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RESUMEN

En el marco del proyecto titulado: Políticas y prácticas de calidad en 
educación superior a distancia y virtual de la formación investigativa 
y producción científi ca con tecnología digital en América Latina con 
N° de convenio P-01-22 RUMBO - UNAD y la tesis de maestría 
“Análisis de la educación inclusiva como estrategia para la formación 
en ciudadanía global y el desarrollo territorial”; y el inicio de la tesis: 
“Análisis de la  educación ambiental para la construcción  de  una 
propuesta  curricular que potencie el desarrollo rural a nivel de básica 
primaria en los colegios rurales de Bogotá” en la Universidad Antonio 
Nariño se busca enfatizar la importancia del desarrollo sostenible y 
la incidencia que tiene este en el desarrollo rural y los procesos de 
formación. El desarrollo sostenible cobra importancia en nuestra 
sociedad, ya que se hace evidente el impacto del ser humano sobre 
el ambiente; los procesos de industrialización que aumentan de 
forma desmedida por la fuerte necesidad de adquisición de bienes 
y servicios de corto uso (Fonseca, 2019). Este tema genera gran 
interés en las entidades gubernamentales, debido a los procesos de 
refl exión e investigación que permiten la discusión y discernimiento 
sobre la sostenibilidad de los recursos para futuras generaciones. 
Huanca-Arohuanca et al. (2019) consideran que el objetivo es 
aminorar los efectos de una cultura consumista que afectan 
fuertemente los ecosistemas y el impacto de la modernización en 
los espacios rurales. En este punto, la educación cobra importancia. 
Tiene en su haber la responsabilidad de concientización y refl exión, 
de llevar a la práctica procesos de formación que permitan formar al 
individuo bajo estas nuevas realidades y realice una lectura critica 
de estos eventos para avanzar en alternativas para la solución ante 
estos problemas.

ABSTRACT

Within the framework of the project titled: Policies and practices of 
quality in distance and virtual higher education of research training 
and scientifi c production with digital technology in Latin America 
with agreement No. P-01-22 RUMBO - UNAD and the master’s 
thesis “Analysis of inclusive education as a strategy for training in 
global citizenship and territorial development”, this article seeks to 
highlight the importance of sustainable development and the impact 
it has on rural development and training processes. Sustainable 
development is gaining importance in our society since the impact 
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of human beings on the environment is evident, as well as the industrialization processes that 
increase disproportionately due to the strong need for the acquisition of goods and services 
of short use (Fonseca, 2019). This topic generates great interest in governmental entities due 
to the processes of refl ection and research that allow discussion and discernment on the 
sustainability of resources for future generations. Huanca-Arohuanca et al. (2019) consider that 
the objective is to lessen the effects of a consumerist culture that strongly affects ecosystems 
and the impact of modernization in rural spaces. At this point, education becomes important, 
it has the responsibility to raise awareness and refl ection, to implement training processes 
that allow training the individual under these new realities, and to make a critical reading of 
these events to advance in alternatives for the solution to these problems.

INTRODUCCIÓN 

El presente artículo tiene como fi nalidad 
realizar un análisis bibliográfico sobre el 
desarrollo rural, la sostenibilidad ambiental y 
el papel que tienen en la educación como eje 
transversal en la consolidación del saber y 
elemento clave para el desarrollo del campo. 
Su importancia radica en la deuda histórica 
que se plantea, desde el reconocimiento de 
la exclusión y la injusticia social. (Simonson et 
al. 2022), para permitir la consolidación de los 
sujetos dentro de un contexto global. 

 Estas situaciones se presentan, según 
Galván (2020), en tres grandes aspectos: la 
visión urbano-céntrica que se tiene; es decir, 
la construcción de los saberes que surge del 
contexto urbano, que no son aplicados a los 
contextos rurales. Una segunda razón es que 
la educación no tiene en cuenta la diversidad 
cultural; y una tercera tiene que ver con la 
diversidad de los estudios, que poco se 
relacionan con la realidad del campo.

Por otra parte, las propuestas educativas y 
las instituciones de educación superior, en 
adelante denominadas IES, tienen dentro 
de su actuar una responsabilidad social con 
el contexto en que se desarrollan. Núñez et 
al. (2019) lo denominan como lo ético de la 

IES, cuyo principio es propiciar la gestión 
responsable con el contexto en donde se 
desarrolla, generando “impactos educativos, 
cognitivos, laborales, sociales y ambientales” 
(p. 106). Esto responde a unas necesidades 
globales a partir de la agenda 2030 de la 
ONU, que promueve la educación como eje 
importante para el desarrollo de procesos 
inclusivos y de desarrollo sostenible. Por tal 
motivo, se genera la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las realidades y 
desafíos de la educación en Colombia para 
generar desarrollo rural y sostenible? 

