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Educación ambiental y sustentabilidad

El medio ambiente no es un tema, sino una realidad cotidiana y vital.
(SEP)

n la actualidad cuando se habla del cuidado al ambiente, no se hace referencia únicamente

a “no tirar basura” o a “reciclar”. Este tema ha venido cobrando fuerza de modo que actual-

mente  hay  un  interesante  desarrollo  teórico  sobre  la  educación  ambiental  y  una  amplia

discusión acerca de su objeto y metodología de estudio.

E

Aunque no hay una única definición de lo que es Educación Ambiental la mayoría de los autores

están de acuerdo en que esta disciplina tiene que tener un enfoque integrador, holístico e inter-

disciplinario, donde se articulen los conocimientos, la información y los saberes locales; de la

misma manera, debe contemplar una visión ética, política y pedagógica que proporcione elemen-

tos teóricos y prácticos para establecer, fundamentar y enriquecer los conocimientos en esta

área. 

Este volumen temático corresponde a una selección de trabajos presentados en el II Congreso

Internacional de Transformación Educativa cuya temática principal es la educación ambiental y la

sustentabilidad.

De esta forma en el capítulo 1, los autores presentan una investigación centrada en el tema de

relevancia social de “educación ambiental para la sustentabilidad”. A partir de un sólido marco

teórico  abren un diálogo entre dos ciencias: la ética y la sociología que dará sustento para anali -

zar las narrativas escritas por 3 docentes con experiencias ambientales exitosas. De la investiga-

ción se deriva una propuesta desde el escenario de actuación profesional para  transformar el

modo de tratar al medio.
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En el capítulo 2, los autores a partir de la preocupación por trabajar con los contenidos de orden

ambiental en el currículo de educación básica, realizan una investigación en donde se proponen

teorizar las nociones de educación ambiental, contextualizar la situación planetaria actual y a

partir de experiencias de trabajo colaborativo en esta área, identificar aquellos aspectos relevan-

tes que sirvan para generar nuevos proyectos de orden transversal. Remarcan la importancia de

trabajar en colaboración, ya que la educación ambiental  privilegia el trabajo y la responsabilidad

conjunta.

En este mismo orden de ideas en el capítulo 3 el autor después de un análisis minucioso sobre

los cambios  y desastres naturales, plantea la necesidad de diseñar un programa de educación

ambiental en las universidades públicas, que tenga como principal objetivo enseñar a la pobla-

ción las causas,  los efectos,  la prevención y la protección que se requiere para enfrentar de

manera realista dichos fenómenos. Plantea atinadamente la necesidad de crear este tipo de pro-

gramas preventivos, haciendo uso de recursos (fondo de contingencias) que en todos los países

están destinados a paliar los resultados de las catástrofes.

En el capítulo 4 los autores presentan los resultados de una investigación en la que se propusie-

ron indagar los saberes y conocimientos en torno al concepto alimentación, teniendo en cuenta

los aspectos culturales que intervienen en la configuración de las representaciones. Analizaron

las ilustraciones de 3 diferentes grupos culturales de niños y discuten con argumentos sólidos los

objetivos educativos de la clase de ciencias. 

Continuando en esta área, los autores del capítulo 5 partiendo de la premisa de que una de las

problemáticas de aprovechamiento en el nivel de educación secundaria, pudiera deberse a la

falta de aprendizajes significativos relacionados con el contexto y la comunidad; realizan un aná-

lisis detallado del uso de los saberes locales en el aula de dos secundarias técnicas agropecuarias

mediante la descripción de innovación de procesos relacionados con los contenidos del  pro-

grama de la materia de ciencias. A través de una investigación- acción se rescatan los saberes
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locales mediante la descripción de su utilidad y la implementación en los procesos agropecuarios

básicos.

En el capítulo 6 el autor propone un sencillo proyecto de intervención que fomenta el fortaleci -

miento de la lecto escritura a través de una cuidadosa selección de textos que abordan conteni-

dos de Educación Ambiental. Se plantean 5 sesiones con objetivos claros para realizar dicha pro-

puesta y se discuten algunas limitaciones de la misma.

En el capítulo 7 los autores presentan una experiencia de trabajo en la que describen en forma

clara y precisa la manera que han encontrado para usar en su práctica docente los exámenes

como medio de aprendizaje. Esta estrategia la aplican a través de medios electrónicos, por lo que

afirman que además, de que los docentes tienen rápidamente las calificaciones y dan retroali-

mentación instantánea a los estudiantes, un beneficio adicional es que se elimina la enorme can-

tidad de papel que se utiliza para la impresión de exámenes.

En el capítulo 8 los autores presentan de manera clara y detallada un ejemplo  de aprendizaje

integral  y significativo en el aula, donde a partir  de un tema teórico del  programa formativo

(combustión de gasolina), se transita al análisis de los efectos en su ambiente circundante y en su

vida cotidiana, esto les  permite a los estudiantes analizar las causas, efectos y consecuencias

ambientales reales, y les permitirá plantear actividades para disminuir el problema ambiental.

Por su parte en el capítulo 9 las autoras presentan un interesante y fundamentado proyecto eco-

lógico para el uso racional del lirio acuático (Eichornia  Crassipies)  debido a que este tiende a ser

una plaga por su acelerada reproducción. Las autoras, plantean que es necesario armonizar  los

ecosistemas hídricos diseñando proyectos que disminuyan el impacto ambiental, que fomenten

un uso adecuado de los recursos naturales y con ello se propicie un desarrollo sustentable de la

región; plantean además, que al lirio acuático más ser una amenaza, puede verse como una
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oportunidad para el diseño de biofiltros elaborados a partir de fibra obtenida de su deshidrata-

ción. 

Finalmente en el capítulo 10 se ilustra un proyecto en el que se introduce  la agrologística a tra-

vés de la integración de actividades agrícolas en los procesos de producción del hongo seta. Los

autores,  implementan estrategias didácticas de logística a través del diseño, control y organiza-

ción de la cadena de abastecimiento, y presentan  un interesante trabajo práctico en el que se

muestra la integración de conocimientos a partir de la sistematización de tareas. 

Como se ha podido observar, los temas aquí compilados son muy variados, desde aquellos cuya

característica principal es dar una visión y fundamentación netamente teórica, hasta aquellos

que son propuestas prácticas; esta es una pequeña muestra del trabajo tan variado que se rea-

liza en este ámbito en diferentes niveles educativos y se espera que sean del interés de las per -

sonas que trabajan en este sector.

Dra. Maricela Osorio Guzmán

Educación ambiental y sustentabilidad       13  



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

La propuesta ética de la socialidad
ambiental

Mtra. Clara Iveet Guerrero Flores

SEP

M. en C. Pedro Emilio Guzmán Cervantes

Escuela Normal de Coacalco

Introducción

Al escuchar el término medio ambiente cada persona puede crear una imagen mental distinta,

asociada a un entramado de elementos que configuran el sentido que le ha asignado, entre ellos:

las creencias, los valores, su historicidad como sujeto en un tiempo determinado, la cultura a la

que pertenece y las situaciones con carga emocional y sentimental que ha experimentado. La

presente investigación dirigió la mirada al ámbito educativo, de manera particular se centró en el

tema de relevancia social de “educación ambiental para la sustentabilidad”, mismo que fue el

punto de referencia para que los docentes informantes elaboraran sus narrativas escritas como

insumo de los discursos que fueron parte del ejercicio hermenéutico de interpretación. Se abrió

un diálogo entre dos ciencias humanas por excelencia: la ética y la sociología, la primera como

cuna de la socialidad ambiental propuesta como un modo de relación que puede llegar a esta-

blecer el ser humano con el medio ambiente, que ha sido denominado “lo Otro” y la segunda

para comprender los procesos dinámicos de socialización que experimentan los sujetos durante

su vida y que influyen de manera determinante en su forma de estar y actuar en el mundo.
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En este trabajo el docente es visto como el educador ambiental, inmerso en un escenario formal,

donde los contenidos son dictados desde la política educativa, pero la práctica es construida por

la subjetividad del mismo, por esta razón son los sujetos que aportaron sus experiencias para

poder identificar sentidos y significados en sus discursos.  De la investigación deriva una pro-

puesta que radica en buscar desde nuestro escenario de actuación profesional una práctica que

verdaderamente transforme el modo de tratar al medio, no sólo como discurso, sino a través de

situaciones desencadenantes que puedan generar quiebres en la idiosincrasia de los individuos y

les permitan reconstruirse de manera más ética, en esta lógica el ámbito educativo se convierte

en una posibilidad de construcción de la socialidad ya que ésta es un modo de relación que no se

da a través del conocimiento y aunque pareciera paradójico, consideramos que es posible propi-

ciar experiencias permeadas de vivencias que ayuden a los alumnos a reconfigurar su código

valoral y les permitan una actuación éticamente responsable. La viabilidad de la propuesta se

ratifica con algunos discursos docentes que dan cuenta de que la oportunidad existe.

Generalidades

El marco ontológico1 que rige a nuestra cultura a partir de la llamada modernidad nos ha permi-

tido relacionar dos aspectos centrales, por un lado el mundo que nos ha sido dado por el hecho

de haber nacido en un espacio y tiempo determinados, así como nuestra forma de relación con

él y en segundo lugar la integración de los conceptos de socialidad y ambiente como una posibili -

dad dentro del área educativa.

