estos 
procesos formativos benefician a gran parte de la población rural del país, en cumplimien-
to de lograr una sociedad más equitativa y participativa, en un intento por disminuir las 
grandes brechas de desigualdad en consonancia por lo que se enuncia dentro del cuarto 
objetivo de los ODS.

De esta manera, se busca conocer y reconocer el contexto en el cual se está realizando 
la EV en Colombia, en la que se evidencian los desafíos que tiene el país en la construcción 
de una sociedad en el marco del postconflicto y por supuesto, cuáles son las necesidades 
urgentes que desde la academia se deben resolver, para que el acceso a la Educación sea 
una realidad para todas las personas en el país.

Dentro del diseño metodológico se tuvieron en cuenta documentos como planes, progra-
mas y políticas de Gobierno como: Plan Decenal de Educación, Plan Sectorial de Educación 
y artículos científicos que dan de cuenta del proceso de desarrollo de la EV en Colombia, 
con el cual se construyeron las distintas categorías de análisis de este documento.

Como resultados derivados de la revisión documental, se lograron cuatro categorías a 
saber: Retos a nivel Económico, Retos a nivel Organizativo, Retos a nivel social y Aportes 
al ODS: Educación de calidad, sobre este último vamos a ahondar sobre los hallazgos en-
contrados.

Aportes al ODS: Educación de Calidad

Teniendo en cuenta que “Colombia es el segundo país en América Latina con mayor tasa 
de deserción universitaria” (Casas, 2018). La EV puede acceder a lugares remotos donde 
la Educación Superior no había podido acceder anteriormente, lo cual, favorece espacios 
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para la inclusión y la equidad, que pueden ser procesos formativos pensados y diseñados 
para el fácil acceso a grupos vulnerables o que ha sido vulnerados como personas discapa-
citadas, o aquellos estudiantes que pertenecen a etnias o colectivos que se encuentran en 
lugares distantes; así como, las personas que se encuentran en el sector rural, que en Co-
lombia son mayoría, o pensarse en diseñar espacios para las personas que se encuentran 
en establecimientos penitenciarios que desean ingresar a un sistema formativo.

A su vez, la EV ofrece espacios de superación, de transformación social, que desde el 
sector educativo promueve la eliminación de las brechas de desigualdad y la construcción 
de una nación con conocimiento y por su puesto territorios de paz a partir del hacer, la ac-
ción pedagógica y la educación puesta al servicio de la comunidad.

Palabras clave: Educación Superior, Educación virtual, Posconflicto, Territorio, 
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Resumen
La Corporación Universitaria Minuto de Dios como miembro activo de la red PRAU, ha gene-
rado una dinámica de articulación de los diferentes espacios en procura de trabajar trans-
versal y armónicamente los procesos ambientales y orientado a las tres líneas de acción de 
esta red. Es así como, desde el programa de Ingeniería Agroecológica se orienta Gestión 
Ambiental, como electiva disponible para todos los programas que se ofertan en la Rectoría 
Orinoquía, generando sensibilización y conocimiento a todos los estudiantes.

Así mismo, se ha buscado unificar prácticas ambientales orientadas a temas globales 
como es el caso del reciclaje, la reutilización de materiales, el compostaje y en general un 
consumo responsable, además se ha llevado a cabo la iniciativa 811 que busca motivar 
a todo el personal al uso eficiente del agua y energía. Todas las estrategias que se han 
creado en la universidad se busca la sinergia y el cumplimiento de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). 

Una de las estrategias importantes es la construcción de un arroyo artificial dentro de 
la sede San Juan Eudes con el fin de cosechar agua que después de un sistema de filtrado 
es usada en las unidades sanitarias y aseo. Adicionalmente se han trabajado en iniciativas 
como el diplomado en Gestión Ambiental, desarrollado en alianza con la alcaldía de Villavi-
cencio, para promover la conciencia ambiental en los jóvenes de la capital del Meta.

Igualmente, se han generado proyectos de alto impacto ambiental, fortaleciendo el co-
rredor biológico de la granja agroecológica, la caracterización de la avifauna y se ha creado 
un modelo de avistamiento de aves que fue difundido a los productores locales, proyectos 
enfocados hacia la conservación y valoraciones microbiológicas del suelo. 

La Rectoría ha promovido distintas estrategias que permiten el avance y el desarrollo de 
iniciativas con enfoque ambiental. Así mismo, desde la Dirección de Proyección Social se 
promueven iniciativas desde la dimensión de la responsabilidad social empresarial, en la 
cual están inmersas espacios académicos como es el caso de la práctica responsabilidad 
social y el desarrollo rural campesino. Desde el programa de Ingeniería agroecológica se 
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apoya a los productores del departamento en los mercados campesinos, que se realizan 
dos veces en el mes en el polideportivo del Virrey en el Barrio Galán y en la Esperanza. 

Hacer parte de la red, nos ha permitido la replicación de iniciativas exitosas que apun-
tan a la construcción de una ciudadanía ambiental y empoderada que va más allá de los 
discursos y que busca frenar la contaminación de los recursos tales como el agua, el aire 
y el suelo. Actualmente la universidad está realizando proyectos de investigación en el 
corredor ecológico de Villavicencio, el cual hace parte de la agenda regional de investiga-
ción de la corporación, uno de los proyectos que están en ejecución son el análisis de la 
transformación de las coberturas vegetales presentes en el corredor ecológico a través de 
imágenes satelitales, además de una línea base de fauna mediante observación en campo 
y cámaras trampa. 

Palabras clave: red PRAU, Uniminuto, corredor ecológico, investigación, proyecto 
ambiental.
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Resumen
El Subsistema de Gestión Ambiental (SGA-UD), se crea mediante la Resolución de Rectoría 
474 de 2015, y se define como el conjunto de elementos interrelacionados tales como: 
Políticas Ambientales, Requisitos Legales y otros; orientaciones, recursos, procesos, me-
todologías, instancias e instrumentos encaminados a incorporar los aspectos ambientales 
a todas las actividades docentes, investigativas, extensión, administrativas y de servicios 
desarrolladas en sus diferentes sedes para hacerlas compatibles con la protección del am-
biente en concordancia con su actividad misional, con la finalidad de cumplir con la norma-
tividad ambiental vigente. 

Para la implementación del SGA-UD, se cuenta con tres componentes: 

• Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA): Se encarga del control y el seguimiento 
operativo de aspectos ambientales, del proyecto forestal estratégico y del saneamien-
to ambiental institucional. 

• Control de Gestión Ambiental (COGA): Se encarga de la documentación del Sistema de 
Gestión Ambiental, auditoría interna ambiental, seguimiento a estudios de impacto 
ambiental y planes de manejo ambiental institucionales

• Desarrollo Sostenible Institucional (DESI): Se encarga del seguimiento de la planifica-
ción y de la Política Ambiental Estratégica Institucional, planes de acción ambientales, 
capacitación constante, cumplimiento normativo y requisitos legales, producción más 
limpia institucional, uso racional y eficiente del agua y la energía, y certificaciones vo-
luntarias en temas ambientales.

• Este enfoque, también ha permitido aportar en el cumplimiento de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), especialmente el Objetivo 3: Salud y Bienestar; el Objetivo 
6: Agua Limpia y Saneamiento; Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante; Ob-
jetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles; Objetivo 12: Producción y consumos 
responsables y Objetivo 13: Acción por el clima. Como resultado de la implementación 
del SGA-UD, la Universidad ha consolidado logros relevantes que permiten evidenciar 
esta gestión ambiental y trascender a las buenas prácticas de la Comunidad Univer-
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sitaria como por ejemplo: Aprovechamiento de aguas lluvias, movilidad sostenible, 
conservación del patrimonio forestal y la avifauna de la UD, implementación de sis-
temas no convencionales de energía, aprovechamiento de residuos reciclables con 
población vulnerable, inclusión de cláusulas ambientales en contratos, seguimiento 
ambiental a terceros con los cuales contrata la Universidad, apropiación ambiental 
por parte de la Comunidad Universitaria, entre otros. 