Las fuentes de información usadas son 
de artículos de internet de los últimos seis 
años de diversas revistas cuyos conceptos 
clave están relacionados con las palabras 
de educación rural, desarrollo sostenible y 
desarrollo rural. Esta revisión bibliográfi ca 
tiene como objetivo presentar una visión 
general sobre la realidad de la educación rural 
en Colombia y la injerencia que tiene esta en 
el desarrollo rural y sostenible.

Estas investigaciones y recorridos 
bibliográficos cobran importancia en la 
medida en que responden a las necesidades 
globales e inquietudes que surgen a partir de 
la agenda 2030 de la ONU, que promueve 
la educación como eje importante para 
el desarrollo de procesos inclusivos y de 
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desarrollo sostenible. Es importante, abordar 
estas investigaciones de carácter ambiental, ya 
que permiten un acercamiento a la realidad de 
la educación campesina y las oportunidades 
que se pueden generan en esta. 

La educación debe ser eje trasformador de 
sujetos y comunidades, en especial en un 
país que se caracteriza por la alta diversidad 
y pluriculturalidad. Esto cobra importancia 
en la medida en que se comprenden las 
dinámicas sociales de las comunidades, sus 
necesidades, y la formación cobra sentido 
si se hace desde sus realidades (Segura 
y Torres, 2020). La formación, entonces, 
debe preparar a los sujetos no solo desde la 
individualidad, sino desde la colectividad e 
interpretando la realidad que lo acoge. 

Dentro de las conclusiones encontradas, 
la educación rural debe responder a las 
necesidades del territorio, permitir la 
inclusión social de los sujetos y fortalecer el 
desarrollo territorial a través del desarrollo 
sostenible; para que esto sea posible, 
De la Rosa et al. (2019) propone generar 
procesos de pensamiento que lleven a la 
toma de responsabilidades, conciencia 
social y asumirse como ciudadanos con el 
fi n de mejorar la calidad de vida de todos 
los sujetos.

MARCO TEÓRICO

EL DESARROLLO 

El concepto de desarrollo genera divergencia 
de pensamientos, polémicas y distintas 
posturas. Para Márquez et al. (2021) tiene 
un carácter antropocéntrico pues debe 
cubrir las necesidades humanas por encima 
de las ambientales, lo que ha llevado a la 
crisis ambiental que actualmente se vive. 
Salazar (2019) considera que el concepto de 
desarrollo está directamente relacionado con 

la percepción de progreso y el crecimiento del 
ser humano en términos de lo económico. Por 
su parte, Cunya et al. (2021) lo defi nen como 
un concepto histórico que evoluciona y no 
tiene una única defi nición, cuya característica 
principal se evidencia cuando una comunidad 
progresa y evoluciona en términos de lo 
económico, lo social, lo cultural y lo político. 

 Desde una perspectiva fi nanciera, Vázquez, 
et al. (2018) consideran que el concepto de 
desarrollo surge de las premisas económicas, 
los movimientos sociales y de la historia que 
responde a cada sociedad; Márquez et al. 
(2020) pone en consideración que este es un 
concepto polisémico, dada la diversidad de 
signifi cados que se han dado por los distintos 
contextos abarcados en las ciencias. 

Es entonces, que el concepto se ha 
transformado a través del tiempo. Ya no solo 
se piensa en el capital físico; se habla del 
desarrollo humano bajo un contexto histórico 
con diversas variables como lo social, lo 
económico, lo histórico y avances de la ciencia 
y la investigación, que afectan directamente la 
sociedad. Cunya et al. (2021) abren la visión y 
proponen que la investigación, la educación, 
y el desarrollo, resultan más “rentables” 
que la misma inversión en capital físico. 
Castro (2018) lo explica como el aumento 
de las capacidades para generar diferentes 
espacios en las personas para aumentar la 
calidad de vida de los sujetos, y el desarrollo 
del capital humano.

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

La sostenibilidad es considerada como 
un tema de interés mundial que está en la 
agenda política de los países. Vaca y Ramírez 
(2018) refl exionan sobre el uso desmedido 
de los recursos naturales, incentivado por 
la búsqueda del crecimiento económico; la 
pérdida de valores culturales y tradicionales, 
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además de la sobreexplotación de los 
distintos ecosistemas en búsqueda de cumplir 
un estilo de vida basado en la producción 
de una economía hegemónica que afecta 
las dinámicas de los ecosistemas, lleva al 
planeta a un desequilibrio. La sostenibilidad 
cobra tal importancia que Armesto et al. 
(2020) lo consideran como un mecanismo 
que permite alcanzar el desarrollo humano, 
social y económico en donde este, el ser 
humano, debe generar conciencia social y 
acompañamiento frente al cuidado de los 
mismo. De ahí la importancia de abordar 
el desarrollo sostenible como estrategia no 
solo de refl exión, si no de una práctica a la 
sostenibilidad del sistema. 