Como primera parte de este trabajo tenemos el propósito de develar los discursos que nos ofre-

cen el filósofo lituano Emmanuel Lévinas y el ambientalista mexicano Enrique Leff Zimmerman,

como cimiento teórico de esta investigación que configura la mirada bajo la cual se interpreta
1 El marco ontológico, sistémico y metafísico, genera valores determinados dados por la cultura y las costumbres, se

podría decir que es una circunstancia cultural sistémica-orgánica con distintos aspectos interrelacionados de don-
de deriva la idea de sujeto con su intersubjetividad, implica un espacio y un tiempo histórico y determina la mane-
ra de interactuar de los sujetos al validar los valores que le rigen. Es este marco ontológico el que permite la vida
en sociedad, ya que representa los límites de la convivencia.
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nuestro referente empírico. Se recupera también el discurso de los sociólogos Peter L. Berger y

Thomas Luckmann para abordar la noción de construcción de la realidad social. 

Emmanuel Lévinas “el filósofo de la ética”, fue por brindar una perspectiva filosófica y una pro-

puesta de transformar los modos de relación que el ser humano establece. Lévinas a lo largo de

su historia configuró un pensamiento basado en las relaciones éticas que dan sentido y funda-

mentan lo humano, es de los contados moralistas contemporáneos que profundiza en nociones

como alteridad, otredad, ser y socialidad, que son claves en su teoría y se recuperan en nuestro

trabajo.

Por su parte Enrique Leff Zimmerman, Doctor en Economía del Desarrollo, pionero del ambienta-

lismo en México y el mundo. Ha centrado su obra en epistemología ambiental y ecología política.

Impulsor de procesos institucionales y movimientos sociales en favor de la educación ambiental

en América Latina. Es considerado para teorizar este trabajo por la relación que ha establecido

entre la dimensión teórica y la praxis. Aunque han emergido muchos autores que trabajan este

campo del conocimiento, es Leff quien hace un análisis profundo de la complejidad ambiental y

busca explicar a partir los grandes pensadores, incluido Emmanuel Lévinas, los fenómenos que

aquejan hoy día en materia ambiental desde una perspectiva crítica y analítica, rebasando los

discursos políticos.

Para comprender el mundo que se nos ha dado

A través del tiempo muchas inquietudes han surgido sobre cómo se llegan a constituir los suje -

tos en lo que son y consecuentemente su forma de estar y actuar en el mundo. Se ha investigado

y abordado desde distintas disciplinas, en este trabajo toca el turno a la mirada ética, a través de

la  socialidad  propuesta  por  Emmanuel  Lévinas,  abriendo una posibilidad  de  desentrañar  un

modo de relación de la persona con “lo Otro”, con eso que le rodea y que es susceptible de tener

un Rostro y con ello obliga a ser respetado.
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En nuestro mundo donde rigen las ideas de la cultura occidental, pareciera que el discurso refe-

rido en el párrafo anterior es un disparate, una ilusión o una utopía2, sin embargo existen resqui-

cios en el mismo sistema que decantan en modos distintos de actuar, de conocer, de aprehen-

der; ahí es donde surge la esperanza y la posibilidad. ¿De qué?, de construir algo distinto, algo

que en nuestro momento histórico y contexto funcione para establecer relaciones basadas en el

respeto y la responsabilidad con cuanto nos rodea y no solamente con el fin recursista y conser-

vacionista que se ha validado por generaciones y que ahora forman parte de las “inercias civiliza-

torias”, esas que se han internalizado y que no se cuestionan , ejemplo de ello es la creencia de

que el ser humano tiene el derecho implícito de dominio y posesión de la naturaleza en toda su

expresión.

Lévinas nos dice que la modernidad lleva a la apropiación del ser por el saber y bosqueja un pro-

totipo de sujeto contestatario de este periodo histórico, el cual se ve proyectado a partir de su

configuración ética. El hombre moderno se preocupa por asegurar los poderes de su soberanía

“todo lo que es posible, está permitido”, en esta “libertad occidental moderna” todo es reparable,

excepto la muerte que es la única condición en la que no hay lugar para remordimientos (muerte

que puede alcanzar a los individuos, a las diversas especies, a los ecosistemas e incluso al pla-

neta entero). A partir de esta preocupación se construye un sistema de valores que le permiten

al ser humano proceder y conducirse en el mundo, con todo el conjunto de relaciones que esto

encierra.

Lévinas en su obra abre un espacio de reflexión muy interesante para el periodo histórico en que

nos toco vivir de dominación técnica y transformación del entorno vital, y aunque él lo plantea en

el sentido “del hombre”, el discurso se puede transpolar y abrir una crítica a todas las relaciones

posibles de establecer por el yo en su estar en-el-mundo.

2  Para la Real Academia Española la palabra utopía proviene (del gr. ο , no,ὐ  y τόπος, lugar: lugar que no existe). Es
un plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación.
Lo tomaremos en sentido literal, sólo agregaremos la idea que si bien puede percibirse como inalcanzable, consti-
tuye una vía o un camino para llegar a ese “lugar ideal” que proponía Tomás Moro.
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En la dimensión ambiental nos permite vislumbrar como el respeto ético3 implica no acabar con

lo que nos rodea, con aquello que no se puede cosificar, ni hacerse propio, que no puede ser

objeto de la conciencia, ya que como menciona en el mismo documento “el saber, el  pensar

conociendo es hacer suya, apresar, reducir la presencia a apropiación y comprensión”, es negarle

la posibilidad de ser Otro a partir de una epistemología siempre propensa a hacer suyo lo cono-

cido. Esta postura es compartida por Enrique Leff, quien considera la cuestión ambiental como

un asunto de crisis del conocimiento y de la manera que hemos aprehendido el mundo.

Pensar en el Dasein y su ser-en-el-mundo como el ahí del ser, llama a reconocer que los procesos

de destrucción de la tierra son consecuencia de la falta de reflexión del hecho de que como

humanidad nos hemos apropiado de la Tierra y con ello estamos negando la posibilidad de exis-

tir de “lo Otro”. Puede ser complejo dimensionarlo en un sentido individual, pero la oportunidad

se potencializa si somos reflexivos ante el hecho que formamos parte de una especie que ha

dominado a las demás, así como la totalidad de los ecosistemas, por la aparente supremacía que

representa “la racionalidad”, es tiempo de volver atrás de hacer a un lado nuestra manera de

conocer y desarrollar otras formas de relación recuperando así un espacio para la irrupción “del

Otro” y de “lo Otro” no conocidos y en cuanto no conocidos respetados. En Lévinas, por tanto, es

importante hablar de “alteridad” como una de sus categorías fundamentales, por ello considera-

mos pertinente abrir un espacio para dilucidar lo que ella implica.

3  Entenderemos la ética tal como la entiende Lévinas, la cual implica la responsabilidad por el otro nacida del en -
cuentro por la irrupción de este otro, más allá de una ética formal cognitiva que desde una libertad autónoma de -
cide matar o dejar vivir, surge de una ética heterónoma impuesta por el encuentro.
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Acercamiento al concepto de alteridad

La alteridad se fundamenta en una relación entre lo Infinito4 y el Yo, al encontrarse más allá de lo

conceptual es una relación metafísica, alude a la ética, es subjetiva e implica la responsabilidad

del Yo para con ese Otro que en cuanto Infinito es incognoscible. Es descrita como la heteroge-

neidad radical de lo Otro. Otro como absolutamente Otro, es donde se adquiere un Rostro. Es

cuando el Yo y el Otro no son lo Mismo.

El Yo es un concepto que será preciso contextualizar, ya que podría prestarse a interpretaciones

distintas desde el referente de cada lector. El “Yo” para Lévinas, fuera de toda individuación a

partir de un sistema de referencias, es tener la identidad como contenido, en este sentido cono-

cer es hacer idéntico lo que en principio es distinto es poseerlo, por eso el yo conociendo cumple

su cometido. No se trata de un ser que permanece siempre mismo, sino un ser que existe para

identificarse y recobrar su identidad en cuanto acontece, el yo tiene alteraciones que represen-

tan y piensan pero que son idénticas a él mismo. Consideremos la siguiente cita del texto Totali-

dad e Infinito, ya que en ella se establece una relación existente entre el Yo y el medio ambiente

y un riesgo en el que hemos caído: la posesión que anula lo distinto que ha sido anunciada ya

por Lévinas:

“El Yo, en un mundo primeramente otro, es sin embargo nativo. Encuentra en el mundo un lugar

y una casa. Habitar es el modo mismo de sostenerse; sobre la tierra, exterior a él, se sostiene y

4 Infinito: Según Descartes es una idea de perfecto que se sustenta en la idea de Dios, en algo que no tiene final, los
hombres son finitos, pues su límite es la muerte. Lévinas dice que el Rostro significa el Infinito, pues tiene una sig -
nificatividad ética: Cuanto más justo soy, soy más responsable, nunca se es libre con respecto al otro. Por tanto In-
finito significa a partir de la responsabilidad para con el otro, de uno para el otro. En el otro se reconoce la respon-
sabilidad que incumbe. El Infinito “manda”, la responsabilidad por el Otro es “universal”. Lo infinitamente exterior,
se hace voz interior, se vuelve mandamiento que guía. En este sentido la categoría Infinito aplicado al otro como
rostro es el fundamento de la exterioridad de este otro respecto a la conciencia dominadora del yo. Levinas va a
fundamentar fenomenológicamente la posibilidad de que algo quede fuera de esta conciencia dominadora a partir
de las reflexiones cartesianas sobre el Infinito, para Levinas y su fenomenología la Idea de infinito se convertirá en
una posibilidad de que algo escape a la conciencia estableciéndose así la exterioridad ética. 
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puede. El «en lo de sí» no es un continente, sino un lugar donde yo puedo, donde, dependiendo

de una realidad que es otra, soy a pesar de esta dependencia, o gracias a ella, libre. Es suficiente

caminar, hacer para apoderarse de todo, para apresar. Todo, en cierto sentido, está en su lugar,

todo está a mi disposición a fin de cuentas, aun los astros, a poco que saque cuentas, que cal-

cule los intermediarios o los medios. El lugar, medio ambiente, ofrece medios. Todo está aquí,

todo me pertenece; todo de antemano es aprehendido con la aprehensión original del lugar,

todo es comprendido. La posibilidad de poseer, es decir, de suspender la misma alteridad de lo

que sólo es otro en el primer momento y otro con relación a mí, es la modalidad de lo Mismo, en

el mundo estoy en mi casa, porque él se ofrece o se niega a la posesión (lo que es absolutamente

otro no se niega solamente a la posesión sino que la pone en duda y, por eso precisamente,

puede consagrarla) (Lévinas: 2002:61-62)”.