En cuanto al cumplimiento de los aspectos ambientales evaluados en la Universidad 
y según revisión de la Secretaría Distrital de Ambiente para el año 2021 se tuvo un des-
empeño ambiental del 98,22%. El reto que se plantea, es mantener los resultados posi-
tivos, mejorar los desaciertos y convertir el escenario ambiental como un eje central del 
desarrollo de nuestra misión y que permita a futuro consolidarnos como una Universidad 
Ambientalmente Sostenible.

Palabras clave: gestión ambiental, compromiso, sostenibilidad, responsabilidad 
ambiental.  
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Resumen
El bien común es uno de los principios generales de la Universidad Santo Tomás, que orien-
ta la educación hacia el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades humanas, las com-
petencias profesionales, la toma de conciencia de la dimensión social de toda profesión 
promoviendo la cultura de la justicia social, el cuidado del medioambiente, la convivencia 
pacífica y el desarrollo integral, solidario y sostenible (Estatuto orgánico, 2018), que ali-
neado con el referente de la ecología integral desde la planeación estratégica de la Insti-
tución, sirven de pilares para la incorporación de la dimensión ambiental en las diferentes 
funciones universitarias. 

El compromiso institucional por contribuir al desarrollo sustentable y el cuidado de la 
casa común se plasma en la Política Ambiental, aprobada mediante Acuerdo 42 de 2017, 
manifestando el compromiso a “Fortalecer la dimensión ambiental en las funciones uni-
versitarias de docencia, investigación, proyección social, administración y gestión”. Para 
aterrizar dicha Política y definir el marco de desempeño ambiental  institucional se imple-
menta el Sistema de Gestión Ambiental, buscando controlar los impactos ambientales y 
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales desde los programas de gestión (Cul-
tura de Sostenibilidad Ambiental, Gestión integral de la energía, Gestión integral de resi-
duos, Gestión integral del agua, Gestión integral de la biodiversidad, Gestión del Recurso 
Atmosférico y Consumo y compra responsable), consolidando una cultura de la sostenibi-
lidad, cobrando relevancia la integración al Sistema Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad, que promueve la articulación de la gestión académica y administrativa desde los 
procesos de evaluación y mejoramiento hacia el cumplimiento de la misión institucional, la 
formación integral del estudiante. 

La definición de los campos de acción sociedad y ambiente para el desarrollo de las 
funciones misionales de docencia, investigación y proyección social, ha permitido avanzar 
en el despliegue de áreas del conocimiento asociados a las realidades ambientales del con-
texto de la región desde los programas académicos de la Seccional Villavicencio, la apropia-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e implementación de la estrategia de 
la incorporación de la dimensión ambiental en la educación formal de la Política Nacional 
de Educación Ambiental, que se ve reflejado en el aspecto de Educación e Investigación del 
Ranking de Universidades Verdes. 

Partiendo de la reflexión filosófica de la persona como rasgo identitario institucional, el 
Centro de Evangelización y Cultura ha incorporado escenarios de pedagogía que conlleven 
a los estudiantes a liderar proyectos sociales relacionados con temas ambientales, como 
agentes transformadores al interior de la Universidad o en espacios con la comunidad. 
Además, desde el programa de Voluntariado Tomasino en la línea Gestores Ambientales, 
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estudiantes y egresados de programas académicos presenciales y a distancia, han desa-
rrollado un proceso de formación y actividades en favor de la sostenibilidad. 

Finalmente, en el Plan de Desarrollo de la Seccional 2023- 2025 se estableció una es-
trategia específica en sostenibilidad y diferentes acciones misionales, administrativas y 
de infraestructura que fortalecen la transversalidad de la dimensión ambiental y aportan 
a los ODS, considerados referentes de nivel internacional para los propósitos de la Insti-
tución.

Palabras clave: política, gestión, aseguramiento, sostenibilidad.
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Resumen
En la actualidad la humanidad enfrenta su peor crisis, no en términos financieros y econó-
micos como suele comentarse normalmente, si no, aquella que tiene su origen en la degra-
dación ambiental (Iyengar, 2017), siendo el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas 
más amenazado en todo el mundo dado las enormes problemáticas ambientales como lo 
es la deforestación. 

Este trabajo de investigación tuvo como finalidad determinar la diversidad y la captura 
de carbono presentes en el campus de CECAR sede Sincelejo. Metodológicamente se divi-
dió el relipto de bosque seco tropical presente en el campus en parcelas para facilitar el 
trabajo de campo con los estudiantes e investigadores, y así mismo, empezar a determi-
nar el censo de las poblaciones arbóreas mediante el marcaje de cada uno de los árboles 
presentes con ayuda del vinilo rojo y pincel, y de esta manera marcar cada árbol mediante 
codificación binaria en la cual se reflejó la parcela y el número de árboles, ejemplo P1-2. 

Luego de esto se realizó el cálculo del diámetro a la altura del pecho (DAP), mediante la 
implementación de metodología indirecta no invasiva, con los valores de la circunferencia 
a la altura del pecho (CAP), que vario dependiendo de la arquitectura y posición del árbol 
respecto al plano del suelo. Con los datos de la CAP se calculó el DAP para cada uno de los 
árboles mediante la ecuación DAP=CAP /π. 

La verificación taxonómica se realizó a través de la observación detallada de los indivi-
duos en cada una de las parcelas de estudio, a medida que se realizó el proceso de marcaje 
y determinación de la CAP, y también tras el análisis de las muestras colectadas, apreciando 
sus características morfotipicas principales a nivel de tallo, hojas y flores, y raíces. Para el 
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cálculo de la captura de carbono, inicialmente se determinó la biomasa aérea (BA) de todo 
el ecosistema a través de métodos indirectos mediante el uso de ecuaciones alométricas, 
dada la relativa facilidad que estas tiene para el cálculo y la toma de los datos en campo, 
luego de esto se ejecutó la conversión de biomasa aérea a carbono mediante la ecuación 
C=BAt x 0.4453 y finalmente con el cálculo del dióxido de carbono equivalente con la ecua-
ción CO2 eq=C x 3.67. 

El estudio que hasta el momento ha recogido un poco más del 70 % del relicto de bos-
que seco del campus de la institución, muestra que la comunidad vegetal cuenta con una 
biomasa aproximada de 17.82 toneladas y un stock de carbono, basado en las relaciones 
fitosociológicas del bosque seco tropical, de alrededor de 29,12 toneladas de CO2 equiva-
lente.

La corporación Universitaria del Caribe (CECAR) evidencia con este trabajo de investiga-
ción el cumplimientos de los objetivos institucionales que van de la mano con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que están declarados en la misión de la institución respec-
to a la contribución al desarrollo sostenible, la cultura y la paz; resaltando un compromiso 
ambiental realizando acciones de conservación del bosque para contrarrestar los gases de 
efecto invernadero que degradan la capa de ozono, dándole una importancia significativa 
al bosque seco tropical ubicado en los predios de la institución. Los ODS a los que se con-
tribuye con esta investigación son el ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles; ODS 13: 
acción por el clima y ODS 15: vida de ecosistemas terrestres.

Palabras Claves. Diversidad, captura de carbono, bosque, vegetación.