Para hacer una aproximación al signifi cado 
de desarrollo sostenible, es imprescindible 
hacer un recorrido histórico a través de 
los autores. Por ejemplo, Iturralde (2019) 
retoma desde lo histórico el concepto de 

desarrollo sostenible en el surgimiento de 
las teorías del desarrollo económico y de 
sus modelos, que impulsaban los procesos 
de industrialización, sin tener en cuenta los 
impactos generados en los ecosistemas. En 
cuanto a López et al. (2018) plantea que el 
desarrollo sostenible toma importancia hacia 
1987, por las múltiples investigaciones que 
se realizaron frente al tema, en las que no se 
defi nió con claridad su signifi cado, pero sí 
resalta la importancia de abordarlo. 

Autoras como Madroñero y Guzmán (2018) 
relacionan cómo las políticas internacionales 
se han hecho presentes en la construcción 
conceptual del desarrollo sostenible, 
iniciando en la década de los 40, para las 
primeras aproximaciones (Figura 1) hasta la 
década de los 90 en la que se da origen a las 
ciudades inteligentes. 

Figura 1. Línea del tiempo. Concepto de desarrollo sostenible

Nota: Desarrollo teórico del concepto de desarrollo sostenible, basado en Madroñero 
y Guzmán (2018). Fuente: elaboración propia.
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Hacia el 2015, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en una reunión global 
aprueba por la comunidad internacional una 
propuesta que consiste en reducir la pobreza, 

mejorar los procesos educativos, acabar con 
el hambre, promover el desarrollo sostenible: 
los objetivos de desarrollo sostenible 
ODS. (Gómez, 2018). Esta agenda social 
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multilateral, tiene como prioridad minimizar 
el impacto de la globalización, que ha puesto 
en evidencia las desigualdades sociales, el 
cambio climático, el ascenso de las clases 
emergentes que implica mayor exigencia 
en demandas sociales, y por otra parte la 
exclusión de los más pobres. (Sanahuja, 
2019). Se puede concluir que desarrollo 
sostenible es un tema de envergadura, amplio, 
que abarca distintos aspectos: económicos, 
sociales y políticos, que impactan dentro 
de un sistema ambiental y en la calidad del 
ser humano. Zarta (2018) considera que la 
administración de los recursos debe proveer 
las generaciones venideras; esta afi rmación 
cobra importancia en la medida en que 
involucra la variable del tiempo. 

EL DESARROLLO RURAL

En los últimos veinte años, el concepto 
de desarrollo rural ha tenido múltiples 
trasformaciones. Villalobos (2021) considera 
que esta alta diversidad conceptual se debe 
en gran medida a las corrientes académicas 
y a las distintas discusiones institucionales 
que se presentan en América Latina y Asia. 
Así mismo, Cañete, et al. (2018) proponen 
que la diversidad en la terminología tiene su 
origen en la desconexión entre la teoría y las 
nuevas propuestas; sin embargo, llegan a la 
conclusión de que tiene “carácter endógeno, 
local e integrado” (p. 272), considerado en 
Europa el nuevo paradigma que se incluye 
en las políticas de Desarrollo Rural. Fonseca 
et al. (2019), lo defi ne como un proceso de 
trasformación, en donde la identidad y los 
saberes culturales hacen parte de ellos. 

En América Latina, el desarrollo de los 
procesos agrícolas se encuentra en un bajo 
desempeño de modernización y actualización 
de los recursos, Paz y Rebollo (2020) plantea 
que este estancamiento se debe a un mal 
manejo de las funciones dentro del desarrollo 
económico de un país, pues estas están 

orientadas a un objetivo capitalista, con 
grandes niveles de explotación orientadas a 
la producción del mercado. Por esta misma 
línea, Nieto-Gómez et al. (2022) considera 
que su impacto es tan fuerte que ha generado 
en los pueblos latinoamericanos una estela 
de muerte y dolor, que expone a la población 
campesina a situaciones de exclusión, 
inseguridad alimentaria, violencia y deudas. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el concepto 
de desarrollo rural cambia, pues estas 
responden a las necesidades del mercado, 
sin tener en cuenta las realidades culturales 
del territorio, en el que se hace evidente la 
situación social, ambiental, económica y 
política (Nieto-Gómez, et al. 2022). Ramírez 
(2022), considera pertinente ante estas 
realidades, plantearse una nueva visión, que 
permita generar estrategias que viabilicen el 
desarrollo territorial desde la integración del 
territorio. 