Como punto de partida de la reflexión de esta cita y en consonancia con la afirmación de “un

mundo primeramente otro”, el cual se conforma por un conjunto de seres humanos, de organis-

mos de distintas especies y elementos abióticos de los ecosistemas, todos los que no son parte

del Yo, pero que se convierten en lo mismo al hacer el yo su espacio habitable, pues son apropia-

dos por él, cobran una utilidad como proveedores de medios para “ser” y al momento de la pose-

sión se aniquila la alteridad, el Yo comprende el mundo, lo posee, lo aprehende. De igual manera

se deja ver la dinámica del ser humano en la dominación de la Tierra, situación que nos aqueja y

es central en esta investigación. 

Es por lo descrito hasta ahora que podemos decir que la alteridad constituye el fundamento de

la otredad (de la existencia de lo llamado Otro), donde no ha habido cosificación5, aprehensión, y

donde esto “Otro” no se ha vuelto lo mismo. Si nos referimos a “el Otro”, incorporamos la noción

de “extranjero”, como aquel que irrumpe en nuestra casa, pero que es libre, sobre él no tengo
5 Las cosas están referidas a la posesión, vienen a la representación a partir del trasfondo del que emergen. Están

en un medio del que se toman (espacio, tierra, calle, aire). El medio a partir del cual vienen las cosas no tiene due-
ño, fondo o terreno común, no puede ser poseído, no es de nadie (tierra, mar, luz, ciudad). Lévinas ejemplifica con
el caso de un navégate que utiliza el mar y el viento, sin embargo no logra transformarlos, son indeterminados
<<Nada termina, nada comienza>>.
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poder y que se aleja de mi aprehensión, es Otro. La alteridad sólo podrá surgir a partir del Yo,

considerando que es la oportunidad de poner distancia entre el Yo y el Otro.

En cambio si  la  alteridad se busca con “lo Otro”,  el  Yo debe considerarse a sí  mismo como

“extranjero”, con la idea de que <en lo de sí>, en donde está no le pertenece, está de paso como

un nómada y no hay posibilidad de posesión.

El Rostro como “la posibilidad de encuentro”

Quizá la mejor manera de comenzar para entender la idea de Rostro sea hablar de “el Otro”.

Emmanuel Lévinas, en su texto de “La huella del otro”, diferencia tres aspectos que resultan sig-

nificativos en el lenguaje de su teoría: me ipse: el Yo antes del ser; el ser: como una construcción

cultural que involucra el ámbito del conocimiento, la experiencia y las actitudes de la conciencia:

Valorización, sentimiento, acción, trabajo, compromiso y autoconciencia que involucra la identi-

dad y la autonomía; el Otro (Autrui): Alteridad, lo no revelado, el Rostro, en una visitación que se

manifiesta pero que no devela el mundo concreto, el que está “desnudo” sin ornamentación cul-

tural, el Otro es extranjero <<extraneidad fundamental>>.

El Rostro es la proximidad del Otro, más allá de las formas que le cubren como una máscara que

se visibiliza con la percepción, el rostro está desnudo de toda expresión, se encuentra vulnera-

ble,  totalmente  expuesto  y  sin  defensa.  Revela  su  mortalidad.  Esta  desnudez  del  rostro  es

humilde, hace referencia a la indigencia, exige una dimensión ética que me hace ir a su llamado

como un mandamiento, mandamiento impuesto por la exterioridad en que el otro, el que a par-

tir de la desnudez del rostro implica ética que irrumpe previo a toda conciencia y a todo acto cog-

nitivo que le haría perder su alteridad, en el origen del yo está el no me mates, y un yo originaria -

mente siempre acompañado, la socialidad. 
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Consideremos ahora la transmutación del Otro en lo Mismo, que es el término que se da cuando

aquello Otro ha sido objetualizado a través del conocimiento, cuando se le ha apropiado, cuando

deja su misterio para ser lo Mismo. Contrastémoslo con la permanencia del Otro, que me cues-

tiona, llama a mi responsabilidad, me demanda y reclama, el Otro es prójimo y la responsabili -

dad para con el prójimo es anterior a mi libertad. Es esta asignación de responsabilidad la que

rompe mi saber, mi conocimiento del Otro y me lo representa como semejante y me hace res-

ponsable de él. 

Todo lo anterior pone en conflicto al “Yo”, genera una crisis del ser, de lo que nos han enseñado

culturalmente, que va más allá de de su significación, implica una ruptura, un quiebre, el que “Yo”

interrogue a mi ser y cuestione si mi Dasein no es la usurpación del lugar de alguien. Al mismo

tiempo también es cuestionante el surgimiento de una responsabilidad ante “el Otro” y “lo Otro”,

que “no es la privación del saber, de la comprensión y de la aprehensión, sino la excelencia de la

proximidad ética en su socialidad (socialité), en su amor sin concupiscencia6 (Lévinas: 1996: 20)”.

La mencionada socialidad es esa relación ética, que siempre implica un yo7 con Otro, que no es

un ente solitario y que se propone asumir con el medio ambiente, para que eso sea posible es

necesario poner en juego una compleja serie de elementos que extrapolaremos y que seguire-

mos analizando.

6 La concupiscencia (Del lat. Concupiscentia) significa desear ardientemente, indica el deseo de poseer de conseguir
algo placentero o bienes materiales, se puede llevar al ámbito sexual o a otras situaciones humanas. Se puede en-
tender en dos sentidos: Primero como un conflicto entre espíritu y materia que se da por las cosas sensibles y el
placer, esto escapa del control de la razón. La segunda orientación es como debilidad en la capacidad de actuar
con equilibrio hacia el bien o fines justos, como consecuencia de la debilidad de la razón. En esta cita, el sentido va
en la primera acepción. La inercia civilizatoria lleva a una lógica de consumo en donde los bienes materiales son si -
nónimo de felicidad, donde esta concupiscencia se legitima pues cada vez se desea más. Esto representa una refle-
xión importante, pues en la moral de la modernidad se ha soslayado la repercusión de este materialismo exacer-
bado para el medio ambiente.

7 En la ética propuesta por Lévinas, el yo siempre es un yo con otro, desde la socialidad originaria, no es inicialmente
un ente solitario.
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Eso que llamamos “lo Otro”

A través del la extrapolación de la alteridad del “otro” con su carga ética, a “lo Otro” en el sentido

de aquello que nos rodea, nos permite aplicar a ello una significación en relación directa con el

no saber, el no poseer, el no sentido utilitario, en un estado donde no me apropio de lo dado ahí,

sin representación con él, donde aún la alteridad de esto puede permanecer Otro, donde el ahí

donde estoy no se ha convertido en “lo mismo”. De esta manera, incorporar “lo Otro” como sinó-

nimo de extraño e inapropiable en esta investigación implica delinear la postura ética para desa-

rrollar nuestro razonamiento, ya que si se hubiese nombrado como “naturaleza”, “recursos natu-

rales”, “mundo” o “planeta”, se reduciría la visión a los discursos en boga.

Tratando de reforzar este aspecto y revisando la teoría de Lévinas se ha encontrado que diserta

sobre el amor a la vida, ahí dice que “en el origen, tenemos un ser colmado, un ciudadano del

paraíso”, haciendo referencia al pasaje bíblico de la creación, se explica la relación de la vida con

la vida y sostiene que el amor a la vida no se reduce a una representación de la vida, ni una refle-

xión sobre la vida sino al encuentro con la vida misma dado. Esta ciudadanía de la que habla nos

coloca como parte de la creación y por ende incorpora la gratitud que se debe al creador, el cual

según la cultura a la que se pertenezca puede ser Dios, un conjunto de Dioses, la Madre Natura-

leza o la misma evolución de la vida en el caso de aquellos para quien el conocimiento validado

científicamente se ha convertido en su única posibilidad de creer.