Referencias
Iyengar, L. (2017). La crisis ambiental: las necesidades de la humanidad frente a 

los límites del planeta. En The Community Resilience Reader (págs. 45-63). 
Whashington D.C: Island Press. Obtenido de https://doi.org/10.5822/978-
1-61091-861-9_3

https://doi.org/10.5822/978-1-61091-861-9_3
https://doi.org/10.5822/978-1-61091-861-9_3


51
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Resumen
Esta ponencia divulga los avances de la experiencia de integración de la agenda 2030 y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la Institución Universitaria Colombo Ame-
ricana (ÚNICA), así: (1) en primer lugar, se presentan los antecedentes institucionales en el 
tema, luego (2) se aborda la creación del programa ÚNICA al servicio de los ODS, orientado 
a la transversalización de los ODS en las áreas estratégicas de la institución, posterior-
mente, (3) se presentan los avances realizados en el componente de formación y docencia 
de dicho programa durante 2022-II y 2023-I. Por último, (4) se mencionan las acciones 
pendientes para 2023 y se enuncian los principales desafíos específicos en materia de la 
articulación de los ODS a nivel institucional.

ÚNICA es una institución formadora de maestros, comprometida con el bilingüismo es-
pañol/inglés, que tiene como propósito superior transformar la sociedad a través de la 
educación, fue creada en el año 2004 y dentro de sus valores institucionales otorga un 
lugar privilegiado a la sostenibilidad, concibiéndola desde las dimensiones ambiental, 
social y económica. Con especial énfasis desde 2019, ÚNICA implementó una serie de ini-
ciativas que fueron los antecedentes directos del programa que unos años más tarde va a 
institucionalizar el abordaje transversal de los ODS 2030. Dichas acciones fueron entonces 
la creación de una política de sostenibilidad ambiental, una línea de investigación, un pro-
yecto institucional y un semillero referente al tema, así como la afiliación a redes y el de-
sarrollo de una serie de actividades, eventos, comunicaciones y publicaciones orientadas 
a la promoción y divulgación de la sostenibilidad entre la comunidad universitaria y hacia 
la comunidad externa. 

Posteriormente, en 2022-II se crea ÚNICA al servicio de los ODS, programa orientado 
a incorporar los ODS en las áreas de (1) formación y docencia, (2) políticas institucionales, 
(3) investigación, (4) extensión e impacto social, y (5) gestión y ordenamiento del campus. 
Este programa priorizó el trabajo en las primeras dos áreas mediante un ejercicio formativo 
con los docentes en torno a la agenda 2030 y mediante la creación de la política de sos-
tenibilidad. Es así como durante 2022-II y 2023-I los docentes ampliaron su comprensión 
sobre la agenda 2030 e iniciaron la implementación de una serie de iniciativas en sus clases 
incorporando las competencias transversales en materia de sostenibilidad, los 17 ODS y los 
objetivos específicos de aprendizaje de los ODS. Como se mencionó previamente, también 
se creó la política de sostenibilidad y se ajustaron los documentos institucionales en torno 
a la agenda 2030.
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Por último, los principales desafíos que como caso particular se encuentran en este 

proceso giran en torno al componente de gestión y ordenamiento del campus, particular-
mente en el área de gestión ambiental, en lo relacionado con las mediciones del consumo 
energético y de agua, la gestión de zonas verdes y paisajismo y la planificación urbanística 
del campus.   

Palabras clave: Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 2030, educación 
para la sostenibilidad, ÚNICA al servicio de los ODS.
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Resumen
La Universidad de San Buenaventura sede Bogotá comprometida con el cuidado del medio 
ambiente y la aplicabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), trabaja en 
la implementación de políticas ambientales, realiza actividades de purificación del agua 
para su consumo dentro de la institución, genera actividades de voluntariado y apoyo a las 
necesidades del prójimo. Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas se 
desarrolla anualmente la Cátedra Latinoamericana de ODS, con las participación de univer-
sidades de México, Perú, Argentina y Colombia, así mismo, se realiza anualmente el evento 
SANBUENA SOStenible el cual busca generar conocimiento y conciencia en la comunidad 
académica frente a la importancia del Desarrollo Sostenible; de otro lado, en los últimos 
cinco años ha venido desarrollando diferentes proyectos de investigación orientados al 
Desarrollo Sostenible en la localidad de Usaquén, donde se ha podido evidenciar que estas 
empresas  presentan obstáculos para poder implementar políticas de sostenibilidad por 
falta de conocimiento, por lo tanto, desde la facultad se desea aportar con la formación a 
estas Mipymes para que puedan iniciar con su ejecución.  

De acuerdo con lo anterior, en la presente ponencia se quiere hacer énfasis en los límites 
y desafíos que observan las Mipymes del sector textil de Usaquén frente a la sostenibilidad, 
pensando en la aplicabilidad a los ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico, ODS 
9: industria, innovación e infraestructura y el ODS 12: producción y consumo responsable. 
Para establecer el problema se partió de la revisión bibliográfica en fuentes de alto impac-
to, observando que las Mipymes en un gran porcentaje no cuentan con amplios montos de 
inversión, por tal motivo terminan utilizando materiales de bajo costo, infraestructura poco 
tecnificada y personal con vago conocimiento, lo que incrementa los impactos negativos al 
ambiente, presenta bajo crecimiento económico e índices casi nulos de responsabilidad so-
cial. 
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La metodología utilizada fue cuantitativa, descriptiva y transversal aplicada a 72 Mi-

pymes del sector textil, con un nivel de confianza del 90% con el propósito de identificar, 
procesar y analizar los datos para establecer los límites y desafíos a los que se enfrentan 
las organizaciones objeto de estudio. 

Se evidenció que las Mipymes estudiadas hacen uso de insumos de poca vida útil por 
el bajo costo que ostentan dando como resultado grandes cantidades de desechos debido 
al corto ciclo de vida de los productos manufacturados con este tipo de materiales. Ade-
más, nuevas tendencias como el Fast fashion incrementan la problemática debido a que el 
gran número de productos económicos y el lanzamiento desmedido de nuevas colecciones 
por temporada incrementan la cantidad de residuos. Así mismo, se identificó que, si bien 
es un sector que genera gran número de empleos dinamizando la economía del país y 
aportando a mitigar las brechas sociales, los mismos son remunerados con salarios míni-
mos y con pocos beneficios laborales para los colaboradores.

El proyecto se soporta en autores como Foladori (1999) y Espinoza (2007), quienes evi-
dencian que el Desarrollo Sostenible viene en crecimiento desde el momento en el cual 
surgió la preocupación por la depredación desmesurada y el mal uso de los recursos na-
turales. Por otra parte, Inga-Ávila, M. (2022) ve el desarrollo sostenible desde la reducción 
de las brechas sociales, la escolarización y el cumplimiento de los demás ODS, los cuales, 
según él, guiaran la diplomacia económica mundial para las próximas generaciones. 

La investigación permite concluir que un gran número de las Mipymes del sector obje-
to de estudio tienen un enfoque netamente ambiental, dejando de lado las dimensiones 
social y económica, oportunidad para la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, 
frente a la capacitación y fortalecimiento de competencias en este ámbito.

De acuerdo con las políticas corporativas de la Universidad de San Buenaventura sede 
Bogotá,  se establece un claro fortalecimiento de investigaciones y formulación de proyec-
tos en el marco del Desarrollo Sostenible, para el caso específico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas busca que las empresas de la localidad de Usaquén puedan 
mejorar sus prácticas responsables en el diseño, producción y comercialización, que puedan 
implementar responsabilidad social de la localidad de Usaquén y que las condiciones labo-
rales sean justas permitiendo así la dinamización de la economía del sector; está en el ADN 
de la institución aplicar las enseñanzas de San Francisco de Asís en cuanto al respeto y cui-
dado de la casa común y todo su entorno, el amor por los seres vivos y el amor por el prójimo.

