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Presentación
Esta cartilla es el resultado del esfuerzo conjunto de los Diez (10) colegios oficiales de 
Barrios Unidos,la Secretaria de Educación del Distrito - SED, el fondo de Desarrollo 
Local de Barrios Unidos - FDLBAU y la Corporación Ambiental Empresarial • CAEM, 
en la búsqueda conjunta de soluciones a problemáticas ambientales de la localidad, 
tales como el manejo inadecuado de residuos sólidos, la contaminación de los 
residuos hídricos (ríos y hum edales) e Invasión de la ronda del río del 
Salitre y zonas de inundación, entre otras.

El documento recoge y responden elementos de tipo conceptual, procedimental y 
actitudinal, que permite posicionar el Proyecto Ambientales Escolares ( PRAE) como una 
estrategia que desde la Política Nacional de Educación Ambiental y la Política Distrital de 
Educación Ambiental (PDEA); apuntan directamente a la educación formal y se proyecta a 
la comunidad de la localidad y responden a características particulares de la pedagogía por 
proyectos y del aprendizaje significativo, permite a la escuela díreccionar y desarrollar 
procesos transcendentes que sean transversales al currículo y que redunden en la 
transformación de realidades concretas.

Desde la alcaldía se aunaron esfuerzos para que el C O N V E N I012-089-00-09, suscrito entre 
el FDLBU, SED y CAEM, se fortalecieran los proyectos ambientales escolares PRAE de las 
Instituciones Educativas Distritales de la Localidad, a través de procesos formativos, 
educativos y participativos que facilitaran fortalecer conocimientos y habilidades en el 
tema ambiental invitando a los niños, niñas, jóvenes, docentes, padres de familia y 
directivos docentes pertenecientes a los Comités Ambientales Escolares -  CAE, a ser 
agentes multiplicadores para generar análisis y acciones transformadoras de su 
institución educativa; además de propender mediante actividades concretas, agradables y 
sencillas a la conservación y protección del ambiente, a través de la comprensión, el 
entendimiento y la resigníficación del "Territorio ambiental cuenca río Salitre”. El 
documento desarrolla temas que van desde conceptos estructurantes de la educación 
ambiental, reflexiones en torno al PRAE, la cultura, la importancia de la naturaleza y las 
reservas naturales, el impacto que generan los seres humanos sobre el ambiente (huella 
ecológica), hasta acciones puntales en el marco de la transformación y reutilizacíón de 
residuos sólidos como un ejemplo de las iniciativas y la creatividad de las comunidades 
educativas participantes.

Es importante resaltar que cada una de los procesos generados en las instituciones a largo 
plazo se verán reflejadas en las acciones pedagógicas encaminadas a la reflexión crítica y 
al cambio de actitud frente al ambiente.



Talleres ¿Quiénes trabajaron?

Salidas y recorridos





Introducción
¿Te has dado cuenta de los cambios ambientales que tiene 

el planeta últimamente?
¡Es necesario mejorar nuestras acciones frente a la 

convivencia y la solidaridad con todos los seres vivos!

Es importante reflexionar en las decisiones que tomamos a diario como 
individuos o colectivos. Por eso, desde el colegio podemos aportar al 
mejoramiento de la calidad de vida, y generar espacios de reflexión 

alrededor de los problemas ambientales. Lo lograremos mediante los (PRAE), 
que nos ayudan a fortalecer la educación ambiental dentro de los 

^  establecimientos educativos.

¿Te acuerdas de los talleres 
que hicimos con los profesionales 

de la CAEM?

¡Sí claro!...hicimos talleres del mundo de los 
ecosistemas, hombre y territorio, políticas 
ambientales, nos contaron la historia de la 
localidad de Barrios Unidos: identificamos 
problemáticas ambientales, formulamos 

proyectos y aplicamos metodologías como: 
el modelo pedagógico de Goffin, matriz de 

Vester y el enfoque de Marco Lógico.

Finalmente, nos enseñaron a hacer un biofiltro 
como parte del proceso de responsabilidad 

ambiental.

Participamos en talleres de cartografía social con 
los Comités Ambientales Escolares (CAE) y con el espacio 
cívico,en los cuales identificamos las problemáticas 
ambientales locales y quedaron plasmadas en la siguiente 

: tabla.
'l Se observan que temáticas de los PRAE concuerdan 
*4 con las temáticas planteadas desde la comunidad.
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MATRIZ PEDAGÓGICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS AMBIENTALES

Para realizar cada taller se aplica una matriz pedagógica 
que nos permite construir estrategias didácticas .
ambientales con elementos transversales. Se desarrollan I 
cuatro (4) momentos en el aprendizaje de los participantes. |

S EC U EN C IA M O T IV A C IÓ N  1 
S E N S IB IL IZ A C IÓ N

C O N O C IM IE N T O
IN V E S T IG A C IÓ N

C R ÍT IC A  1 
R E F LE X IO N E S

ACaÓN Wj 
COMUNICAaÓf

A C T IV ID A D ♦Lectura de cuentos, 
frases, proverbios o de 

alguna noticia relevante 
para la comunidad

♦-Juegos de r d /  
simulación

• Elaboración de mapas 

maquetas y  esquemas 

informativos

♦Exposición y 

com entano de los 

datos observados

♦Expresión de 

conclusiones a treves 

de diferentes 

técnicas como 

murales, dibu]OS, 
maquetas.

C O M PE TE N C IA S ♦ In te rp re ta t iv a ♦ A rg u m e n ta t iv a ♦P ro p o s itiva “ P ro p o s ítiva
“ A rg u m e n ta t iv a

VALORES ♦ S o lid a r id a d , T o le ranc ia , A u to n o m ía  y  R e sp onsab ilidad

O P ER A C IO N E S
MENTALES

♦ S e n tir
♦P e rc ib ir

♦ Id e n t if ic a r
♦ C o m p a r a r

♦O b se rva r

♦A n a liza r

♦ D e s c rib ir

“ E la b o ra c ió n  de 

e s c r ito s , cu e n to s

EJES TE M A TIC O S ♦L ide razgo ♦R e s ig n ifica c ió n  de l 
te r r ito r io

“ S itu a c io n e s

a m b ie n ta le s
‘ C o n flic to s

a m b ie n ta le s

A P R E N D IZA JE S ♦S e r •C o n o c e r “ C o n v iv ir “ H a ce r

A r e a s
R ELA C IO N A D A S

♦E tica ♦C ienc ias  n a tu ra le s
♦ M a te m á t ic a s

♦A rte s

“ S ocia les “ L e n g u a je
“ E xp res ión

C IC LO S  E 
IM P R O N T A

♦Tercero  *C u a rto  “ Q u in to  

In te ra c c ió n  soc ia l y  c o n s tru c c ió n  de m u n d o s  pos ib le s  
P royecto  de v id a . P royec to  p ro fe s io n a l y la b o ra l



Identlfícando los recursos naturales y los sistemas
ecológicos

Buscar información actualizada sobre conservación de ecosistem a distritales y 
nacionales y su relación con la ecología.