Construyendo la socialidad

Socialidad es una palabra cargada de contenido que revela el pensamiento de un filósofo que la

colocó como recuperación de la dimensión ética en el hombre contemporáneo. Es el modo de

entender la ética que lega Lévinas, donde la socialidad se construye a partir de un sujeto, con

otro, al que irrumpe, al que le abre una dimensión de exterioridad, que se da antes de cualquier
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dimensión de conciencia, ética heterónoma que no implica una reflexión de la razón que pone

en tela de juicio ayudar o no hacerlo. Es difícil definir a la Socialidad, de manera concisa y resu-

mida, la misma retórica nos exige hacer varias consideraciones para presentarla como una cate-

goría accesible al contexto y al momento histórico. El siguiente esquema contiene elementos que

ya han sido explicados con antelación y plantean una posible ruta hacia la socialidad.

Esquema 1: Del Yo a la socialidad. Construcción propia a partir de la lectura del texto: La huella
del Otro de Emmanuel Lévinas. Construcción propia (2014).

Construir la socialidad permitirá salir del ser de una manera distinta a la que establece la con-

ciencia dominadora a través del conocimiento, da la pauta a buscar nuevos modos, porque hasta

ahora las relaciones se dan a través de un prototipo donde lo Mismo abarca lo otro por el saber.

“La Socialidad no puede tener la misma estructura del conocimiento (Lévinas: 2000:54)”, ya que el

conocimiento nos permite igualar y englobar su objeto, estas acciones suspenden la alteridad, al

adecuarla al pensamiento. Lo dicho pareciera una sin razón, sin embargo el no-conocer en Lévi-

nas no se comprende como una privación, sino como la posibilidad de la imprevisibilidad, lo Otro

en tanto es en esencia imprevisible y novedoso.

Sostenemos la tesis que la socialidad del cara-a-cara inicial en la desnudez del piel a piel previo a

todo conocimiento surge en los seres humanos a partir de las experiencias vividas en el hogar
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durante los primeros años de vida, las cuales están cargadas de emotividad no de conocimiento,

internalizándose y validándose como parte de la socialidad originaria, experiencias que influirán

en el actuar del sujeto en sociedad por el resto de su existencia, a este conjunto de vivencias se

les ha denominado en esta investigación como “formación antecedente”. No obstante no pode-

mos reducir la irrupción de la socialidad a estas experiencias, si bien son fundamentales, tam-

bién hay otros desencadenantes como ya se ha sugerido. Mediante esta socialización nos referi-

mos también al hecho de poner en crisis al “ser” a partir de la irrupción del otro en el Yo, el cual

puede valorar esa influencia cultural-ontológica que le ha permitido conformarse y a partir de ahí

reconstruirse.

Un principio de la socialidad está, pues, precisamente, en poder situarse más allá del ser, por la

irrupción de eso Otro que rasga la estabilidad mi presente, huella8 del Infinito en la que el Rostro

se sitúa en el más allá de mi conciencia, esto quiere decir que el origen de la socialidad es la alte -

ridad, la no posesión y la no propiedad que insta a la no indiferencia. En la socialidad no es ya la

simple mira intencional del yo como modo de relación cognitiva la que se impone, sino la respon-

sabilidad por el prójimo, es una relación con eso otro como tal y no como mera parte mi ser en-

el-mundo-como representación. Es una cuestión ética la que me vincula a mí con él y no una

cuestión  técnico instrumental,  el  otro  no es  una cosa en mi  mundo y  el  mundo en cuanto

entorno vital  tampoco es una mera cosa a mi disposición. Es por este razonamiento que se

buscó generar la propuesta de socialidad ambiental, desentrañando que aspectos de un la vida

de un ser humano que permitirán su construcción.

Antes de concluir este apartado es importante aclarar que al incorporar al discurso el binomio

socialización-socialidad,  estamos recuperando postulados  sociológicos  y  filosóficos,  pues  nos

ayudan a fundamentar nuestro objeto de estudio. El “entre nosotros” inicial que constituye la
8  La huella es un concepto que introduce Lévinas en sus textos y al respecto dice que es un signo sin la intencionali -

dad de serlo, pero perturba el orden del mundo de manera irreparable. Dejar una huella significa pasar, partir, ab-
solverse, por su dimensión obliga en relación con el infinito, con lo absolutamente Otro. La huella es la presencia
de aquello que jamás ha estado aquí, que es siempre pasado, porque no pude estar en el presente de mi concien -
cia intencional. 
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socialidad  comienza  en  el  recibimiento  inicial  del  piel  a  piel  en  la  desnudez  del  encuentro

materno, de esta socialidad inicial amorosa o dolorosa en la relación con los demás, surge la for-

mación antecedente como esa parte cargada de emotividad de la socialización primaria que

determina la práctica de algunos docentes.

Una nueva configuración ética: La socialidad ambiental

Entrando a nuestro campo de estudio y a manera de crítica y propuesta, se expone la idea de

socialidad ambiental,  aunque pudiera parecer irreverente o retadora ante el escenario de un

mundo dominado por la ciencia y por la técnica, donde el sistema se ha validado hegemónica-

mente y en donde pocos se atreven a cuestionar y contradecir. Es por eso que presentar una filo-

sofía que tiene una carga ética valoral con un cierto tinte de utopía dentro de un marco ontoló-

gico que exige una neutralidad objetiva técnica es una revelación, un modo de decir que no todo

funciona de la mejor manera en la relación con el entorno vital, y que hay otras posibilidades de

ser, de estar, de relacionarse, e incluso, una manera de relacionarse desde el no conocer, dando

apertura en relación al espacio vital a lo imprevisto, a la no posesión, al regreso del “nómada”, lo

que no quiere decir bajo ninguna circunstancia que sea necesario resetear la historia de la huma-

nidad o volver a la prehistoria, no es afirmar eso, en cambio se trata de colocarse en un “aquí y

ahora” como alternativa viable de análisis y cuestionamiento de la realidad del ser en su relación

a “lo otro” como entorno de vida, en un momento difícil de degradación ecológica. Aunque vivi -

mos dentro de un marco ontológico culturalmente permeado y determinado desde la razón téc-

nico instrumental de la ciencia moderna, existen choques y contradicciones con este marco, que

surgen a partir de las experiencias vividas en nuestra formación antecedente previas a la forma-

ción institucional que nos introduce al marco ontológico determinado por la cultura occidental,

experiencias desencadenantes a partir de las cuales la socialidad puede ser entendida como ese

punto de quiebre y esa posibilidad en donde el Yo es capaz de cuestionar al Ser y elije entre

todas sus opciones una forma de actuar distinta, que le permita modificar su manera de relación,
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apuntando a una responsabilidad por el Otro y lo Otro, en donde decide ser prójimo y atender la

alteridad.

Dimensionando lo ambiental

La cuestión ambiental desde finales de la década de los 60´s del siglo XX irrumpe en escenarios

políticos, científicos, tecnológicos y educativos, como un problema emergente y prioritario. Enri-

que Leff considera que estamos hablando de una complejidad que:

“Emerge como una nueva racionalidad y un nuevo pensamiento sobre la producción del mundo

a partir del conocimiento, la ciencia y la tecnología; es el espacio donde se articulan la natura-

leza, la técnica y la cultura. La complejidad ambiental es un proceso de reconstitución de identi-

dades donde se hibrida lo material y lo simbólico, es el campo en que se gestan nuevos actores

sociales que se movilizan para la apropiación de la naturaleza en una nueva cultura en la que

se constituyen nuevas visiones y se despliegan nuevas estrategias de producción sustentable y

democracia participativa. La complejidad ambiental se produce en el entrecruzamiento de sabe-

res y arraiga en nuevas identidades (Leff: 2003:1)”

Examinaremos brevemente ahora el planteamiento anterior, el cual deja ver que la complejidad

ambiental es una cuestión cultural que está en dialéctica constante con el marco ontológico y los

elementos que le constituyen, enlaza prácticas, identidades, saberes (científicos y populares), cre-

encias de orden simbólico individual y simbólico colectivo. En este sentido y ante tal panorama la

socialidad ambiental como dice Leff es un supuesto autoreflexivo y emancipatorio que da aper-

tura a una nueva ética como modo de relación práctico con el entorno vital y una nueva episte-

mología que da prioridad a los valores. Nos lleva así a una desaprehensión de lo internalizado,

implicándonos a cuestionar los discursos políticos medioambientalistas conservacionistas o sus-

tentables con los que se imbuye y determina la educación ambiental como estrategia de domina-

ción establecida y validada por el propio sistema. La socialidad ambiental como posibilidad edu-
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cativa del saber ambiental, sería un “crisol del nuevo saber ambiental, que apunta a una la for-

mación de una nueva identidad colectiva”, en el esquema 2 se plasma la dinámica descrita:

Los resultados de la investigación

Una vez que se construyó el andamiaje teórico, se dio paso a la interpretación del referente

empírico constituido por 3 narrativas escritas por maestros con experiencias ambientales exito-

sas en donde se analizaron los discursos docentes a través de la interpretación de sentidos y sig-

nificados. 

La pregunta central de investigación fue ¿Qué dicen los discursos docentes en cuanto al tema de

relevancia social de educación ambiental para la sustentabilidad en la enseñanza secundaria y

qué implicaciones éticas se encuentran en el desarrollo de la práctica profesional orientada a la

temática descrita en dichos discursos?, para contestarla se formularon seis preguntas comple-

mentarias, que buscan ser respondidas a continuación:

1. ¿Qué idea tienen los docentes en cuanto al significado de medio ambiente?