Palabras clave. MiPymes, sostenibilidad, medio ambiente, desarrollo social y fast fashion.
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Resumen
Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible propone comprender las interacciones en-
tre la economía mundial, la sociedad global y el medio ambiente físico de la tierra, donde 
el concepto establecido a partir del informe Brundtland es “aquel que satisface las nece-
sidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para sa-
tisfacer las propias“ (Naciones Unidas, 2002), el cual se ha ido transformando de acuerdo 
con los contextos sociales y sus principios básicos como los que se enuncian a continua-
ción: Principio de sostenibilidad, Principio de equidad, Principio de precaución, Principio 
de responsabilidad diferenciada, Principio de “quien contamina, paga”; la Corporación 
Universitaria Autónoma de Nariño – extensión Villavicencio plantea un proyecto denomi-
nado “Proyecto ambiental universitario (PRAU)”, están alineados con las directrices esta-
blecidas por el Gobierno Nacional , departamental y municipal, abordando el tratamiento 
que debe tener en cuenta en las instituciones de Educación superior, para la conservación 
y protección del entorno, atreves de diferentes estrategias pedagógicas, desarrollados 
por las facultades de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, extensión Villavi-
cencio, utilizando metodologías de investigación aplicada y de prácticas pedagógicas con 
las cuales se construyen experiencias significativas para estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la institución.

Dichas actividades han sido base para la apropiación de nuevo conocimiento y de los 
principios de cuidado, respeto y valoración de la biodiversidad del espacio utilizado por 
la institución y la comunidad académica. Así mismo, busca la integración entre diferentes 
entornos como el sector productivo, las instituciones académicas y el sector gubernamen-
tal.

En el desarrollo de las estrategias para garantizar un entorno de desarrollo sostenible 
se han realizado Semanas Ambientales, en las cuales se han llevado a cabo conversato-
rios, conferencias, Reciclatón de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y 
actividades lúdicas tanto presenciales como virtuales mediante Facebook Live.  
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A estas semanas se han vinculado entidades como la Corporación para el Desarrollo 

Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena –(Cormacarena), La  Red  Nacional 
de Jóvenes de Ambiente, La Asociación de Campesinos Productores de El Castillo (Asocam-
procas), La empresa de aseo de Villavicencio Bioagricola del Llano, entre otras, que ofrecen 
diversas capacitaciones y socializan experiencias de negocios verdes, el uso de los hábitos 
de las 4R (Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar), el cuidado del medio ambiente y la re-
conciliación desde el equilibrio ambiental como algunos de los temas impartidos durante 
estas semanas para toda la comunidad académica.

Por otra parte, se han realizado concursos de huerta casera, en los cuales, la comuni-
dad académica en compañía de sus familias participa activamente cultivando desde casa 
diversos alimentos orgánicos. Como resultado de esta estrategia se han generado cultivos 
caseros de cilantro, tomate cherry, granadilla, pimentón, papaya de Chuchi, entre otros 
productos orgánicos sembrados en casa, bajo la supervisión y el acompañamiento de do-
centes que han mostrado su interés por el cuidado y conservación del medio ambiente.

Otra estrategia para garantizar un entorno de desarrollo sostenible es la que se viene 
adelantando desde la asignatura desarrollo sostenible aplicado al área contable, en la cual 
se ha dado en donación a la universidad un Ecomuro hecho de envases PET que recoge el 
agua de lluvia por un canal que se dirige al eco muro y este va subiendo hasta llenar com-
pletamente los envases,  los cuales fueron perforados y se ensamblados con un sistema de 
unión roscada que, por medio de un sistema de filtro, permite la potabilización del líquido. 

De igual manera, se han instalado tres para el reciclaje de botellas PET que permiten la 
transformación de residuos en productos con valor económico y ayudan a la reducción de 
terrenos destinados a la disposición final de residuos.

Como resultado de la implementación de estas estrategias, la Corporación Universitaria 
Autónoma de Nariño, extensión Villavicencio expresa de su compromiso hacia el medio am-
biente y partiendo de la premisa del respeto absoluto al medio ambiente en el desarrollo de 
todas sus actividades; formuló en enero de 2022 su Política Medioambiental, la cual busca 
no sólo atender las necesidades del presente, sino que prevé, en la medida de lo posible, 
las que en el futuro el medio ambiente y la sociedad en su conjunto van a requerir a la In-
dustria. En consecuencia, tanto la Política como las estrategias y los objetivos derivados de 
ella son revisados anualmente a fin de adaptarlos a los nuevos requerimientos. 

Los resultados parciales obtenidos con el proyecto institucional, van ligados directa-
mente con el principio de sostenibilidad ambiental, a su vez con la estrategia dada a ni-
vel nacional con el proyecto denominado “El Proyecto Ambiental Escolar (PRAE)”, el cual 
consiste en una  estrategia pedagógica que posibilita el estudio y la comprensión de la 
problemática ambiental local y contribuye en la búsqueda de soluciones acordes con las 
realidades de cada región y municipio, en un contexto natural, social, cultural, político y 
económico. Los PRAE involucran a miembros de la comunidad educativa, instituciones del 
sector y organizaciones sociales, mediante la integración de conocimientos y experticias 
en torno a un objetivo: interpretar un problema ambiental concreto y participar en la bús-
queda de soluciones, desde una gestión ambiental sostenible; y según el Plan de Desarro-
llo Departamental del Meta 2020-2023, en su pilar tres denominado “Hagamos grande al 
medio ambiente y saneamiento básico para que florezca la vida” el cual busca reconocer 
la biodiversidad de los recursos del Departamento, generando una relación de equilibrio 
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entre el sector productivo y su entorno, y así poder minimizar el deterioro del entorno du-
rante el crecimiento económico. 

De acuerdo a esto, se busca generar conciencia en la comunidad académica frente a la 
mitigación de la contaminación generada por el sector educativo.

Palabras Claves: desarrollo sostenible, medio ambiente, equidad, estrategias 
pedagógicas.  
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16. LA EXPERIENCIA PRAU EN LA UNIVERSIDAD  
COOPERATIVA DE COLOMBIA, CAMPUS VILLAVICENCIO
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Resumen
La Universidad Cooperativa de Colombia construye e implementa su Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) como prioridad para definir la Política Ambiental y las acciones de respon-
sabilidad social universitaria en relación con el desarrollo sostenible.  Acorde a la misión 
institucional se contempla la trazabilidad en el desarrollo de la cultura solidaria, la econo-
mía social y el cooperativismo, de modo que profesores, investigadores y emprendedores 
sociales gestionen sus conocimientos para el desarrollo regional sostenible tanto en el 
alma mater como en los territorios solidarios de la zona de influencia del campus.  El SGA 
contiene en su estructura los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Ley 30 de 1992, 
el sistema de aseguramiento a la calidad, la Constitución Política y los acuerdos y tratados 
internacionales aplicados en Colombia, definidos en el Acuerdo Superior 024 de 2022, en 
la estrategia “Reduce tu huella” para la disminución de las huellas ambientales institucio-
nales, a través de cinco programas: ahorro y uso eficiente de la energía y del agua, gestión 
de residuos, compras y consumo responsable, zonas verdes y biodiversidad, y ambienta-
lización curricular, los cuales se desarrollan de forma transversal en las actividades de la 
universidad: Gestión, Docencia, Extensión, Proyección social, Bienestar e Investigación. 