Es importante considerar entonces el 
concepto de desarrollo rural, ya que está 
más ligado al territorio. Dirven et al. (2020) 
exponen que esto es resultado de una mirada 
más sociológica y plantean que el desarrollo 
rural tiene una mirada amplia y compleja:

“desarrollo rural se refi ere a 
una mirada menos dicotómica, 
más territorial, más centrada 

en el resguardo o regeneración 
de fuentes de agua dulce y de 
biodiversidad de fl ora y fauna, 

sin dejar de lado su importancia 
productiva, de recreo, de 

cultura, de lugar de vida de 
las personas, ni las crecientes 

interacciones rural-urbanas 
y urbano-rurales locales, 

nacionales y globales.” (p.15) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el territorio 
debe ir más allá del espacio geográfi co. 
Robledo (2020) considera que la delimitación 
del territorio no reconoce las dinámicas 
socioculturales, que a través de la historia han 
sido impuestas desde la colonia y enmarcadas 
dentro del poder y las relaciones sociales 
(Erreguerena, 2020). El territorio entonces es 
un punto de convergencia entre lo político, 
lo social, lo cultural y lo económico. Para 
Barboza et al. (2020) los procesos de cambio 
en un territorio rural deben partir de ellos, 
además de una organización de los sujetos 
que la conforman; así mismo, mencionan que 
deben tener como principio la cohesión, el 
bienestar, y formar identidad desde lo cultural; 
de esta forma generar procesos competitivos 
que favorezcan su desarrollo.

En Colombia, el desarrollo rural tiene como 
fi nalidad mejorar las economías campesinas 
y favorecer la sostenibilidad ambiental 
dentro de los territorios (Gómez et al., 2021). 
Acevedo et al. (2018) afi rma que el desarrollo 
rural está vinculado, además, a intereses 
como la soberanía y seguridad alimentaria; 
la relación que se puede establecer entre los 
mercados de productores y consumidores. 
De esta forma apuntar a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos desde la 
Organización de la Naciones Unidas (ONU).

DISCUSIÓN

DESAFÍOS EN LA EDUCACIÓN 
RURAL EN COLOMBIA: POR UN 
DESARROLLO SOCIAL Y SOSTENIBLE

Las trasformaciones sociales desde la 
educación tienen impacto en los cambios 
sociales. Rincón y Pérez (2018), afi rman que 
la educación constituye un eje que puede 
aportar a las transformaciones sociales y 
económicas de un país como Colombia. 
Asimismo, Pegalajar et al. (2022) considera 

que la educación tiene una responsabilidad 
social en sus procesos de formación y los 
cambios en la colectividad. La importancia 
de los procesos educativos tiene signifi cado 
en la consolidación del capital humano, para 
fortalecer el avance de las sociedades y su 
desarrollo. 

En Colombia, las  escuelas rurales las políticas  
educativas tiene una tendencia a homogenizar 
la educación, que hace evidencia en la baja 
diferenciación entre las  necesidades rurales y 
urbanas. Echavarría et al. (2019) lo interpreta 
en términos de que el éxito de la formación 
rural es limitadas o inexistentes, debido a las 
realidades de la escuela en campo, distancia, 
locaciones, herramientas de trabajo para 
maestros y maestras, situaciones de las 
familias, que para el autor dicha realidad no 
puede ser contenida por la ley.

En consecuencia, en Colombia la educación 
urbana y la educación rural guardan grandes 
diferencias. Martínez-Restrepo et al. (2016) 
lo expresa en términos de “deuda histórica 
con el campo” (p. 2); las oportunidades para 
el campesino son mínimas; el aumento de 
la pobreza, la disminución de la seguridad 
alimentaria, el debilitamiento de la agricultura 
familiar y los bajos logros educativos, ponen 
en evidencia el gran reto que se presenta a 
nivel educativo en el campo; por este mismo 
pensamiento, Segura y Torres (2020) ponen 
de manifi esto que los proyectos de vida 
son rezagados u olvidados, llevando a la 
deserción de los procesos escolares, llevando 
a la exclusión social.