Cada narrativa deja ver distintas posiciones sobre el medio, por un lado constituye

todo aquello que nos rodea, también es visto con cierta mística como “la madre tierra”

o como recurso que nos permite estar vivos. Existe una marcada tendencia a hacer
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referencia a los espacios rurales, el campo y los destinos ecoturísticos como sinóni-

mos de medio ambiente, omitiendo la totalidad que le caracteriza.

2. ¿Qué percepción tienen los docentes en cuanto a su ubicación en el medio ambiente?

Existe unanimidad de ideas, en las tres narrativas se asume al ser humano como parte

del medio ambiente, sin embargo también coinciden en la idea de que la humanidad

es el mayor problema que tiene la Tierra y de forma contradictoria está en nuestras

manos la solución. 

3.  ¿Qué implicaciones emocionales con “lo Otro”  han desarrollado los  docentes a lo

largo de su historicidad?

Tres casos distintos, con experiencias de socialización primaria y secundaria muy dife-

rentes, que configuran historias únicas, pero que coinciden al tener formaciones ante-

cedentes cargadas de emociones y  sentimientos,  que han permitido construir  una

relación ética de respeto con lo Otro, la cual se ve reflejada en la práctica cotidiana,

pues un hallazgo es que las emociones y sentimientos son razones para actuar en la

determinada manera que se hace.

Cargas emocionales  contradictorias  se  pudieron encontrar,  por  un lado amor a la

madre tierra, la pasión que generan las experiencias vividas en la formación antece-

dente, mismas que les han hecho asumir valores de respeto y responsabilidad, por

otro el enojo, la frustración, la impotencia que sienten al ver situaciones de desvalori-

zación y devastación de lo Otro.

En la polaridad emocional se encuentra una gran posibilidad de cambio, que se tradu-

cen en razones para actuar en la práctica profesional, en las tres narrativas esto se

hace presente.
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4. ¿Cómo se construye la socialidad ambiental en los sujetos?

Esta pregunta se ha contestado con el sustento teórico de referencia,  la socialidad

ambiental constituye la categoría que se aporta al campo de conocimiento,  es una

construcción propia a partir de los referentes ético-ambientales de Emmanuel Lévinas

y Enrique Leff.

5. A partir de la experiencia docente ¿qué posibilidades y qué limitantes encuentran en

trabajar educación ambiental para la sustentabilidad como tema de relevancia social?

Comenzaremos con las limitantes, las cuales se centran en aquellos aspectos del con-

texto que imposibilitan el trabajo en materia ambiental, entre ellos la falta de tiempo

dentro de la escuela, la saturación de actividades de orden administrativo, el desinte-

rés que muestran algunos compañeros docentes y las actitudes que manifiestan algu-

nos jóvenes estudiantes de maltrato de la naturaleza y apatía en cuanto a las proble-

máticas ambientales. Las posibilidades son muchas, entre ellas destacan la pasión que

se deja ver a través de las narrativas por la profesión docente, el interés personal por

los problemas medioambientales derivados de una estrecha relación que se ha esta-

blecido con lo otro desde su primera etapa de vida, los jóvenes como posibilidad de

cambio: como “presente”, la elaboración y gestión de proyectos de índole ambiental

que busquen la suma de esfuerzos entre maestros, alumnos y comunidad para hacer

posible una transformación de la realidad ambiental.

Otro aspecto que merece énfasis es la construcción de una nueva pedagogía, que se

base en la experiencia directa con la naturaleza “in situ”, que despierte emociones y

sentimientos que se antepongan a una dimensión cognoscitiva y que lleven a una

nueva ética ambiental.

30         La propuesta ética de la socialidad ambiental



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

6. ¿Qué discurso se puede adoptar  en la  escuela secundaria para impartir  los temas

ambientales posibilitando al sujeto una nueva manera de relacionarse con “lo Otro”?

La propuesta de esta investigación se centra en la “socialidad ambiental” entendida

como una forma de relacionarse con lo Otro en donde el respeto y la responsabilidad

sean los valores centrales, alejada de los discursos modernos y positivistas fundamen-

tados en la razón, el conocimiento y el dominio de cuanto nos rodea y establecida en

las experiencias transformadoras que pueden generar un quiebre y cuestionar la idio-

sincrasia imperante, para tomar conciencia de que a lo Otro no se le posee, aclarando

que no se trata de extinguir a la humanidad, o de retornarla al punto en donde históri-

camente se vivía como nómada, sino aprehender una forma de coexistir de manera

que se retribuya aquello que se ha tomado. 

Otra oportunidad se encuentra en recuperar aquellos saberes ancestrales que permi-

tían solucionar problemas cotidianos conservando la armonía con la “madre tierra”,

quizá no es tarde todavía pues aún existen personas con estos conocimientos, que

están dispuestos a transmitirlos. 

A manera de conclusión y como un ejercicio de reflexión se comparten algunas consideraciones

que surgieron a lo largo de la investigación.

a) Las experiencias significativas del sujeto se dan en mayor parte según las narrativas inter-

pretadas en la segunda socialización, esto lleva a pensar que por las condiciones ambien-

tales que se viven, las instituciones no asignan valor a las relaciones éticas y además con-

tribuyen a perder el bagaje adquirido de manera tradicional.

b) Dentro del fundamento filosófico que nos aporta Lévinas se hacen dos señalamientos:
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1) Para entender la propuesta de la formación antecedente se recupera el “entre noso-

tros” inicial que constituye la socialidad, comienza en el recibimiento inicial del piel a

piel en la desnudez del encuentro materno, de esta socialidad inicial amorosa o dolo-

rosa en la relación con los demás, surge la formación antecedente como parte de la

socialización primaria que influye en la configuración del sujeto ético y que llega a

influir la práctica de algunos docentes. 

2) Para recuperar al sujeto ético Lévinas va más allá de la conciencia epistemológica que

culturalmente se ha establecido como prototipo de sujeto, propone el “yo”, no como

un estado de conciencia sino de vigilia, descubriendo en ese “yo” otras dimensiones

que tienen que ver con un modo de relación que puede establecerse con el otro desde

la sensibilidad, la antecedencia en Lévinas la constituye esta dimensión del sujeto pre-

vio al acto solipsista y dominador del sujeto epistemológico moderno. 

c) En las tres narrativas se enfatiza el conocimiento que poseen las personas como factor de

cambio y mejora sobre el medio ambiente, de tal suerte que el conocimiento se antepone

al  respeto y al  valor,  es una noción totalmente “moderna”  en donde conocer abre  el

camino al valor, en la propuesta de socialidad ambiental esto no se da así, por el contrario

el conocimiento no es el rumbo, primero es la relación con lo Otro en una dimensión afec-

tiva como principio de respeto y responsabilidad.

d) El discurso docente maneja una dicotomía muy marcada en donde el ser humano tiene la

posibilidad de hacer las cosas para bien o para mal, es decir una posición polar entre lo

correcto e incorrecto, esta contradicción es rasgo de la posmodernidad y es justo aquí

donde se identifica la necesidad de fundamentar en los sujetos, principalmente los jóve-

nes a quienes se destina la educación ambiental para la sustentabilidad, esa relación ética

que ante los sucesos de la vida obliguen a respetar lo Otro, antes de cualquier elección.
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e) Atender el presente como emergencia, en contraposición con la noción de sustentabilidad

que sugiere la conservación del planeta para el futuro. Esto coloca en cuestionamiento a

los Planes y Programas oficiales, sería interesante analizar hasta donde es posible acceder

a la socialidad ambiental en el marco de la política de la sustentabilidad.

f) Se está perdiendo la sabiduría ancestral, la que se ha venido transmitiendo de generación

en generación y es importante rescatarla pues ni con estudios científicos es posible saber

todo aquello que solucionaba problemáticas reales sin impactar al medio ambiente, como

por ejemplo los remedios naturales.

g) Resulta enriquecedor abrir el diálogo interdisciplinario, en específico la relación que se

estableció entre la filosofía y la sociología, ya que más allá de generar tensión, se concilio

y se aporto para construir un nuevo discurso en pro de una mejor realidad.

Como ya se expuso este trabajo tiene un carácter de inacabado, la continuidad es una posibili -

dad en la lógica de gestar una propuesta pedagógica nueva que no colapse con la política educa-

tiva,  ya que ello aniquilaría su viabilidad, pero que logre transformar las prácticas y con ello

modificar la forma de estar y actuar de los sujetos, bajo la apuesta de un mundo de relaciones

basado en la alteridad, que nos llevará a una forma distinta de constituirnos como humanos, en

donde seguramente habrá derroteros para analizar, pero que al constituir un quiebre en la racio-

nalidad podrá transformar y ese cambio será visible con el esperanzador transcurrir del tiempo. 
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Trabajando la educación ambiental y
su relevancia social

Mtra. Clara Iveet Guerrero Flores, Lic. Sylvana Padilla Ramírez

A partir  de la  preocupación que como profesionales  representa el  trabajo de contenidos de

orden ambiental en el currículo de educación básica surge la inquietud de realizar esta investiga-

ción, en donde los propósitos son teorizar las nociones de educación ambiental, contextualizar la

situación planetaria actual y a partir de experiencias de trabajo colaborativo en esta área identifi-

car aquellos aspectos relevantes que sirvan para generar nuevas propuestas.