1. CONOCIMIENTO - INVESTIGACIÓN

OBJETIVO: Fomentar en los estudiantes el respeto por los 
ecosistemas, resalta la importancia de su preservación. La 
actividad consiste en dividir el grupo CAE, en dos subgrupos para 
elaborar carteleras.

y  Materiales

Con los dos grupos ya conformados 
lombraremos un participante para 

que represente su equipo. Éste dibujará 
en el tablero un tipo de Ecosistema para 
que el equipo contrario adivine cuál es, 

por medio de pistas pictográficas.
realizará el mismo trabajo para el 

tema de ecología, utilizando mímica 
y expresión teatral, el cual será 
representado por cada grupo.

2. ACCIÓN Y COMUNICACIÓN

El CAE expondrá y transmitirá sus 
apreciaciones y observaciones a los 
compañeros en el taller Se pueden poner 
carteleras en áreas visibles del cotegio, 
para generar sensibilización en la 
comunidad educativa



^ p í , p l ^ P | ^ p s ! n i O T = ^

1. Motivación -  Sensibilización

Sobre un croquis de Bogotá se ubicará la localidad de Barrios Unidos, al tiempo que todos los participantes 
hablarán de su historia, su ubicación dentro de la ciudad, sus principales aspectos ambientales y puntos 
de referencia (avenidas principales, plaza de mercado, iglesias, río Salitre).
Los estudiantes anotarán en una tarjeta un aspecto que consideren relevante de la localidad, para luego 
ubicarlas sobre el croquis, guiándose por las siguientes preguntas;

•¿Cuáles son los lugares, elementos o características que considero más importantes dentro de la localidad? 
•¿Por qué son importantes? ¿Para qué? ¿Para quiénes?
•¿Cuáles son esos elementos o lugares benefician a las personas y habitan la localidad?
•¿Cuáles son esos elementos o lugares mas afectados por la acción humana dentro de la localidad?
•¿Qué elementos son indispensables para llevar a cabo nuestras actividades diarias^

A partir délas preguntas anteriores, los estudiantes afianzan su sentido de pertenencia a la localidad como 
territorio en el cual habitan, se relacionan, desarrollan sus actividades cotidianas e influyen como partes dentro 
de la dinámica ambiental local. De esta forma se obtiene un panorama general de la interpretación que hacemos 
sobre el territorio y la forma de relacionarnos con él, que incluye lo que recibimos de éste y la forma 
como lo impactamos.

Objetivo: Realizar con los 
estudiantes un reconocimiento de 

los aspectos geográficos, 
ambientales, soaales, 

económicos y culturales 
característicos de la localidad, las 

formas como interpretan el 
territono y se relacionan con él

y Materiales
• Croquis de Bogotá con división administrativa (tamaño 
pliego),
• Fichas bibliográficas cortadas en mitades (según número 
de participantes)
• Sopa de letras( tamaño pliego)
• Marcadores delgados.
• Post-it (papeiitos adhesivos de colores: 
amarillo, azul, rojo, verde, rosado, naranja)
• Guantes, arena, grava, piedra, tierra, recipiente plástico 
mediano
• Semillas de plantas ornamentales



Objetivo: Al finalizar la actividad, los estudiantes estarán en capacidad 
de aplicar diferentes conceptos relacionados con la dinámica 
ambiental.

2. Conocimiento -  Investigación

Para ello se desarrollarán las siguientes actividades:

1 Los estudiantes se dividen en dos equipos, y se entrega un pito a un
representante de cada uno.
2 Diseñar una sopa de letras y un listado de los conceptos a trabajar,
3 El dinamizador comienza a explicar cada concepto, sin decir 

nunca el nombre o la palabra a la cual corresponde.
4 Al terminar la explicación, gritará ¡AGUA!, y los equipos debatirán 

a cual concepto corresponde.
5 El primer equipo en tener la respuesta correcta hará sonar el pito, 

y un representante ubicará el concepto dentro de la sopa de letras.

¡Ganará el equipo que más conceptos acierte!

Si un equipo dice el nombre del concepto antes de que el 
dinamizador haya dicho ¡AGUA!, automáticamente se le dará un 
punto al equipo contrario.

Rojo

Emisiones

Amarillo
Ruido

Verde
Residuos
Sólidos

3. Crítica -  Reflexiones

Aspectos
Ambientales

Azul

Vertimientos

Objetivo: Analizar los diferentes factores de la dinámica 
ambiental de la localidad.

La actividad a desarrollar será la siguiente:

1. Los estudiantes se dividen en seis grupos y cada uno escoge 
un color. Se le entregan papelitos adhesivos del color 
seleccionado.
2. Sobre el croquis de la localidad, cada grupo determinará 
las zonas de la localidad donde se presentan los 
principales impactos y efectos amtDientales.
3. El dinamizador complementará la elaboración de
los estudiantes, teniendo en cuenta las zonas de la localidad 
más impactadas ambientalmente.

Rosado
Contaminación

Visual

Naranja
Riesgos
Físicos



•OBJETIVO: expresar en forma de historieta las percepciones de 
los estudiantes acerca de la dinámica ambiental de la localidad. A 
través de la siguiente actividad: se dividen los estudiantes en tres 
grupos. Cada grupo creará una historia de una situadón 
ambiental de la localidad, utilizando los conceptos ya definidos, a 
medida que se crea la historia, los estudiantes reflexionarán 
sobre la problemática ambiental plasmada en la historia.
La historia deberá contener las siguientes palabras claves 
sinónimos de éstas:

Contaminación, residuos, río, población, educación, salud 
empresas, autoridades, aseo, ambiente, territorio, sociedad, 
recursos.