La gestión ambiental en la Universidad Cooperativa Campus Villavicencio se ha fortale-
cido en los últimos años a través del trabajo integrado entre las diferentes dependencias, 
la comunidad académica y organizaciones públicas y privadas con las que se han desa-
rrollado alianzas estratégicas para el alcance de metas al interior de la universidad, en el 
municipio y el departamento.  

A través de la extensión, la proyección social y la ambientalización curricular se han 
desarrollado diplomados y cursos en los diferentes programas que fomentan la educación 
ambiental, el consumo responsable y consciente, el desarrollo sostenible y la implementa-
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ción de prácticas proambientales en la comunidad académica y en sectores de la ciudad, 
como en el territorio solidario de la comuna 5, donde se ha logrado sensibilizarlos frente a 
las problemáticas ambientales y sociales en pro de su bienestar, calidad de vida y contri-
buirle al planeta. También, se han logrado objetivos planteados en el SGA y el cumplimien-
to de metas del Plan Departamental de Educación Ambiental 2021-2031.

Palabras clave: sostenibilidad, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
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17. UNILLANOS Y SU ABORDAJE A LOS COMPROMISOS 
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Resumen
Las Universidades deben ser líderes en la gestión sustentable del ambiente. La Universi-
dad de los Llanos participó en 2014 y 2017 de las encuestas de medición del compromiso 
ambiental institucional (UAS, 2014; 2017), obteniendo resultados por debajo del promedio 
nacional. En la última, la escala de clasificación cualitativa le dio un nivel medio de 57,4% 
inferior al 69,0% nacional. Las dos valoraciones permitieron que la gestión y la academia 
dinamizaran las relaciones entre la comunidad educativa y así, avanzar en el compromiso 
con el ambiente y la sustentabilidad. 

El ámbito de Gobierno ha fortalecido el Sistema Ambiental Universitario-SAU por el 
ajuste a la Política Ambiental, su inclusión en las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 
Institucional (PDI), del Proyecto Educativo Institucional (PEI), del Plan de Acción Institucio-
nal (PAI), la certificación ambiental ISO-14001 y la conformación de la mesa ambiental con 
los estamentos universitarios para el apoyo a la gestión del campus. Esto ha mejorado 
su desempeño al contar con oficina del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), análisis de 
contexto de la Universidad, identificación de aspectos e impactos ambientales asociados, 
identificación y valoración de riesgos ambientales, formulación y aplicación de controles y 
contingencias asociadas y la formulación y aplicación del Plan Institucional de Gestión Am-
biental (PIGA) con programas para el uso eficiente y ahorro del agua (PAUEA), de energía, 
Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y manejo de residuos vegetales.

 La docencia y formación, muestran que, en la malla curricular de 10 programas de pre-
grado, al menos hay un curso con temas ambientales y de sostenibilidad. Mientras que, los 
programas de Ingeniería Ambiental y Biología asumen un mayor aporte con sus trabajos 
de aula. Las investigaciones en el campus están dirigidas al estudio de la biodiversidad 
asociada a áreas verdes y productivas, además de la caracterización de grupos funcionales 
de flora, fauna y funga, las colecciones de estas especies y del área de influencia de la ins-
titución se guardan en el Herbario Llanos y el Museo de Historia Natural (MHNU). Se espera 
implementar un programa de conservación de la biodiversidad viva. 
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Por último, la extensión y proyección social, muestra resultados en la ejecución de 

cuatro proyectos en el campus: Fomento del compromiso ambiental universitario insti-
tucional: saso Unillanos (2018), Campus verde, apuesta por la sostenibilidad ambiental 
(2019), Sistema Ambiental universitario, Articulación objetivos de Desarrollo sostenible y 
Agenda 2030 (2020) y Campus verde fase 3: flora y guía ambiental de la sede Barcelona 
de la Universidad de los Llanos (2022)m que han sensibilizado a estudiantes, docentes, 
administrativos y directivos. 

El acompañamiento a trabajos comunitarios para la resolución de problemáticas y de-
safíos en el uso de recursos naturales y al cambio climático, la participación activa en 
redes ambientales académicas, han generado un Plan de acción departamental en eje-
cución, cursos, diplomados, cátedras, eventos y campañas de educación ambiental y 
responsabilidad social. De otra parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), han 
tenido bajo desarrollo en el campus por la falta de conocimiento e implementación de los 
169 indicadores que hacen parte de la Agenda 2030. 

Palabras clave: campus verde, sostenibilidad universitaria, Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS).
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18. APORTE AL AMBIENTE Y AL DESARROLLO SOSTENIBLE: EXPERIEN-
CIA DE LA UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
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Universidad Sergio Arboleda

Resumen
La Universidad Sergio Arboleda tiene una amplia trayectoria en su aporte al ambiente y al 
desarrollo sostenible, esto lo ha hecho durante muchos años a través de diferentes accio-
nes desde sus funciones sustantivas y desde la gestión ambiental, todo ello liderado por el 
Instituto de estudios y servicios ambientales (IDEASA) (Universidad Sergio Arboleda, s.f). 

Por un lado, la gestión ambiental en la universidad ha tomado un rol cada vez más 
importante teniendo en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja 
de ruta. En términos generales, se ha fortalecido la gestión frente al cambio climático, por 
ejemplo, se ha avanzado en las acciones de medición y compensación de huella de carbo-
no, promoción de una movilidad sostenible, entre otras acciones. 

De acuerdo con lo anterior, se ha visto gran avance en el ODS 6: “Agua limpia y Sanea-
miento”, donde en trabajo conjunto con otras áreas de la institución se ha logrado generar 
campañas de uso adecuado del recurso. En el objetivo 7: “Energía Asequible y no contami-
nante”, la Universidad, a través del programa académico de ingeniería electrónica y con 
apoyo de MinCiencias, instaló dos estaciones de recarga de bicicletas eléctricas a partir 
de energía fotovoltaica. Adicionalmente, durante el 2022, la Universidad decidió instalar 
en el edificio PRIME una serie de paneles solares para abastecer de energía a ese edificio, 
mostrando la iniciativa de la Universidad por implementar energías alternativas dentro de 
su infraestructura. 

La gestión de residuos es otra actividad que se ha fortalecido a lo largo del tiempo; 
actualmente se cuenta con la colaboración de diferentes gestores ambientales para la co-
rrecta disposición final de todos los tipos de residuos (orgánicos, aprovechables, aceites 
usados) y se ha avanzado en la búsqueda de nuevas alianzas para solventar la gestión de 
los residuos que aún no estaban cubiertos, como los residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos; llevando así una gestión integral de residuos eficaz, mitigando posibles riesgos e 
impactos ambientales. 

Desde la función de formación, se continúa fortaleciendo competencias transversales 
en ambiente y sostenibilidad dentro de los programas académicos, pero también se ha 
avanzado en la creación de electivas, disponibles para todas las carreras. En 2022, se crea-
ron dos materias complementarias: 1) Sostenibilidad y ambiente y 2) Cultura ambiental y 
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competencias para la vida. Entre 2022 y 2023 estas materias han llegado a más de 60 estu-
diantes, quienes vienen fortaleciendo sus conocimientos y compromiso con el ambiente y 
la sostenibilidad. Lo anterior, sumado al fortalecimiento de los programas de postgrado en 
cambio climático, gestión de riesgos y gestión y evaluación ambiental.

Se continúa con la investigación aportando nuevo conocimiento en diversos temas 
como por ejemplo: economía circular, cambio climático, calidad del aire, educación am-
biental, incendios forestales, entre otros. Esto ligado principalmente a diversos ODS, como 
el 13 de acción por el clima, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 4 de educación 
de calidad, el 12 de producción y consumo responsable, entre otros. 