Consideramos  primordial  partir  del  concepto  de  medio  ambiente,  el  cual  ha  sido  discutido

ampliamente y desde las diferentes disciplinas, su origen fue encontrado en las palabras:  envi-

ronment del inglés que se traduce como “los alrededores, modo de vida, o circunstancias en que vive

una persona”, umwelt, del alemán que se entiende como “el espacio vital natural que rodea a un ser

vivo, o ambiente”; y environnement, vocablo francés que significa “entorno”. La Comunidad Econó-

mica Europea (CEE) define al medio ambiente como el entorno que rodea al hombre y genera

una calidad de vida, incluyendo no sólo los recursos naturales, sino además, el aspecto cultural.

Los significados que se han dado están directamente relacionados con el contexto histórico que

se vive y la idea que el sujeto ha configurado acerca de éste. En la siguiente tabla propuesta por

Calixto (2009), podemos relacionar la idea de medio ambiente, con su concepción y a partir de

ellos la propuesta del enfoque de educación ambiental que sugiere dicha idea.

IDEA SOBRE EL

MEDIO AMBIENTE

CONCEPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ENFOQUE DE LA EA

Naturalista Como naturaleza Naturalista
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Naturalista Protección de los recursos naturales Conservacionista

Globalizante Como conjunto de problemas Resolutiva

Globalizante Como un sistema ambiental, con relaciones entre sus

componentes (biofísicos y sociales)

Sistémica

Globalizante Con múltiples dimensiones de las realidades socio-

ambientales en conjunto con las diversas dimensiones de

la persona que entra en relación con estas realidades.

Holística

Globalizante Como esfera de interacción esencial para la eco-forma-

ción o la eco-ontogénesis.

Eco-educación

Antropocéntrica uti-

litarista

Con énfasis en la dimensión humana del medio

ambiente.

Humanista

Antropocéntrica uti-

litarista

Como conservación de los recursos en cantidad y calidad. Conservacionista/

Recursista

Antropocéntrica uti-

litarista

Como relación de orden ético con el medio ambiente. Moral/Ética

Antropocéntrica pac-

tuada

Como problemas socio-ambientales por resolver. Práxica

Antropocéntrica pac-

tuada

Como problemas locales y desarrollo local. Crítica

Antropocéntrica pac-

tuada

Se consideran las preocupaciones sociales y económicas

en el tratamiento de las problemáticas ambientales.

Sostenibilidadad/

Sustentabilidad

Antropocéntrica cul-

tural

Como un espacio geográfico y un sentimiento de identi-

dad en las comunidades humanas.

Bio-regionalista
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Antropocéntrica cul-

tural

Como reconstrucción armoniosa de las relaciones de

género y con la naturaleza.

Feminista

Antropocéntrica cul-

tural

Carácter cultural de la relación con el medio ambiente. Etnográfica

Ético filosófica Como un modo de relación ética basada en el respeto y

la responsabilidad con “lo Otro”

Socialidad Ambiental

Complejidad

Ambiental

Como un conjunto de relaciones que se fundamentan en

una racionalidad en crisis

Racionalidad

ambiental

Tabla 1. Tomada de: Sauvé, (2004), en el texto de CALIXTO, Flores Raúl (2009), Representaciones
Sociales del Medio Ambiente, México, UPN (Pág. 212). Con anexos propios.

Como se aprecia en la Tabla 1 han existido numerosas ideas sobre el medio ambiente y cada una

propone un enfoque de la educación ambiental que responde al contexto del que surge. Para

fines de esta investigación convocamos a complejizar lo dicho y para elucidar sobre ello retoma-

remos a  Enrique Leff,  que nos  refiere  que ambiente  no es  sólo  el  mundo “de  afuera”  o  el

entorno, sino que se conforma como un saber sobre la naturaleza, sobre la ecología generali-

zada y la globalidad homogeneizante. Es objetividad y subjetividad, exterioridad e interioridad, se

integra  por  identidades  múltiples  que configuran una racionalidad cultural  que abre  nuevos

mundos de vida. Concibiendo que es una noción que se construye a partir de la historicidad9,

obedeciendo al contexto de los sujetos y a los procesos de socialización10 que le han determi-

nado, es la construcción de una relación de lo real con lo simbólico11 y es específicamente aquí

9 La noción de historicidad la tomaremos de Zemelman que la describe como la apropiación de lo no dado de la rea-
lidad, a una apropiación de contenidos posibles que puede llevarse a cabo desde diferentes ángulos, obliga a un
rescate del pensamiento categorial que implica un razonamiento no restringido a lo formal, abierto a relaciones
amplias e inclusivas de la realidad, traspasando los límites del pensar teórico y con la exigencia de nuevos paráme-
tros.

10 Concepto tomado de la sociología de Berger y Luckmann que se describirá más adelante.
11  La definición de ambiente que incluye el contexto histórico, lo simbólico y la relación con lo real, en una vincula -

ción entre lo exterior y lo interior, justifica el que desde lo simbólico, lo natural, pueda tener acepciones distintas,
como por ejemplo: la madre tierra o la hermana naturaleza.
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donde marcamos un énfasis, pues consideramos que la idea que el sujeto ha elaborado sobre el

medio ambiente deviene de la forma de vinculación que tiene con él, pues en el actuar cotidiano

de cada persona hay una relación ética que establece con cuanto le rodea.

En este sentido el ambiente no es el conocimiento de la biología y de la ecología o el dominio

sobre los procesos del entorno o la formación teórica de los objetos del conocimiento, más bien

tiene que ver con la construcción de sentidos colectivos e identidades compartidas que constitu-

yen significaciones culturales diversas en la perspectiva de apropiación del mundo y de la natura-

leza, configurando una identidad (mundo referido a una dimensión antropocéntrica y naturaleza

como lo no intervenido por el hombre). Enrique Leff12 enuncio el término “inercias civilizatorias”

para definir el fenómeno descrito, al ser construcciones sociales validadas se vuelven incuestio-

nables y forman parte de la cosmovisión13 y del marco ontológico de referencia del sujeto como

parte de una cultura. Aquí es importante hacer un alto para vislumbrar una posibilidad desde la

práctica docente, ya que pudiera a través de la generación de saberes colectivos modificar esas

“inercias” que se imponen, y en esta afirmación cabe la idea que el trabajo de proyectos colabo-

rativos tiene el potencial de ser más significativo para los estudiantes.

Con lo anterior deducimos que la idea de medio ambiente que tiene un sujeto se ha edificado a

lo largo de su experiencia como parte del grupo social al que pertenece y con el que se siente

identificado, influyendo en esta construcción los vínculos afectivos que se vivieron en su etapa de

socialización primaria. Para cerrar este apartado retomamos la siguiente cita que nos permite

ahondar en la reflexión de la configuración de lo ambiental en el individuo: 

“La racionalidad ambiental se forja en una relación de otredad en la que el encuentro cara a

cara se traslada a la otredad del saber y del conocimiento, allí donde emerge la complejidad

12 Enrique Leff, Conferencia: “Emergencia de la sociología ambiental: corrientes y desafíos teóricos de una epistemología ambiental
para las ciencias sociales”. Conferencia brindada en el Instituto de investigaciones Sociales, IISUNAM, el día lunes 17 de febrero de
2014, con un horario de 10:30 a 13:00 hrs.

13  Al mencionar la palabra cosmovisión se entiende la forma de ver el mundo a partir los conocimientos emanados y compartidos de un
pueblo, así como las creencias, valores y formas de actuar que se han internalizado por los miembros de una cultura.
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ambiental como un entramado de relaciones de alteridad… donde se abre a un más allá de lo

pensable, guiado por el deseo insaciable de saber y de vida, a través de la renovación de los sig-

nificados del mundo y los sentidos de la existencia humana (Leff: 2010:183)”

Para efectos de la investigación ha sido básico el definir medio ambiente con la idea de compleji -

dad, dentro de todo lo que engloba esta definición encontramos a ese conjunto de elementos y

seres vivos con quienes coexistimos.

Una herencia cultural y un marco ontológico

No se puede reducir la situación ecoplanetaria a la historia de la educación ambiental, es necesa-

rio desentrañar el origen remoto de la misma e ir hasta el punto en que se gesta la cultura a la

que pertenecemos y seguir el camino que nos coloca ante ésta realidad.

Para explicar las complejas relaciones que nos llevan a mirar el estado vital del planeta, se ela-

boró el esquema que se presenta a continuación, a partir de la lectura del pensamiento de la

complejidad ambiental propuesto por Leff (2003), en donde se enseña un ciclo que surge a la par

de la Cultura Occidental, su epistemología y su forma de aprehender el mundo, la cual valida un

pensamiento unidimensional, punto de partida que se convierte en el logos rector del mundo y

que conforma el proyecto científico denominado “modernidad14”, en donde la ciencia económica

establece leyes de mercado con poder absoluto, consecuentemente se exaltan las “leyes de la
14 Aunque la modernidad no constituye una categoría central a discutir en el presente trabajo, si es importante ya

que forma parte del contexto que nos dará un lugar de enunciación para realizar el ejercicio de interpretación, por
tanto se define a partir de las lecturas de Flores Olea y Escobar que nos mencionan que la modernidad es un perí-
odo histórico que aparece en el norte de Europa, al final del siglo XVII y se consolida al final del siglo XVIII. Se ha ca-
racterizado por basarse en instituciones como el Estado-nación, y los aparatos administrativos modernos. Tiene
dos rasgos fundamentales: El primero es la autorreflexividad. Giddens y Habermas dicen que es ese primer mo-
mento en la historia donde el conocimiento teórico se retroalimenta sobre la sociedad para transformar, tanto a la
sociedad como al conocimiento. Las sociedades modernas, distinguiéndolas de las tradicionales, son aquellas so-
ciedades que están constituidas y construidas, esencialmente, a partir de conocimiento teórico o conocimiento ex-
perto. (Esto se relaciona con la concepción de Leff que el medio ambiente es un asunto de conocimiento y la crisis
es resultado de un modo de racionalidad). En las sociedades modernas las normas que rigen la vida cotidiana, que
determinan los significados, no están producidas al nivel de la relación cara a cara, sino que están producidas por
mecanismos expertos, impersonales, que parten del conocimiento.
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razón” sobre la misma naturaleza, determinando los valores e identidades colectivas de los suje-

tos, así como los sentidos y significados de la cultura, el marco ontológico que siendo asumido e

internalizado como válido e incuestionable, se entiende como la única posibilidad conocida para

estar en el mundo y relacionarnos con él. Sin embargo también consideramos que esta llamada

modernidad ha llegado al límite y ha dado apertura a la llamada posmodernidad, que posee una

serie de rasgos característicos, que enunciaremos como ubicación al referente histórico de esta

investigación.