Por otro lado, Herrera et al. (2020) consideran 
aspectos educativos como son las políticas 
educativas poco vinculantes con las 
realidades sociales, infraestructura de baja 
calidad o inexistente, así como docentes 
sin la capacitación necesaria para abordar 
las realidades campesinas; no fortalece 
la educación en los campos y genera 
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desigualdad entre la educación rural y la 
urbana. Herrara et al.  (2020) hacen evidente 
que los jóvenes rurales salen de sus territorios 
en búsqueda de otro tipo de oportunidades 
pues no las consideran zonas de seguridad 
para el progreso. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es el 
papel que cumple la educación en el campo? 
La educación rural tiene grandes desafíos. 
Duque (2018) plantea que, ante las realidades 
sociales de Colombia, la educación es un 
elemento fundamental no solo para conseguir 
comprender los procesos de paz, sino que 
facilita mecanismos para entender dinámicas 
sociales, democráticas y ambientales, desde 
un enfoque territorial. Rodríguez y Pérez 
(2019) consideran que la educación rural 
tiene un componente ambiental que debe ser 
abordado desde la complejidad metodológica 
y conceptual; es entonces que la educación 
ambiental debe fortalecer el desarrollo 
sostenible. Juárez-Hernández et al. (2019) 
hace referencia a pensar en una sociedad 
sostenible en que la educación sea la base 
del proceso, pues es necesario repensar en 
los estilos de vida de los sujetos desde el 
pensamiento y el saber. En consecuencia, 
el autor plantea que la educación es la que 
permite considerar cualquier cambio. 

Las instituciones de educación superior no 
son indiferentes a esta situación; su papel 
es fundamental en la formación. En palabras 
de Ramos (2020), el desafío se encuentra en 
la formación de personas que asuman las 
realidades presentes y den vía a la resolución 
de problemas y que permitan integrar, a través 
de los currículos, las estrategias propuestas 
por entidades internacionales como la ONU.

En consecuencia, para comprender el 
desarrollo sostenible desde la educación 
rural, es importante aceptar los distintos 
cambios que se deben producir dentro de 
la educación rural. De la Rosa et al. (2019) 

propone que la educación debe promover la 
conciencia social y la responsabilidad, con 
la fi nalidad de mejorar la calidad de vida y la 
sostenibilidad. Este nuevo paradigma implica 
procesos de refl exión y nuevos pensamientos 
que generen un pensamiento crítico que 
infl uya en las personas. 

CONCLUSIONES

Los procesos de globalización han llevado 
a la estandarización de los saberes. Para 
Vallaeys y Álvarez (2019), la educación en 
Latinoamérica responde a criterios europeos 
y norteamericanos, en los que se evidencian 
dos difi cultades; la primera, los procesos 
evaluativos hacen referencia a criterios 
internaciones; y la segunda, la enseñanza 
está dirigida a saberes eurocéntricos. De ahí 
la importancia de que la educación fortalezca 
los saberes locales a través de diversos 
mecanismos que permitan la lectura critica 
de los contextos locales.

Este proceso de reconocer la diversidad de 
los saberes de los distintos actores de las 
comunidades educativas hace parte de los 
procesos de inclusión social y se fundamenta 
en oposición a la exclusión. Para Cáceres, 
et al. (2019), está basado en valores como 
“la justicia social, la participación, las 
oportunidades de elección, y derecho a 
servicios” (p. 99), que se deberá refl ejar en 
mejorar sus condiciones de vida, incluyendo 
las relacionadas con el ambiente. La inclusión 
social da paso a comprender la diversidad y 
reconocer los saberes; no solo académicos 
sino culturales, territoriales, su identidad; esto 
permite generar un proceso inclusivo que, dé 
pie a otras formas de enseñanza dentro del 
territorio; está comprendido como un espacio 
dinámico organizacional y político (Estrada y 
Olivares, 2017).
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El concepto de desarrollo rural debe salir del 
enfoque sectorial y agrícola. Fernández et al. 
(2019) lo plantea como una necesidad especial 
para América Latina y el Caribe, pues son 
sus políticas las que no permiten avanzar de 
forma signifi cativa en los territorios y plantear 
estrategias inclusivas para el desarrollo de los 
territorios. La educación, por lo tanto, juega 
un papel importante en la transformación del 
territorio. 

Por otra parte, la cultura dentro de los 
territorios debe ser un aspecto que debe 

abordar desde lo educativo. Martínez (2021) 
considera como “clara expresión del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que plantea las 
teorías de la descolonización en la educación 
y el currículo” (p.113). Garcés et al. (2023) 
asegura que la educación debe ir más allá del 
“derecho fundamental”; debe tener espacios 
que generen derechos y que resalten el 
valor de los saberes culturales. Así mismo 
propone la importancia de las metodologías 
investigativas participativas que permiten 
identifi car las fortalezas de los territorios y 
del capital humano.
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