ÍTkccíón - Investigación

Aprendiendo a

cuidar dcl ambiente

en lo escuela

-

tor^rc el problcrho son losl 
residuos sólidos que 
d io r io  se qeneron er.| 
n u e s t r o  e s c u e l a  
desconocido por todos I 
Cuando no se arrojon a !3| 
conecQ mochos de estes) 
residuos *on o parar o ríosJ 
q e n e r o n d o  g r o v e s l  
pr-oóiemc5 de salud en k  
poblaciones de humanos] 
animales y plontos 
Esto s/Tuoc»ón me 
tris teynose  que nacer

T'ronquiío. yo sé quJ 
hocer cQué toJ $ y  
nos reunimos cor /  

'diestros /  - 
compof^eros y

emprendemos
de oseo y 

educación poro « i
protecc.'ór de‘ [

5 7 iQ u¿  Buena la w '  
A si. no sólo lo escuela 
se venó oseada, smo 
que el ambiente en 
que vivimos mejoraré 
y no ten d re m o s 
tantos problemas de 
c o n ta m ina c ión  a 
cousa de residuos y 
basuras
'Yo llevóla caneco-
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Los(PRAE) son propuestas que desde el aula de clase vinculan el componente 
ambiental al currículo institucional y al desarrollo ambiental, social y cultural del 
territorio, genera espacios de reflexión, desarrolla criterios de solidaridad, 
tolerancia, autonomía y en últimas prepara a la comunidad educativa para la 
autogestión en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, que es el 
propósito último de la educación ambiental.

Bajo esta visión, el PRAE proyecta el aprendizaje significativo, permitendo a la 
escuela direccionar y desarrollar procesos que transciendan el currículo y que 
redunden en la transformación de realidades concretas. Dichas características se 
explicitan en el Decreto 1743/94 y se enmarcan dentro del concepto de 
transversalidad curricular, las cuales son:

a. Articulación a la realidad de la comunidad educativa, facilitando el análisis y 
desarrollo de diagnósticos ambientales locales y/o regionales, desde la 
articulación al PEI como horizonte institucional.

b. Problematización, se reconoce el fenómeno ambiental desde una perspectiva 
sistémica, identifica situaciones propias del ambiente y permite tomar decisiones 
que coadyuven a la solución de problemáticas ambientales.

El PRAE se construye a través de cuatro fases, la cuales atienden a los 
requerimientos planteados desde la Política Nacional de Educación Ambiental. La 
Ley General de Educación 115/94 y el Decreto 1743. Estas fases son:

1. CONTEXTUALIZACIÓN
2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
3 . PLANEACIÓN
4. IMPLEMENTACIÓN

4 ^ .



Todos los seres humanos, como habitantes del planeta Tierra, tenemos la 
responsabilidad de cuidar, preservar sus recursos mantenerlo como hogar de las 
demás especies y de las generaciones futuras. Una forma de logrado es más fácil 
cuando nos unimos con otras personas que con el mismo interés, para realizar juntos 
acciones que nos permitan construir un mundo mejor.
En los colegios de Bogotá existen los Comités Ambientales Escolares (CAE) 
Estos son espacios pensados para que los niños y jóvenes interesados actuar como 
Vigías Ambientales, ayuden a que sus compañeros, profesores y familiares, tomen 
conciencia de lo importante que es cuidar nuestro planeta.
Cada curso tendrá un representante dentro del CAE elegido de forma democrática 
con la participación de todos. Si eres integrante de este Comité, significa que tienes el 
derecho y el deber de participar en la elaboración del Proyecto, que es la forma como 
cada colegio aporta en el cuidado del ambiente en su barrio o localidad. Así, donde 
quiera que exista una quebrada, un río, un bosque o un humedal en peligro por la 
contaminación humana, también habrá estudiantes que puedan hacer algo para 
crear conciencia de su importancia y ayudar a protegerlo.
Esto no significa que sólo los integrantes del CAE puedan participar en estas 
actividades, al contrario, los PRAE deben permitieron la vinculaaón de todos los 
estudiantes y profesores, y comunidad cercana al colegio.
Para transformar el mundo es necesario comenzar por concientizar las personas que 
lo habitan.

l V
¡Haz parte del 

(CAE)!



1. Motivación -  Sensibilización

Aprenderemos cómo^ 
podemos desarrollar 

acciones organizadas 
frente a las situaciones 

^ambientales de nuestroj 
entorno.

y Materiales

•Marcadores
•Pliegos de papel periódico  
•Lotería am biental, elaborada 
en cartón y recortes

¡Vamos! ¡Logremos un ambiente de trabajo en 
equipo, para el desarrollo de las demás 

actividades propias del taller'

Conoceremos sobre las principales características 
de la organización ambiental escolar, con el fin de 
afianzar su papel como representantes de cada 

curso en el Comité Ambiental Escolar.

Pueden utilizarse diversas dinámicas de 
trabajo en equipo, que impliquen la 
resolución de situaciones a través de 
cooperación mutua.

Posteriormente se reali2[ará una lluvia de 
ideas a cerca de la importancia del trabajo 
en equipo en el CAE (Plasmar en una 
Cartelera).

2. Conocimiento -  Investigación

Previa a la red del taller, el dinamizador habrá revisado algunos instrumentos de 
legislación ambiental distrital y nacional (ver paginas 30 y 31). Con base en ello 
hará una explicación de las características constitutivas del (CAE) y (PRAE).

3. Acción - Comunicación

El fin de esta actividad es incentivar al Comité Ambiental Escolar, a desarrollar 
y liderar hábitos ambientales que aporten la construcción de valores dentro 
del plantel educativo. Para ello, el dinamizador generará un espacio en el cual 
los estudiantes participantes del taller identificaran, a partir de sus reflexiones 
y del conocimiento construido, posibles acciones que puedan generar cultura 
de responsabilidad ambiental en el entorno escolar, y planifiquen la forma de 
extender tales prácticas a todo el plantel educativo.
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Hace muchos años, el territorio de Barrios Unidos 
estuvo conformado por extensas haciendas; su transformación 
urbana comenzó en el año 1935, cuando surgieron caseríos y barrios 
de invasión sobre estos grandes predios, que se fueron convirtiendo \  
en comunidades organizadas en los años cuarenta, con el esfuerzo ^  
conjunto de monseñor José Joaquín Caicedo.