Lo anterior, ha permitido también aportar a grupos de interés externos desde la función 
de extensión y proyección social, ya que muchos de los proyectos de investigación invo-
lucran comunidades rurales y urbanas a las cuales se viene aportando, sumado también a 
algunos proyectos de extensión, por ejemplo, el de apoyo a planes de desarrollo comuni-
tario en el departamento del Cesar. 

Finalmente, la Sergio, continúa liderando la red ambiental de universidades sosteni-
bles (RAUS), a través de la cual promueve la construcción conjunta de iniciativas que apor-
ten a los ODS. 

Cabe resaltar que todas estas acciones están cubiertas por la Política Ambiental de 
la Universidad, descrita en la Resolución 885 de 2021, la cual fue diseñada por parte del 
Instituto de Estudios y Servicios Ambientales y luego socializada con todos los estamentos 
de la Universidad para que finalmente fuera aprobada y firmada por el rector (Universidad 
Sergio Arboleda, 2021). 

Palabras clave: desarrollo sostenible, educación superior, cambio climático, gestión 
ambiental. 
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AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA”, COMO  
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Resumen
El cambio climático global ha conducido a una crisis ambiental generalizada y pérdidas de 
patrimonio natural en los territorios, producto de situaciones naturales catalizadas por ac-
ciones antrópicas como la deforestación con fines de ampliación de la frontera agrícola, las 
emisiones de gases y líquidos contaminantes, y la degradación de los suelos por sobreuso, 
entre otros. Esta crisis ubica, sobre el escenario regional e institucional, la necesidad de 
una Universidad del Tolima que asuma la responsabilidad que le compete en la búsqueda 
de alternativas de solución a las problemáticas de orden social y ambiental que se puedan 
generar en el cumplimiento de su tarea misional y que propenda por el logro de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible –ODS-(IAU, s.f., Espinoza, 2021), en su calidad de institución 
pública de educación superior en permanente reflexión y consciente de los problemas am-
bientales derivados de la inadecuada interacción sociedad-naturaleza (Conde et al., 2006). 

En consecuencia, la Universidad del Tolima pretende posicionarse como referente para 
la gestión ambiental territorial (Universidad del Tolima, 2022). Ello implica avanzar en los 
procesos de reformas y armonización de sus políticas institucionales curriculares, admi-
nistrativas y de desarrollo humano, que conviertan lo ambiental en elemento transversal 
e innovador en todos los campos de acción institucional e interinstitucional y aborden la 
gestión ambiental desde una perspectiva sistémica, estructural y dialéctica. Dicha articu-
lación permite el aporte de elementos que faciliten y ordenen los procesos de planificación 
a partir de la construcción de políticas públicas, en cumplimiento de sus funciones misio-
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nales, mediante la generación de espacios de reflexión y construcción colectiva con la 
comunidad universitaria y el entorno.

Por lo tanto, y como aporte a lo definido en el documento CONPES 3918 de (DNP, 2018), 
en la Universidad del Tolima se asume el empeño de velar por la formación integral de 
personas comprometidas con el respeto de todas las formas de vida, generar lineamientos 
institucionales articulados a políticas y agendas públicas que propendan por la gestión 
ambiental cultural sostenible tanto al interior de la institución (ODS 12: producción y con-
sumo responsable), como en su entorno, y lograr un conocimiento profundo del potencial 
ambiental y su posible aprovechamiento sostenible, entre otros. Para ello, se establecie-
ron retos de orden regional, nacional e internacional, entre los cuales se destacan, res-
pectivamente, el ser referentes en gestión y educación ambiental como aporte al ODS 4: 
Educación de calidad, el contribuir a la construcción de una política pública que propenda 
por el conocimiento, la valoración, la defensa, la preservación y la conservación del patri-
monio ambiental nacional, y el aporte al desarrollo de modelos de sociedades ambienta-
les que “coadyuve a la adaptación al cambio climático global (ODS 13: acción por el clima) 
y a la preservación de la biodiversidad y sociodiversidad” (ODS 15: vida de ecosistemas 
terrestres). 

De igual forma, en la Política Ambiental se dispone toda la capacidad institucional al 
servicio de uso y manejo sostenible de todas las áreas en donde la Universidad del Tolima 
tiene influencia y plantea el diseño e implementación de un modelo integrado de educa-
ción y gestión ambiental en donde se replantee la actual relación sociedad-naturaleza en 
términos de la sostenibilidad ambiental (ODS 11: ciudades y comunidades sostenibles).

La construcción de la Política Ambiental de la Universidad del Tolima se basó en la ac-
ción participativa, fundamentada en propiciar espacios de interacción con la comunidad 
académica y los distintos actores de la vida universitaria en dos momentos diferenciales, 
uno sincrónico, en tiempo real, y otro asincrónico, por medio de la utilización de mediacio-
nes tecnológicas institucionales. Como base para el diálogo, se usaron algunos elementos 
orientadores contenidos en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo 
(PD) institucional, en los principios misionales y en los enfoques conceptuales comprendi-
dos en la normativa internacional, nacional e interna, que permitieron recoger los elemen-
tos orientadores para la materialización de la política ambiental (Universidad del Tolima, 
2013 a,b).

Para la Universidad del Tolima el compromiso es implementar la Política Ambiental 
como una apuesta estratégica hacia la ambientalización institucional y de su entorno. Con 
esta Política se pretende promover en todas las sedes donde se desarrollan actividades 
académico administrativas, y su correspondiente entorno institucional, la sostenibilidad 
ambiental en la Universidad del Tolima, mediante la participación activa de la comunidad 
universitaria en los procesos institucionales de gestión, educación y cultura ambiental, y 
en el marco de los compromisos, tanto el ambiental institucional, como los de la normati-
vidad ambiental y los adquiridos por el gobierno nacional en el ámbito internacional, de tal 
forma que se mejore la calidad de vida y se dé cumplimiento pleno de los derechos de los 
diferentes actores de la vida universitaria.

Con esta finalidad, la construcción de la Política Ambiental de la Universidad del Tolima 
se convirtió en un escenario democrático, incluyente, amplio y participativo, que permitió 
definir hacia dónde se quiere orientar el proyecto institucional en términos ambientales 
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y, al mismo tiempo, contribuir a la planeación del desarrollo institucional y brindar he-
rramientas para garantizar los derechos individuales y colectivos del patrimonio natural 
institucional y territorial mediante la implementación de un sistema de gestión ambiental.

Palabras clave: política pública, entorno, ambientalización, cultura.
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Resumen
El presente trabajo se enmarca en un proyecto de investigación acreditado a fines del año 
2022 por la Secretaría General de Ciencia y Técnica (SGCyT), titulado: “La Universidad Na-
cional del Nordeste (UNNE) y su compromiso con los ODS 2030”. 

El grupo de docentes investigadores que participan en la investigación presentan un 
perfil multidisciplinar. Los mismos se han formado en los campos de la arquitectura, geo-
grafía, ciencias de la educación, ingeniería civil, y gestión ambiental. 

El objetivo general del proyecto es construir un diagnóstico ambiental a través del re-
gistro de experiencias en las áreas de docencia, investigación, gestión y extensión en la 
UNNE, basadas estas experiencias en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030. 
Se toma como periodo de análisis el transcurrido entre los años 2016 hasta el 2026, esto 
debido a que el proyecto plantea una mirada retrospectiva y prospectiva que se irá desa-
rrollando en los próximos años. 

La metodología que acompaña la investigación es de corte cualitativa-descriptiva, con 
técnicas de relevamiento y utilizando fuentes primarias y secundarias, a través de docu-
mentos oficiales de la UNNE y otros documentos secundarios. 