Como podemos apreciar el resultado de todo el contexto presentado es la crisis ambiental15 que

vivimos, que nos ha colocado en la frontera, en el límite, tanto científico, tecnológico, como epis-

temológico. Un anuncio de que ya no se puede continuar con esa idiosincrasia, que la notable

indiferencia ante la diversidad, la desintegración de etnias y culturas, el  sometimiento de los

saberes ancestrales ante el poder que ejerce el logos positivista, mismo que está acabando con

el entorno natural y llevando al desastre ecológico. 

La segunda característica de la modernidad que Giddens enfatiza es la descontextualización, que es el despegar,
arrancar la vida local de su contexto, y que la vida local cada vez es más reducida. La Razón moderna vive una de
sus culminaciones en el tiempo de la Ilustración y fue el resultado de una evolución de varios siglos: de orden polí-
tico se manifestó en la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos; otra fue de orden económico y
se tradujo en la Revolución Industrial y en el cuerpo de ideas que articularon el liberalismo económico; otra más
fue de carácter científico y se afirmó en la necesidad de una rigurosa sistematización de los conocimientos, otra
fue de carácter filosófico y se expresó en el principio de subjetividad. 

15 Enrique Leff enuncia que “La crisis ambiental ha irrumpido en los últimos 40 años en el mundo como una degrada -
ción ambiental generada por el crecimiento económico y en forma más generalizada por la racionalidad de la mo-
dernidad” (2010:23), esta crisis ha sido provocada por la acción directa de los seres humanos ya que vivimos en un
ambiente físico, biológico y social que tenemos la capacidad de modificar a través de la cultura, los cambios más
radicales tienen que ver con el aumento de la población y el consumo irracional de los recursos, cuya consecuencia
es una serie de condiciones de alto riesgo para la existencia de la vida.
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Esquema 1: Orígenes de la crisis ambiental, según Enrique Leff y Roberto Follari. Creación propia
(2012).

Tal pareciera en el panorama presentado, tan adverso y catastrófico, que no existen soluciones

posibles y que la especie humana va hacia su extinción paulatina, sin embargo lograr un quiebre

en el logos rector es una posibilidad de transformar realidades particulares, permiendo modi-

ficar las “inercias civilizatorias” y configurar nuevas formas de relación. Es importante reconocer
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dentro de este panorama global la existencia de culturas con otro fundamento y otro modo de

relacionarse16,  con tradiciones cimentadas en el respeto en su relación con el Otro y lo Otro,

donde no poseen la tierra y retribuyen lo que reciben.

Es la visión de este amplio horizonte lo que permite comprender las problemáticas del campo

ambiental, su historia de doble vertiente, en donde confluyen intereses individuales y políticas

internacionales que quieren salvaguardar los intereses del sistema pugnando por la conserva-

ción de los recursos vistos de manera utilitaria y al servicio de la humanidad, o mejor dicho de

algunos cuantos, soslayando que somos simplemente otra especie en el planeta y que al formar

parte de la naturaleza, esta no nos pertenece; aunque pareciera, no obstante nos han progra-

mado para sentir un derecho implícito de posesión por el simple hecho de ser homo sapiens. 

Lograr mantener el sistema con vigencia ha sido una prioridad que exige la búsqueda de opcio-

nes que mitiguen los impactos, siguiendo esta lógica fue que en la década de los sesentas los

sectores de poder político y económico de orden mundial mostraron preocupación tras recono-

cer que la problemática ambiental tenía un origen antropocéntrico y despertó el interés de los

organismos internacionales, dando origen a la Educación Ambiental17, la cual se patenta en 1972

y constituye una de nuestras principales categorías.

Educación ambiental para la sustentabilidad, la respuesta del currículum a 
nuestro momento histórico

16 Modo de relación distinto con la alteridad de lo “otro”, lo natural la cual se pude llevar a cabo sólo si nos situamos
en otros lugares de enunciación (locus enuntiationis), esto da cabida a la propuesta ética de Lévinas y a las forma -
ciones antecedentes ancestrales que fundamentan la subjetividad de individuos que tienen una práctica ecológica
distinta. 

17 Entendiendo esta como una pedagogía cuyo propósito es que los sujetos construyan los saberes que les permitan
analizar y valorar el impacto de la relación antropocéntrica con el medio ambiente y que a través de su valoración
construyan una nueva forma de relación ética con el planeta -en donde se asuma como parte de él- fundamentada
en el respeto a su alteridad. Cuestionando a partir de esta postura ética una Educación Ambiental orientada sólo a
la sustentabilidad ecológica surgida de la racionalidad en la que se fundamenta el marco ontológico de nuestra cul-
tura occidental. 
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En junio de 1972 se manifestó a través de la Declaración de Estocolmo que era “indispensable

una labor de educación en cuestiones ambientales,  dirigida tanto a las generaciones jóvenes

como a los adultos” (González, 1999). Este discurso asignó a la educación un carácter socialmente

trascendente en donde trabajar con la población permitiría favorecer la calidad del medio. Desde

ese momento y hasta ahora dichos foros han constituido el espacio para analizar las emergen-

cias en esta materia y proponer recomendaciones que se traducen en rutas de acción que orien-

tan las políticas de las naciones, incluida la educativa. De manera vertical se indica el enfoque

bajo el cual se deberá concebir a la educación ambiental formal, el que servirá como guía para

los procesos formativos del proyecto educativo nacional.

A la par de la mencionada instrucción que se brinda de forma oficial, se ha generado la llamada

educación ambiental no formal; por ende estamos ante una historia con dos aristas. En ocasio-

nes ambas logran dialogar y  se complementan generando interesantes  propuestas  que han

estado más cercanas a las comunidades, sin embargo no siempre está garantizada su permanen-

cia, ya sea por cuestiones políticas o económicas. 

Para sintetizar lo anterior se ha realizado un organizador de información que agrega una sección

para esquematizar el desarrollo de una línea informal que se ha centrado en gestiones empren-

didas por las ONG (Organizaciones no gubernamentales) y la sociedad civil buscando mediante

acciones concretas que se reconozca y atenué el impacto ambiental de las diferentes actividades

humanas, sus áreas de oportunidad han sido principalmente poblaciones rurales bajo distintos

regímenes como lo son ejidos, comunas y etnias. También se han orientado a trabajar en coope-

ración  con  la  parte  formal,  principalmente  con  instituciones  como  escuelas  y  dependencias

gubernamentales, de esa integración se ha facilitado un trabajo colaborativo entre ambas ver-

tientes.
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Esquema 2: Relación de organismos internacionales, ONG, currículum y práctica docente.
Elaboración propia (2012).

Cabe hacer un paréntesis para considerar la posición de nuestro país como miembro de los

Organismos Internacionales. El 18 de mayo de 1994, a finales del sexenio de Carlos Salinas de

Gortari (1988-1994) México es aceptado como miembro de la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual se auto describe como un foro para el trabajo conjunto

de los gobiernos en donde se busca abatir los retos económicos, sociales y medioambientales

derivados de la globalización, además de solucionar problemas que son comunes, identificando

buenas prácticas y coordinando políticas nacionales e internacionales entre sus países miem-

bros: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Corea, Dinamarca, Eslovenia, España,
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Estados Unidos de América,  Finlandia,  Francia,  Grecia,  Hungría,  Irlanda,  Islandia,  Israel,  Italia,

Japón,  Luxemburgo,  México,  Noruega,  Nueva  Zelanda,  Países  Bajos,  Polonia,  Portugal,  Reino

Unido, República Checa, República Eslovaca, Suecia, Suiza y Turquía. Mucho se ha especulado

sobre la incorporación de nuestro país dado que las condiciones económicas “favorables” que se

dieron en ese periodo de gobierno fueron una pantalla, la realidad era distinta, no se tenía la

solidez económica, ni el tipo de sociedad que permitiera seguir el ritmo y mucho menos cumplir

con los requerimientos para sostenerse con buenos resultados, a 20 años del suceso se sigue

buscando el camino para lograr un cambio radical del proyecto económico. En materia educativa

el país define la línea a seguir a partir de las recomendaciones emitidas por los organismos inter-

nacionales (la OCDE principalmente), que dictan las directrices y prioridades que debe adoptar el

Sistema Educativo Mexicano para obtener indicadores favorables en las líneas de acción que se

han marcado y que se establecen en la política nacional que emana en un marco normativo que

se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se delimita en el

Plan Nacional de Desarrollo y se especifica en el Programa Sectorial de Educación. 