La localidad se convirtió en el origen de la gran expansión
popular que atravesó Bogotá entre 1937 y 1945, rompiendo la
polarización de un norte colonizado por ricos versus un sur 
colonizado por los pobres. Posteriormente, se 
convirtió en pionero de proyectos de vivienda popular.

Con el acuerdo 26 del año 1972, Barrios Unidos entró a fo r m a í l^  ^  
parte de las catorce Alcaldías menores del Distrito Especial, que e n \  
ese entonces dividían administrativamente a la ciudad.

Algunos barrios se desarrollaron gradualmente, mientras que 
los mas antiguos modificaron su uso de residencial a 
comercial: convirtiéndose en espacio fundamental para el comercio 
de la ciudad que se distingue por ser un centro de servicios 
completo, esencialmente a partir de actividades industriales de 
tamaño pequeño y mediano, relativas a la elaboración de muebles, 
litografías, almacenes de calzado, compra y venta de repuestos 
para automóviles y talleres de servicio automotriz. Lo 
anterior genero tanto crecimiento económico para sus 
habitantes, como problemas de carácter ambiental y social, así 
como degradación e invasión del espacio público.

l i f
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La localidad es atravesada por el río Salitre, que se encuentra totalmente 
canalizado y es una de las redes de captación de aguas negras y lluvias 

más amplias de la ciudad. Gracias a obras de embellecimiento como 
la ciclo ruta, iluminación y arborización, sus habitantes lo han utilizado 

como un espacio de recreación pasiva y activa, generando un mayor sentido 
de pertenencia de los vecinos por su canal.

Barrios Unidos sólo presenta inundaciones en partes más bajas. De 
manera especial en la UPZ Andes, en el sector de Entre Ríos, donde la 

acumulación de lodos y materia orgánica es alta en los canales de agua. 
Cuando los niveles de contaminación se elevan, la humedad se concentra 

cerca al suelo en la horas del amanecer y del atardecer, creando el 
ambiente propicio para las alergias y las infecciones respiratonas.

La contaminación presentada en los ríos Salitre y Rionegro que recorren la 
UPZ Andes y Doce de Octubre, se debe al mal manejo de basuras y a la 

acumulación de lodos y residuos solidos, como consecuencia de 
problemas de la red de alcantarillado de la ciudad. Esto genera malos 

olores y presencia de insectos y roedores, aumentando así la poliferación
de enfermedades.

¿Qué podemos hacer al 
respecto?

El río Salitre, como parte de nuestro territorio, es 
responsabilidad de todos quienes lo habitamos. 
Toda reflexión que hagamos al respecto debe 
partir de preguntarnos: ¿de qué manera cada uno 
de nosotros está contribuyendo a la contaminación 
o a la recuperación de río? Podemos compartir 
estas reflexiones con nuestros compañeros y 
familias.



ProUBmáacas ambientales del

Teniendo en cuenta las anteriores lecturas, responde las preguntas 
que aparecen a continuación.

Y  t ú . , .

J . Q ' t ú  c V M T O o n o . s ?

Responde estas preguntas:

¿Cuál es el estado del río Salitre o Neuque?

¿Quiénes ocasionan estos daños al río? 
¿Cómo lo hacen?

¿Cuáles son las principales problemáticas 
ambientales de la localidad Barrios Unidos? 
¿Qué relación tienen esas problemáticas con la 
contaminación o deterioro del río Salitre?

¿Quiénes tienen relación con la recuperación del río 
Salitre?



Foraiulacíón de imyectos

Los 1 o colegios distritales que hicieron parte del proceso 
desarrollaron un valioso programa de forrríación ambiental 
mediante talleres para el fortalecimiento de los PRAE, los 
cuales incluyeron las siguientes metodológias:

•ídtniiftncHWi de viriaW es 
(PoM*aán. üpKio. 
Recurtoi. Sociedad 

•UauradeCom cxto 
Aenbientai -  Snuortón 
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Ŵ OflO
PHWtóÓOKOOÍ

lO U 5 COfFiN

MATMiZD(VE5 TrR

*<de««dlcaaún fí 
lerarqwuckm  de probáemaa 

•PUnoCarteMa»» ProWemas 
Aítiyoi. Pwvoi. mddecenUi 
yCrítian

lU IK O iÚ G iC O ;

•Artd de Probóme 

•Artel de ObyetiDo»

MARCO lóGKOl

iMwredeMm» 

•Ooon wwe PMC



Modelo pedagógico de Goffln, par, 
tura de cootexto

SI
•AH

a.Modelo Pedagógico de Louis Goffm: Con el fin de fortalecer los (PRAE), en cuanto a 
su contextualización, seguimiento, evaluación y articulación con el PEI, se realizó un (1) 
taller en cada institución que ha permitido identificar los recursos, la población, el espacio, 
el tiempo y la sociedad, elementos que están relacionados con la contextualización del 
PRAE estableciendo con los integrantes del CAE, la estructura inicial del proyecto. La 
metodología aplicada es Lectura de Contexto Ambiental (LCA) basada en el autor, Louis 
Goffin.

nm iio■

EL SISTEMA AMBIENTAL

De acuerdo con Goffin, L., (en Torres, M., 1996), La situación ambiental hace referencia 
al estado del ambiente, en espacios determinados y atendiendo a tiempos concretos 
Una situación ambiental da cuenta de las condiciones del espacio físico, 
geográfico, ecológico y en general del espacio ambiental.



b . E n f o q u e  d e  M a r c o  L ó g ic o :  La m e to d o lo g ía  m e n c io n a d a  e s  la  m á s  a d e c u a d a  p a ra  f o r m u la r  

p r o y e c to s  c o m o  lo s  P R AE , ya  q u e  e s ta  h e r r a m ie n t a ,  e l E n fo q u e  d e  M a r c o  L ó g ic o  p e r m it e  q u e  lo s  

p r o y e c to s  t e n g a n  u n a  m e jo r  p la n i f ic a c ió n  y  p o r  lo  t a n t o  u n  s e g u im ie n t o  a d e c u a d o .  E n c a m in a r  a lo s  

P R O Y E C T O S  A M B IE N T A L E S  E S C O LA R E S -P R A E S  d e  a c u e r d o  c o n  e s ta  m e to d o lo g ía  p u e d e  a y u d a r  a 

e s t r u c tu r a r lo s  d e n t r o  d e  la  r e a l id a d  q u e  v iv e  la  lo c a l id a d  d e  u n a  m a n e r a  m á s  e fe c t iv a

ENFOQUE DE 
MARCO LÓGICO

1. ÁRBOL DEL PROBLEMA
Las CAUSAS son aquellas que se relacionan directamente con el problema; ACTIVOS.
El PROBLEMA CENTRAL es el que tiene que trabajar el CAE y su PRAE: CRÍTICOS.
Los EFECTOS son aquellas que son consecuencias del problema: PASIVOS.