Los primeros resultados se encuentran en una instancia de ajuste metodológico, dis-
cusiones y delimitación del marco teórico sobre ODS, sostenibilidad, sustentabilidad, 
descriptores ambientales. Y una exploración a priori acerca de la existencia de trabajos 
relacionados a la aplicación de experiencias de los ODS 2030 en el marco de la gestión, 
docencia, investigación y extensión en los últimos siete años en la UNNE. 

Resultados pReliminaRes: 

UNNE, iniciativas de gestión y docencia: 

El compromiso que viene asumiendo la UNNE en materia de sostenibilidad fue a través 
de la creación de centros e institutos, en el que puede mencionarse el Centro de Gestión 
Ambiental y Ecología -CEGAE en 1997, más adelante el Centro de Estudios Sociales -CES, 
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Agentia -Agencia de Innovación y Desarrollo, en 2022 la creación de la Coordinación de 
Desarrollo Sustentable y Transición Ecológica, entre otros.

Y en docencia, la apertura de carreras vinculadas al ambiente y sostenibilidad, como 
fue la Lic. y Tecnicatura en Gestión Ambiental, en el año 2007; mismo año la creación de la 
Cátedra Libre de Educación para el Desarrollo Sostenible.

También la existencia de asignaturas obligatorias y optativas que se fueron incorporando en 
algunas carreras tradicionales de la UNNE, entre ellas Ingeniería Civil, Arquitectura, Medicina. 

Como política ambiental en el 2022 la UNNE se adhiere a los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible de la Agenda de la Organización de Naciones Unidas 2030, a través de la Resol. 
0489/22 C. S. en la que se declaró de interés académico, de investigación y extensión abor-
dar los 17 ODS. 

Los ODS en el campo de la investigación y extensión: 

Para esta función se tomaron datos extraídos de la Secretaria General de Ciencia y Téc-
nica -SGCyT de la UNNE, en la que se consideraron datos referidos a Proyectos de Investi-
gación acreditados.

Se toma el periodo de inicio (2017) hasta la última convocatoria que fue en 2022, en 
esos años se presentaron un total de 413 proyectos, de los cuales 39 incorporan de manera 
explícita en los temas/ títulos de cada proyecto los ODS 2030. 

La tendencia en investigación se aproxima más al ODS N° 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles, continuando de mayor a menor con el ODS N° 6: Agua limpia y saneamiento, 
N° 5: Igualdad de género, N° 7: Energía asequible y no contaminante, N° 4: Educación de 
calidad”, N° 3: Salud y bienestar. 

En los proyectos de Extensión, se delimitó trabajar con el “Programa UNNE en el medio”1, 
se toma mismo periodo (2017-2022) en donde se presentaron y aprobaron 427 proyectos 
de los cuales 61 de ellos abordan explícitamente el ODS 3, sigue el ODS N° 12: producción 
y consumo responsable el número 7, el  4 5 y 8: Trabajo decente y crecimiento económico:
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Resumen
Nuestro trabajo se enfoca en la implementación de prácticas sostenibles y estrategias para 
lograr la autonomía financiera en la Facultad de Lenguas Extranjeras, como un ejemplo de 
gestión ambiental en la Universidad de Colima. Cabe destacar que la gestión ambiental es 
un eje rector de la Universidad de Colima, que busca transitar hacia un modelo ambiental 
sostenible en todas sus actividades. La universidad reconoce su responsabilidad en el de-
sarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras, y se compromete a impulsar 
una política ambiental alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Ade-
más, se enfoca en formar agentes de cambio que preserven el medio ambiente y mitiguen 
el impacto ecológico. (Colima., 2021)

En la agenda rectoral de la Universidad de Colima, específicamente en el artículo 14 
del capítulo dedica a la Extensión Universitaria, se propone propiciar la sustentabilidad, 
el mantenimiento y la renovación de la infraestructura destinada al desarrollo cultural y 
deportivo universitario. Esto demuestra el compromiso de la universidad en mantener y 
mejorar sus instalaciones de manera sostenible. (Colima., 2021, pág. 15). En el artículo 15 
de la agenda rectoral, se plantea la promoción de la cultura ambiental en la comunidad 
universitaria y la sociedad en general; esto se logra a través de diversas manifestaciones 
artísticas y la adopción de buenas prácticas sostenibles que puedan ser replicadas. El ob-
jetivo es contribuir a la mitigación ambiental y al cuidado del medio ambiente, fomentando 
la conciencia ambiental en todos los ámbitos. (Colima., 2021, pág. 15)

Nuestro proyecto representa una valiosa contribución al logro de los ODS establecidos 
por las Naciones Unidas. Mediante nuestras acciones y esfuerzos, hemos identificado y 
trabajado en varios ODS relevantes, los cuales son fundamentales para abordar los desa-
fíos globales y promover un futuro sostenible. A continuación, se destacan algunos de los 
objetivos en los que nuestro proyecto ha tenido un impacto significativo, evidenciando 
nuestro compromiso con la agenda de desarrollo sostenible y la construcción de un mundo 
mejor para todos. 

ODS 4 (Educación de calidad): el proyecto busca formar agentes de cambio a través de 
la promoción de prácticas sostenibles en la comunidad universitaria, lo que implica educar 
y concientizar sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental.
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ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura): el artículo hace referencia a la sustenta-

bilidad, mantenimiento y renovación de la infraestructura destinada al desarrollo cultural 
y deportivo universitario, lo que contribuye a una infraestructura sostenible y resiliente.

ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles): al promover buenas prácticas sosteni-
bles y replicables, el proyecto busca contribuir a la creación de comunidades universitarias 
y sociedades en general más sostenibles, donde se promueva el cuidado del medio am-
biente.

ODS 12 (Producción y consumo responsables): la implementación de prácticas sosteni-
bles en la Facultad de Lenguas Extranjeras implica promover la adopción de prácticas de 
consumo responsable y la reducción del impacto ambiental de las actividades universitarias.

ODS 13 (Acción por el clima): el proyecto se alinea con la mitigación del impacto eco-
lógico y la preservación del medio ambiente, contribuyendo a la lucha contra el cambio 
climático.

La metodología aplicada en el estudio de caso involucró la definición de objetivos, la re-
copilación de datos a través de diversas fuentes (entrevistas, evaluación y cuestionario), el 
análisis detallado de las prácticas sostenibles y estrategias implementadas, la evaluación 
del impacto y la elaboración de conclusiones y recomendaciones para mejorar las prácticas 
sostenibles en la Facultad de Lenguas Extranjeras y otras instituciones similares.

Los resultados alcanzados en el estudio de caso han sido significativos en términos del 
cumplimiento del compromiso ambiental de la institución y su relación con los ODS. A tra-
vés de la implementación de 20 actividades, como la cocina vegetariana, la carpintería, 
la siembra de plantas aromáticas y semillas, la creación de jardines para polinizadores y 
comederos para aves, se ha logrado integrar el enfoque de “learning by doing” en la ense-
ñanza del francés, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Estas actividades no solo promueven el aprendizaje del idioma, sino que también fo-
mentan la conciencia ambiental y el compromiso con la sostenibilidad. Al abordar temas 
como la cocina vegetariana y el cultivo de plantas aromáticas, se promueve un estilo de vida 
más sostenible y se contribuye a los ODS 12 y 15.