2. ÁRBOL DEL OBJETIVOS
Los MEDIOS son aquellas acciones que llevarán a la solución del PROBLEMA 
OBJETIVADO. El PROBLEMA OBJETIVADO es el que el CAE ha trabajado y llevará al 
cumplimiento de los FINES. Los FINES son aquellos que permitirán darle una respuesta 
al problema central

3. La Matriz de Marco Lógico permite ORGANIZAR las actividades del PRAE. 
Las actividades son las necesarias para producir cada componente.
Cada componente es necesario para lograr el propósito.
Si se logra el propósito, el proyecto contribuirá ai logro del fin.
El fin es una respuesta al problema más importante que tratará el CAE.

ESTRUCTURA ANALÍTICA 
PROYECTO 
(INSUMOS)

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

í
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PROBLEMAS DERIVADOS DE LA SITUACION AMBIENTAL |
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P a s o  1® M o d e l o  d e  G o f f i n :
Identifica las 4 variables del modelo, 
E spacio , P ob la c ión , S oc iedad  y 
Recursos, en tu colegio y barrios 
cercanos. Luego, establece la relación 

entre cada variable. De esa forma, 
de te rm inas cuál es la s ituación  
ambiental a través del tiempo.

P aso  2° Id e n tif ic a c ió n  y je ra rq u iz a c ió n  
de las p ro b le m á tic a s  a m b ie n ta le s :
De la s ituac ión  a m b ien ta l existen 
e lem entos que generan  problem as 
ambientales. Reúnelas en 5 grupos y 
c o n s t r u y e  la M a t r i z  de  V e s t e r  
enumerando cada problema. Después 
relaciona un problema calificando la 
influencia que tiene cada vanable sobre 
las demás (0 es nada, 1 es mínimo, 
2 es regular y 3 es mucho)

; ^ P a s o  3® P r i o r i z a c i ó n  de  l a s  
p rob lem áticas am b ien ta les: Una vez

w totalizas los valores obtenidos para 
^  cada vanable, los trasladas a un plano 

cartesiano con ejes X y Y De esta 
forma, obtendrás los problemas pasivos, 
críticos indiferentes y activos.

TOTAL ACTIVOS



Paso 4° Á rbo l de problem as y de ob je tivos: Los resultados que obtuviste 
del plano cartesiano lo llevas a un árbol de problemas donde aparece el 
problema central del PRAE, sus causas y sus efectos. Los problemas son 
trasladados al árbol de objetivos y los ubicas como si ya estuvieran resueltos.

CAUSAS (Activo*) 
Intofamnoa

ESTRUCTURA
DEL
PROYECTO

MOtCADORES

aóeaiedo 4» los fo on o e  I

Eauceotín AmewHf

ACTTVOAOES

Paso 5“ Docum ento PRAE: Ya tienes la 
estructura del proyecto. Ahora en la 
sección ACTIVIDADES escribirás las 
acciones que te permitirán cumplir con 
los resultados, el objetivo y la finalidad. 
Escribirás los \NSUMOS que necesitarás. 
Completarás los INDICADORES, con 
los que evaluarás  el avance;  los 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN, que 
mostrarán cómo lo has hecho (fotos, 
videos, listas, etc.) y, los SUPUESTOS. 
que son  lo s  r i e s g o s  o lo que  
te podría impedir cumplir tus objetivos.

Paso 6° M atriz de Marco Lóg ico:
Los medios, el problema objetivado 
y los fines te permitirán construir la 

e s t r u c t u r a  d e l  p r o y e c t o .  
En el ejemplo sería: “Mediante la 
Educación Ambiental, la tolerancia 
y el conocimiento del temtono se 
fomentará el sentido de pertenencia 
y la cultura ciudadana, con el fin de 
que se g e n e r e  un m ane jo  
a d e c u a d o  de los  r e c u r s o s  
naturales. “
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¿Cómo es el cuento de las Tecnologías Lim pias?

Nuestro Planeta Tierra está cambiando. En los últimos cien años hay más personas 
habitándolo que en cualquier otra época de la historia. Eso significa mayor consumo diario 
de agua, electricidad, alimentos y energía, necesarios para sus actividades, También 
significa que las empresas se encargarán de vendérselas el agua, electricidad, alimentos y 
elementos necesarios, para sus actividades. También existen empresas encargadas de 
vender dichos productos y extienden así su comercio a diferentes países del mundo.

¿Qué necesitan las empresas para funcionar y vender cantidades de productos? 
Pues lo que necesitan son recursos naturales para elaborar estos productos. El planeta 
está sobrecargado, desgastado.cansado y en su lenguaje, la Tierra nos habla por medio 
de desastres naturales, para mostrarnos un ritmo de vida que nos va a llevar a todos a la 
destrucción, a menos que hagamos algo para impedirlo.



Es precisamente ahí donde se encuentra gran parte 
del problema: en nuestro ritmo de vida. Gastamos 
más agua, energía y papel, del que realmente 
necesitamos. Vivimos en un planeta en que ni 
siquiera hay suficiente para todos! ¿Cómo podemos 
seguir manteniendo una vida, con unos recursos 
que están a punto de acabarse?

Una de las soluciones para los últimos años, es la 
utilización de Tecnologías Limpias. Estas son 
formas de producción en donde se disminuye el 
daño que el ser humano causa sobre al ambiente, o 
sea que las grandes empresas productoras pueden 
seguir elaborando sus productos, pero con un daño 
menor en los ecosistemas y en todo el planeta. Por 
ejemplo, algunas formas de utilizar Tecnologías 
limpias son; La utilización de energía solar, eólica, 
(producida por molinos de viento), para producir 
electricidad o la construcción de biodigestores, que 
permiten crear gas metano a partir de la 
descomposición de excremento de animales, que 
puede usarse para cocinar o para calentadores de 
agua, sin tener que usar gas de origen fósil (gas 
natural) es un recurso no renovable.

Nosotros, podemos también aprender a usar 
Tecnologías Limpias, como filtros de agua caseros 
que permitan reutilizar el agua o fabricar abonos 
orgánicos, haríamos un doble favor al planeta: 
utilicemos las sobras de comida en lugar de 
convertirlas en basura, y evitemos usar abonos 
químicos, que contaminan y desgastan mucho más 
el AMBIENTE.

Las grandes empresas de todas 
maneras necesitan producir 
Cantidades de alimentos, 

porque ¿cómo se alimentaría 
tanta gente? Es necesario que 

los fabricantes produzcan 
mucha energía, para los 

electrodoméstícos.vehículos y 
computadores que mueven 

el mundo cada día.

¿Cómo
podríamos parar 
las cadenas de 
producción, si 

necesitamos de 
todo ello para 

mantener nuestro 
ritmo de vida?

4



Taller: Responsabilidad ambiental

A p re n d e re m o s  c ó m o  
im p le m e n ta r  T e c n o lo g ía s  

L im p ia s  a  p a r t ir  d e l 
a p ro v e c h a m ie n to  d e  

re s id u o s  líq u id o s  y  s ó lid o s

1. Motivación - Sensibilización
Proyección de un video de 5 minutos sobre 
Tecnologías Limpias, que permita a los 
estudiantes observar e lem entos teóríco- 
prácticos de la elaboración de compostaje. 
Breve introducción de conceptos: Tecnologías 
Limpias, diferencia con otro tipo de producción 
de insumos, e importancia de la utilización de 
abonos orgánicos en agricultura urbana.

j C X ^

2. Conocimiento - Investigación

O b j e t i v o :  Desa r ro l la r  ac t iv id ades p rác t i cas  de 
implementación de tecnologías limpias, abonos orgánicos y 
productos verdes. Para ello, se trabaja por grupos de estu
diantes, quienes clasificarán diferentes residuos sólidos 
previamente recolectados, de manera que identifiquen los 
productos orgánicos e inorgánicos.

Vamos a identificar 
los métodos orgánHxis 

posibles para la 
implementaaón de 
tecnologías limpias, 
abonos orgánicos

Pasos para la E laboración del B io filtro  A rtesanal:  ̂productos verdes •

• Cortar el fondo de la botella plástica, aproximadamente dos 
pulgadas del fondo. Dejar la tapa puesta a la botella.
• Girar la botella al revés para colocar la gravilla en ella. Primero se 
pone la grava más grande.
• Verter la arena sobre la grava. Caerá llenando los espacios en la 
grava.
• Verter el agua contaminada que se produce en la cama de compost, 
encima de la arena en la botella.
• Sacar con cuidado la tapa de la botella y poner el chorro en algún 
contenedor que pueda sostener el filtro verticalmente. Se puede 
observar el agua corriendo por la arena y la grava, y como las capas se 
oscurecen al paso del agua. Las capas de arena y grava deben aislar 
los elementos contaminantes del agua, permitiendo que ésta pueda ser 
utilizada nuevamente, en el riego del compost.



Glosario
AMBIENTE

Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, que mteracaonan 

e influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras.

^  a r t ic u l a c ió n  p r a e -p e i

La educación ambiental en la escuela debe permitir construir una nueva concepción del m a n ^  adecuado del ambiente Para ello 
se requiere de múltiples saberes, miradas, disciplinas, entre otras. Por tanto el planteamiento del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) 
desde el Proyecto Educativo Institucional (PEI), se hará presente en los diferentes ámbitos del accionar de la escuela

^  CALIDAD DE VIDA

Integra el bienestar físico, mental, ambiental y sociai como es perabido por cada individuo y cada grupo, depende también de las 
características del entorno en que el proceso bene lugar (urbano, mral) La calidad de vida se relaciona con el acceso de los 
Individuos al cubnmiento de sus necesidades básicas

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Es la transformación cultural, que procesa y cambia valores individuales y sociales para mejorar tas relaciones entre la sociedad y el entorno 
Ésta se apoya en conocimientos regionales y gesbona cambios desde lo regional con parbapación caidadana. Asansmo, es un diálogo de 
saberes, participación valoración y rescate del saber comunitario e individual en relación con el m edn

EQUILIBRIO BIOLÓGICO

Condición en la cual las Interacciones entre las diferentes espeoes de animales y vegetales es de tal orden que la estrucára y ia tetooT; de 
un ecosistema se mantiene constante El hombre es el elemento pnnapal en la modificación de ese equitibno

^  HUELLA ECOLÓGICA

Definida como la canbdad de territorio apropiada por las comunidades humanas (oudades, regiones, decartamenlos) para mantener su 
grado de desarrollo y la satisfacción de sus necesidades de producción de bienes y servóos así como la disposoón de sus resxJuos

í j j í  PARQUE ECOLÓGICO LA POMA

Parque de propiedad de la Empresa de Energía de Bogotá (EEB) y administrado por la Corporación A,mciientol Empresarai iCAEM) F ia  
de la Cámara de Comeroo de Bogotá (CCB), a través del programa Hojas Verdes ha logrado desarrollar un procaso de restauración ecotúgics 
para el bosque andino.