La creación de jardines para polinizadores y comederos para aves también tiene un im-
pacto directo en la conservación de la biodiversidad y la promoción de la vida silvestre, lo 
cual se alinea con los ODS 15 y 13. Además, al adoptar el enfoque de “learning by doing”, la 
institución no solo está proporcionando a los estudiantes una experiencia de aprendizaje 
práctica y relevante, sino que también está fomentando habilidades y competencias rela-
cionadas con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Esto se alinea con el ODS 4  
y su objetivo de promover una educación que sea relevante para el desarrollo sostenible. Al 
promover prácticas sostenibles en la enseñanza del francés y adoptar un enfoque de apren-
dizaje práctico (“learning by doing”), el proyecto no solo busca el desarrollo lingüístico de 
los estudiantes, sino también el fomento de habilidades y competencias relevantes para el 
siglo XXI.

Estas habilidades incluyen la conciencia ambiental, la sostenibilidad, el pensamiento 
crítico, la resolución de problemas, la colaboración y la creatividad. Al integrar prácticas 
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sostenibles y enseñar a través de actividades relacionadas con el medio ambiente, el pro-
yecto prepara a los estudiantes para enfrentar los desafíos actuales y futuros, y los capa-
cita para ser agentes de cambio en una sociedad en constante evolución. (UNESCO, 2017)

En conclusión, el proyecto desarrollado en la Facultad de Lenguas Extranjeras ha de-
mostrado ser un aporte significativo al cumplimiento de los objetivos institucionales en 
términos de compromiso ambiental y la implementación de los ODS. A través de la inte-
gración de prácticas sostenibles en el aprendizaje del francés y el enfoque de “learning 
by doing”, se ha promovido una cultura ambiental entre los estudiantes, fomentando la 
conciencia sobre la importancia de un estilo de vida sostenible y el cuidado del medio 
ambiente. 

Además, las actividades realizadas, como la cocina vegetariana, la siembra de plantas 
y la creación de espacios para la biodiversidad, han contribuido directamente a los ODS 
relacionados con la producción y consumo responsables, la conservación de la biodiversi-
dad y la acción por el clima. Estos resultados destacan el compromiso de la institución con 
la sostenibilidad y su papel como agente de cambio en la formación de una sociedad más 
consciente y comprometida con el desarrollo sostenible.
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Resumen 
Un Diagnóstico Ambiental realizado en los centros y facultades de la Universidad de Cien-
cias Médicas de Santiago de Cuba, detectó que existen dificultades con la existencia de 
un programa de educación ambiental. El objetivo del trabajo es socializar la labor de la 
educación ambiental en la Universidad de Ciencias Médicas para el Desarrollo Sostenible. 

Se realizó un estudio cualitativo utilizando el método de investigación, descripción, re-
trospectivo, y análisis documental. Las regulaciones ambientales y la literatura científica 
nacional, internacional y programas de capacitación relacionada con la temática, se busca-
ron en sitios de internet. El período en estudio fue 2021-2022. Se identificó que aún existen 
vacíos del conocimiento en temáticas medioambientales. Se organizó un programa tenien-
do en cuenta las necesidades de aprendizaje dirigidas fundamentalmente a las gobernan-
zas y autores que garantizan los procesos sustentables de la universidad. Se desarrolló 
una estrategia de Educación Ambiental desde la perspectiva de los Sistemas Ambientales 
universitarios en sus diferentes ámbitos (docencia, formación, extensión universitaria, 
investigación, tecnología, gobierno y participación). Se realizaron siete  conferencias es-
pecializadas, ocho  talleres metodológicos, dos  cursos y dos eventos. Se concluyó que 
la socialización de la Educación Ambiental en la Universidad de Ciencias Médicas como 
respuesta a un Desarrollo Sostenible permite perfeccionar la gestión ambiental desde un 
enfoque integrado, sistémico y sustentable.

Palabras claves. educación ambiental, desarrollo sostenible, gestión ambiental; 
investigación, gobernanza.
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Es evidente la institucionalización del compromiso con el desarro-
llo sostenible y la Universidad que avanza en su alineación con 
las políticas y tendencias actuales en materia de sostenibilidad 
desde diferentes ámbitos de acción, asumiendo con seguridad 
los retos venideros para mantener su compromiso y aporte a la 

educación ambiental, desde sus diferentes campos de acción.

En el V Foro Universidades y Sostenibilidad participaron 25 ponentes de 
diferentes universidades del país y cinco ponencias internacionales, expo-
niendo sus aportes a los ODS, en relación con cinco ámbitos que sumados 
generan una visión holística de la sustentabilidad en las IES: gobierno y 
participación, docencia y formación, investigación ambiental, extensión y 
proyección socio-ambiental, gestión y ordenamiento de los campus univer-
sitarios. 

Las universidades participantes en general, muestran avances en la vi-
sión holística de la sostenibilidad, así como de su interés en trabajar en 
red para potenciar sus fortalezas y reducir sus debilidades. Se observa de 
manera particular la consolidación de las redes del Departamento del Meta, 
en las cuales participan universidades que evidencian el fortalecimiento de 
sus funciones sustantivas desde la perspectiva de la sustentabilidad.

Los resultados permiten constatar que la sostenibilidad se sitúa como 
una de las capacidades estratégicas que invitan a la construcción de una 
agenda de futuro, que, en alineación con los ODS, apropia compromisos 
derivados de las brechas, retos y oportunidades contemporáneos para ser 
crecientemente sostenibles y aportar a esta desde sus grupos de interés.

De manera explícita las IES hacen aportes al ODS 4, el cual, por su na-
turaleza educativa, tiene mayor cumplimiento al interior de las institucio-
nes, ocho de ellas lo mencionan de manera explícita y otras 11 los anuncian 
implícitamente en su resumen, con acciones que permiten evidenciar sus 
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aportes a ese objetivo. Seguidamente, de los más mencionados están el ODS 12 (Pro-
ducción y consumo sostenible), el cual es explícito por nueve IES y 10 más de ellas, 
aunque no lo mencionan directamente, sus acciones aportan a este objetivo. 

El tercer objetivo mencionado frecuentemente, es el ODS 15 (Ecosistemas terres-
tres), de forma explícita por seis IES y siete más, dan evidencia por los procesos que 
socializan, aunque no lo mencionan.  El ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) 
tienen ocho menciones explícitas y cuatro implícitas; el ODS 7 (energía accesible y no 
contaminante) muestra cuatro menciones claras y tres tácitas. El ODS 13 (Acción por el 
clima) tiene tres menciones directas y seis sobrentendidas. Lo anterior, permite evi-
denciar el fortalecimiento de los ODS en las universidades por las continuas acciones 
observadas y se espera cambien los demás ODS que fueron menos puntuados.

Las universidades que socializaron sus avances muestran progreso en temas de 
gestión y ordenamiento del campus, en cuanto a energías renovables, mitigación de 
huella de carbono y huella ecológica, biodiversidad, producción y consumo sostenibles. 

La ambientalización curricular manifiesta avances en las IES, en el ámbito de do-
cencia y formación, asociados a nuevos posgrados, cátedras comunes y electivas. 
Además, de alianzas entre la educación básica y la educación superior para el desar-
rollo de la educación ambiental y la ambientalización curricular en la educación formal 
y no formal. 

En la investigación se avanza en temas de biodiversidad y conservación de eco-
sistemas terrestres, acción por el clima y trabajo decente. En este último ítem, se ex-
pusieron casos de estudio relacionados con el sector empresarial, no obstante, se 
identifica que es necesario reforzar la articulación explícita de este ámbito. En proyec-
ción social, pocas ponencias evidencian acciones en actividad misional universitaria. 

Finalmente, se concluye que la sostenibilidad puede ser un catalizador para la 
creación de sociedades sostenibles, justas y equitativas que tienden por una sociedad 
en paz y que respeten sus ecosistemas y recursos naturales. 
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