PEI

Es el Proyecto Educabvo Insbtuaonal (PEI), elaborado por cada colegio antes de entrar en funcionamiento y debe ser concertado con la comunidad 

educabva: estudiantes, docentes, direcbvos y padres de familia Este proyecto es el derrotero de la «sbtucjón durante su existencia aunque es 
suscepbble de ser modificado cuando asi la comunidad educabva lo requiera "El Proyecto Educativo Insatuoonal debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evahiabte* (Art.73. L e y l1 5 ^ )

PRAE

Los proyectos Ambientales Escolares (PRAE), son proyectos que desde el aula de clase y desde la institución educativa se vinculan 
a la solución de la problemábca ambiental particular de una localidad o región, perm itiendo la generación de espacios comunes de 
reflexión, desarrolla critenos de solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso, autonomía y, en ulbmo. facilita la autogestión en la 
búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el propósito úlbmo de la Educación Ambiental



Normativa Ambiental de Colombia
(1991)

Canstitudón Política A través de la Constiluclén Política de 1991, la protección del ambiento y los recursos naturales del país fue elevada a la cartagoría de deber 
de Colombia V derecho colectivo, definiendo obligaciones del Estado y do los ciudadanos para proteger las riqueras cotturalas y naturales de la Naoon 

En este sentido, la Constitución Nacional dispone como deber del Estado la protección de la diversidad e  inlegndad del ambienle. la 
conservación de las áreas de especial importancia ecológica y el (omento de la oducacióo para al logro do eetos finos Adiaonaimeme 
dispone que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo soslenibie Su 
conservación, restauración o sustitución, asi como velar por la prevención y control de los (actores de deterioro amtMrrtai la imposición de 
las sanciones legales y exigir la reparación de los dallos causados Con relación a Educación Ambiental. Articuio 8  Es oUigaoón del 
Estado y de las personas proteger las riquezas cuHurales y naturales de la Nación, el A rtioA] 67 establece que la educación lormaré ai 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, en la práctica del traoafo y la recreación para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente, y Articulo 79 Todas las personas M nan d a ra c ^  a gozar de 
un ambiente sano La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo

U y  U S  de 1994 
Ley General de 

Educación

La presente Ley séllala las normas generales piara regular el Servicio Pubico de la Educación que cumple una (ixioón toa» acera» oon las 
necesidades e intereses de las piersonas. de la (amtiia de la sociedad Se (undamerrta en los principios de la Consntucaór Petatea tobn f> 
derecho a la educación que tiene toda piersona. en tas nbertades de enseAanza aprervitzate investigación y cátedra y en sj  caráeSar de 
servicio público

ARTICULO 5 - FINES DE LA EDUCACIÓN Do confonvwjad rrvi «. articulo 67 de la ConsUIujón Política la educaoór. se desarroSara 
atendiendo a los siguionles fines Numeral 10-La adqmsirjnri pe ina para la conservación protección y ’neyorar»ensc dei medio
ambiente, de la calidad de la vida del uso racav-ai de vis ''stcirales de la preverxaón de desastres dentro de una ceStura cooiógKá ;
del nesgo y la defensa del pialnmonio cultural de ui Harr-r

Por el cual se instituye el Proyecto de Educaoóo Amo«niai para lodos ios rwvales da educaoón formal se fi>an osaros para la promooór de la 
Decreto 1743 de 1994 educación ambiental no (ormal e mformal y se esiaCMcen -.i mecarvsmos de coordmación entre el Mmntsno de Educación naaona y e  
Proyecto Ambiental Ministeno del Medio Ambiente

Éscolar-PRAE ARTICULO 1 INSTITUCIONALIZACIÓN
Todos los establecimientos de educación formal dai país tarso oficiales como pnvados en sus disiimos nr»«ies de preascoa' sásea y mada 
incluirán dentro de sus proyectos educabvos msotucscnaies proyectos ambantaies escolares en ei marco de aagnnsticcis arx>»rta«% Tirsisii 
regionales y/o nacionales, con miras a coadyuvar s la resolución de problemas amoarsales específicos
ARTICULO 4 ASESORIA Y APOYO INSTITUCIONAL Mechante directivas u otros actos administrativos samejantes «  Wcvsaeno ds Educador 
Naaonal conjuntamente con el Ministerio del Meoio Amb«nte defínván las onentacones para que las secretarias de educacaor de a s  entioaoet 
temtonales, presten asesoría y den el apxiyo necesario en la cocrdmaoón y controí oe ejecución oe los proyectos ambartaiet r vrearsi ar at 
establecimientos educativos de su jurisdicción y en la organización de los eguipxis de trabado para tales efectos
ARTÍCULO 5 FORMACIÓN DE DOCENTES Los Mimstenos de Educación naoor.ai y dei Mecho Amblóte ooniurtarierse :xr. tas sacretanai 
de educación de las enbdades temtonales asesorarán el dseóo y la eyecución de planes y programas de formaoór zoríxxî ia ae nnromar en 
serviao y demás agentes (ormadores para el adecuado desanoUo de ios proyectos amoentaies escalares iguarmente as facufiades ae 
educación, atendiendo a los requisitos de creación y (uncionamento oe los programas academeos de pregrado y poságrade 'icorpcrerar 
contenidos y prácticas pedagógicas relacionadas con la dmension amtheniai para ta capaoiaoún de los educadores er la -renta-i'n ae ios 
proyectos ambientales escolares y la Educaoón Ambiental, sm menoscabo de su autonomía
ARTICULO 6 EVALUACIÓN PERMANENTE La evaluación de los proyectos ambientales escolares se efsccuara penódcamenie por c  renos 
una vez al año. por los consejos directivos de los establecimentos educativos y por las respectivas secretarias oe eoucaacr. pcm ¡a 
participación de la comunidad educativa y las organizaciones e instituciones vinculadas ai proyecto segixi ios enteros eeboredos por ios 
Ministerios de Educación nacional y del Medio Ambiente a través ae directivas y mediante a¡ S«tema Naoonai de E valuación ls evMueci^ 
tendrá en cuenta, entre otros aspectos, el impacto del Proyecto Ambiental Escolar er la caMaa oe voa y en la soiwoon oe os probornes 
relacionados con el diagnósbeo ambienlal de la localidad con el fin de adecuado a las necesioades y a las metas previstas 
ARTICULO 11 COMITE TÉCNICO INTER INSTITUCIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL E! O w j o  > oryantzam
un Comité Técnico Intennstítucional de Educaaón Ambiental, integrado por funoonanoe especietetas eouc*:x)n representantes
de las mismas instiluoones y organismos que hacen parte del Cor\sejO que terxlra corr>o funoon genera< te coordinaodr > se^urnsentc a (os 
proyectos específicos de educaoón ambiental El Comité Técnico tervdré una secretaria ejecu ta Que sera eferrada por v tunoorierv que 
represente al Ministeix} de Educaoón Nactonal
ARTÍCULO 12 PARTICIPACIÓN TERRITORIAL Las Secretarías de educación departamentales dístniaíes > nanir pene de *05
consejos ambientales de las entidades temtonales que se creen en la respectr%a jurtsdicoón según ks esicutiklo «r la 9$ de *993 Los
consejos ambientales do las entidades territonaies crearán un Comité Técn*co lmermstrtuc*of̂ â  de Eoucaoon Ampierrtai C en i^  
Expertmentatos Piloto CEPT ejercerán la secretarla ejecutiva de dichos comités
ARTÍCULO 15 a s e s o r ía  Y COORDINACION EN EL AREA DE EDUCACION AMBIENTAL Las corporaoone* autónomas reg*onates v los 
organismos que hagan sus veces en los grandes centros urbaixis prestaren asesoría a las secretanas de educeoon depa*tamenfaies 
municipales y distntales en matena de ambiente para la ñiaoón de iineam»entos para et desar^io curncuier de< área de educación amptenta en 
ios establecimientos de educaoón formal de su jurisdicción

Poiitics Nacional da Esta política tiene por objeto la concertación. planeooOn ejecución v evaiuaoón conjunta a nrve< tntersecionai e intennstrtucionai de 
Educación Ambiantal 2003 Y estrategias de Educaoón Ambiental formal e mformal a rxvel nacional regiona' y K>cai De otra parle proporoona un ampifc

marco conceptual y rnetodológico y formula estrategias que permiten irxxirporaf la Educaoón Ambiental como eje transversal en lo* 
^  planes y programas y otros en el sector ambiental y educativo de la d«nám*ca det Sistema Neoonai Ambiental iSíNAi



Normativa Ambiental Distrital
Acuerdo 166 de 2005 Por medio del cual se crea el Comité Ambiental Escolar enlos colegios púbto» y privado* de Bogotá y eedcian otra* diepoewxiei 

ComHé Ambiental A rtículos*. Funciones del Comité Ambiental Escolar

Escolar
1 Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la rfimensión ambiental al ntenor de la nstáxión educaoira
2 Liderar la lormulacirin. implementacién. seguimiento y evaluacién del PRAE y realizar la gesaén necesana para el detarrolo <M naimo 
S.Adelantar proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramenlo am tM r^ en el marco (W Proyecto Am tM nlji Eicxéar fPRAE)
4 .Proponer programas y proyectos para el desarrollo del servoo sosal obligalorio en matena ambiental de toa ettudonlH  de educación medH 
vocaoonal (grados 10 y 11).
S.Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores amb«ilates. sosales y culuaies asi corno torlalecar la mponanca dei
cuidado y mejoramiento del ambrente de acuerdo con el caiendano ambiental
S.Promover el derecbo a un ambiente sano en el marco del desarrolo de la Cátedra de Oerecfxis Hiananos

Articulo 4*. Las funciones del Comilé Ambiental Escalar se desarrolaran de acuerdo con las daectnces del O0€A OtSTRTTAi. fComM in iem stb ixna i 
de Educasón Ambiental) y los Comités Locales creados en el Acuerdo 23 de 1993. a través del GotMmo Escotar de cada n sb to ó r educa(r«a

Acuerdo 197 de 2005 

Semana del Medio 

Ambiente en el D istrito

Por el cual se establece la Semana del Medio Ambiente

Articulo 1”; Declárese en el Distnto Capital ta primera semana del mes de junio como la Semana del Medro 
Ambiente
Articulo 2*: La Semana del Medio Ambiente tendrá como objetivo sensibilizar a ios bogotanos en el cuidado de los 
recursos naturales agua, aire y tierra como factores fundamentales
Articulo 3“; Durante la Semana del Medio Amb«nte las entidades que componen la estructura Admmnstrativa 
Distrital, adelantarán actividades de carácter pedagógico o ludico dirigidas a sus furxxmanos y oorixiriKjad en 
general, de acuerdo al presupuesto anual
Parágrafo: La Administración Distrital reglamentará la matena dentro del marco de comjielencia dei Comtié Técnco 
Intennstitucional de Educación Ambiental (CIDEA Distntal)

"Por el cual se adopta y reglamenta la Política F>uttica Distnlal de Educación Ambwntaf

Adopta la Política Publica Distntal de Educación Ambiental del Distrito Capital elaborada partKapaovamente con el 
concurso de entidades distntales. organizaciones sooales y sector privado, en un proceso kderaoo por la Secretaria 

Decreto 617 de 2007 Distntal de Ambiente, cuyo contenido y caracteristicas se encuentran señaladas en presente decreto Los prropales
rectores de la Política Pública Distntal de Educación Ambiental son- Justicia y equidad Garantía del b>en como sobre ei

Política Pública particular, en correspondenaa con la valoración de la diversidad Autonomía Decir en lo propn como expresión de los
Distrital de Educación deberes y derechos.

Ambiental Austeridad: autorregulaaón frele al consumo manejo y racionalización de los recursos Corresponsabibdao y soiidandad 
compromisos particulares diferenciados y colectivos encaminados a la construcción de urva vida digna Partopación 
Ejercicio soaal que busca elevar la capacitación ciudadana para la gestión y el control sooai frente a lo publico

Articulo 9. Lineas de acoón Son marcos operativos desde los cuales se estructura el proceso de formulación y 
ejecuaón de los proyectos de la POLÍTICA
Corresponden al programa Administración Distntal Responsable y Ética con el Ambionte Constituir imptementar y dar 
sostenibilidad al Sistema de EducaaOn Ambiental Distntal (SEAD). en armonía con la estructura admmistratrva del 
Distrito y sus instnjmentos de planeaaón y gestión Constituir implementar y dar sostenituMad al Sistema de Educación 
Ambiental DistntaL, en armonía con la estructura administrativa del Distnto y sus instrumentos de ptaneación y gestión 
Fortalecer los Comités Locales de Educación Ambiental (CLEA) en articulación con las instancias de jiartiatiación kical y 
en el contexto de los temtonos ambientales de Bogotá Vincular a las entKlades publicas al SEAD mediante la 
armonización de actividades adscritas a los Planes Institucionales de gestión Ambiental (PIGA)

Articulo 11. Coordinación de la Política Publica Distntal de Educación Ambiental Las jxititicas y normas para consolidar 
las instancias de gestión y educaaón ambiental serán coordinadas por el Comité Intennstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA) las cuales a su vez se formularán y ejecutarán en forma coordinada de conformidad con las políticas 
normas e instituciones del Sistema Nacional Ambiental, y de la Politica Naoonal de Educación Ambiental
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