Diversas propuestas se han puesto en marcha para abatir la crisis ecoplanetaria con las reco-

mendaciones hechas por la OCDE y las derivadas de las reuniones internacionales en materia

ambiental, como las realizadas en Estocolmo o Founix, por ejemplo, sin embargo no se ha aba-

tido, por el contrario se ha agudizado en todas las regiones del planeta, dejando ver con el resul-

tado, que lo realizado no ha sido suficiente, o que quizá las acciones emprendidas no correspon-

den con la problemática. A pesar de todo lo anterior los gobiernos de los distintos países incor-

poraron un currículum como marco ontológico referencial en la dimensión social amplia que

agrupa temáticas ambientales que las instituciones educativas deben adoptar como currículum

previsto que es entendido por Sacristán (2010) como el texto curricular que concentra una serie

de temas que se tendrán que abordar en las asignaturas que integran un nivel educativo.
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Ubicándonos ya en nuestro contexto podemos decir que actualmente trabajar contenidos curri-

culares de educación ambiental para la sustentabilidad en el nivel básico se convierte en una

prioridad por su emergencia en la sociedad contemporánea; ya que estamos inmersos en una

dinámica global de cambios vertiginosos que demanda que las personas actúen con responsabi-

lidad ante el medio, por ello se establece a través de los Planes y Programas de Estudio de Edu-

cación Básica 2011 la incorporación de los temas de relevancia social que den respuesta a estas

exigencias y cuyo propósito es “formar parte de más de un espacio curricular y contribuir a la for-

mación crítica, responsable y participativa de los estudiantes en la sociedad, favoreciendo los

aprendizajes relacionados con valores y actitudes sin dejar de lado conocimientos y habilidades”

(SEP1: 2011: 37)

La idea de mirar una temática desde distintas asignaturas implica responder a dos de los princi -

pios pedagógicos que sustentan el Plan de estudios de educación básica: “Trabajar en colabora-

ción para construir el aprendizaje” e “incorporar temas de relevancia social” detectados como

problemáticas a resolver como efectos no intencionales del sistema. El trabajo colaborativo es

planteado como propio de estudiantes y maestros para orientar acciones descubriendo, bus-

cando soluciones,  coincidencias y diferencias, con la intención de trabajar en colectivo, resal-

tando la característica de desarrollar el sentido de responsabilidad y corresponsabilidad. En el

papel esto parece una zona de oportunidad que permitirá trabajar estos temas de manera signi-

ficativa, sin embargo la interpretación de los discursos docentes en materia ambiental que se

propusieron como material de análisis en esta investigación, nos permitieron visualizar hasta

donde esto ha sido posible.

Un concepto sustancial que permite ver como se entrelazan los temas de relevancia social en el

curriculum, de manera especial los temas ambientales, es el de transversalidad entendida según

Alarcón (2003) como aquellos contenidos, temas, objetivos o competencias que “atraviesan” todo

proceso de enseñanza- aprendizaje, haciendo referencia a las conexiones o puntos de encuentro
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entre lo disciplinario y lo formativo a manera de lograr el aprendizaje integral. Están determina-

dos en los Planes y Programas de Estudio, pero también forman parte de la cultura escolar. Estos

contenidos temáticos con sus propósitos específicos que han sido colocados en el curriculum de

manera transversal constituyen un enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad educativa, a

asegurar la equidad18 de la educación. La reforma 2011 busca atender las temáticas prioritarias

para tener en cuenta desde el currículum, vinculándose básicamente con una nueva manera de

ver la realidad y vivir las relaciones sociales orientándose a la adquisición de valores, a la forma-

ción de actitudes, a la expresión de sentimientos, maneras de entender el mundo en un contexto

específico. No se limitan sólo a “la clase” o en los contenidos que se trabajan en ella, buscan favo-

recer al desarrollo personal y orientan la forma en que la persona se relaciona con otros seres

humanos y con el orbe; fortalecen la formación ético-valoral y el desarrollo del pensamiento cre-

ativo y crítico19.

La revisión de los contenidos de educación ambiental para la sustentabilidad en los planes de

estudio permite darnos cuenta de que al cambiar en el discurso oficial la noción de transversali -

dad a tema de relevancia social se destacan las responsabilidades de cada asignatura, pues cada

una debe alcanzar propósitos específicos, que aunque pueden relacionarse entre sí, no se obliga

a ello, pues el fin se ha alejado del trabajo en colaboración y se orienta al logro de los objetivos

en pro de lograr los rasgos del perfil de egreso de la educación básica.

Como en muchos otros aspectos el docente es agente fundamental en la promoción de este

tema de relevancia social y le exige asumir una postura crítica en cuanto a propósitos y conteni-

dos, ya que ello abre la posibilidad de identificar el enfoque propuesto y el código de valores que

se propone desarrollar en los estudiantes.

18 Equidad entendida como la posibilidad para todos los estudiantes de acceder a la calidad educativa.
19 El discurso da cuenta de la formación de sujetos idóneos para continuar con la tendencia sistémica globalizadora
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En esta lógica consideramos pertinente ahondar en el concepto de práctica 
docente como una expresión de la configuración del sujeto desde sus procesos de
formación y socialización.

Para Fierro la práctica docente20 es:

“…una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las percepciones

y las acciones de los agentes implicados en el proceso –maestros, alumnos, autoridades educati-

vas y padres de familia-, así como los aspectos político-institucionales, administrativos y norma-

tivos que según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función21 del maestro(2008:

21)”, 

Esto nos hace convocar a una actividad dinámica que incluye el acontecer diario entre alumnos y

profesores, no se reduce al proceso enseñanza aprendizaje dentro del salón de clases u otros

espacios escolares, convoca la intervención pedagógica ocurrida anterior y posterior a la actua-

ción en el aula, misma que está influida por el pensamiento del profesor, la planeación de la

enseñanza,  la didáctica y la reflexión de resultados de manera interdependiente, esto quiere

decir que se afectan mutuamente. Sin embargo no todo gira en torno al desempeño profesional

también se incorporan las experiencias, los intereses y preocupaciones, los afectos y emociones,

y la configuración misma que como sujetos han tenido a lo largo de su historia, consideramos

20 Práctica docente como praxis social que incorpora dos aspectos, uno que tiene que ver con las percepciones de los
sujetos involucrados como determinante de la práctica que tiene como punto de partida la subjetividad constituida
en ámbitos más íntimos, personales, familiares, y, otro aspecto que tiene que ver más con los determinantes polí -
tico-institucionales. Un ámbito antecedente de formación erótica-afectiva y un ámbito consecuente de formación
estándar normalizadora y sistémica institucional que muchas veces ahoga al primer ámbito. En esta definición de
práctica se da la aparición de la formación antecedente como parte integrante de los ”agentes” en contraposición
de la formación consecuente que surge de ”actores” que implementan políticas educativas emergidas de las direc-
trices de los organizamos internacionales.

21 Esto hace al maestro no agente activo, sino actor paciente. En la formación antecedente se descubre en la práctica
docente como praxis social la recuperación de un agente transformador de la práctica, pero para lograr esto hay
que retornar al hogar erótico o a la cultura popular tradicional vs. Cultura institucional. Es en la cultura popular tra-
dicional donde se posibilita encontrar un nuevo modo de relación con el medio, más allá de la ecología, el conser-
vacionismo o la sustentabilidad misma.
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importante  retomar  a  Fierro  (1999)  y  su  propuesta  de  las  seis  dimensiones  de  la  práctica

docente, las cuales se entretejen una infinidad de relaciones.

 Dimensión Personal: El maestro es un ser humano con cualidades, ideales, proyectos, moti-

vaciones, problemáticas, sentimientos, proyecciones, por ello las decisiones que toma en

el quehacer profesional tienen un carácter particular y son resultado de su historicidad y

contexto. 

 Dimensión institucional: La escuela es una organización en dónde se desarrolla la práctica

docente, es el escenario de socialización profesional, ahí se aprenden y se aprehenden los

saberes, normas, tradiciones y costumbres del oficio, la escuela es una construcción cultu-

ral en la que cada docente contribuye con sus intereses, habilidades, proyectos persona-

les y saberes a una acción educativa común En esta dimensión se comprenden las nor-

mas de comportamiento, costumbres y tradiciones, ritos, modelos de gestión, es a lo que

llamamos la cultura escolar y que para efectos de este trabajo es importante pues es un

área de oportunidad para trabajar los proyectos en colaboración.

 Dimensión interpersonal: La práctica docente es fundamentada en las relaciones de los

actores22 del quehacer educativo: estudiantes, maestros, autoridades, padres de familia y

comunidad, los cuales tienen una diversidad de características, metas, creencias e intere-

ses, que articulan un clima institucional.

 Dimensión social: Esta se refiere a la manera en que cada maestro percibe y expresa su

tarea como agente educativo que tiene como destinatarios los diversos sectores sociales.

Influye el contexto socio-histórico y político, la geografía y la cultura particular. La práctica

docente tiene un alcance social, no se reducen a lo acontecido dentro del aula.

22  Considerados así porque el término alude a sujetos que reproducen lo dictado desde la política educativa.
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 Dimensión Didáctica: Refiere el papel del docente como actor que a través de los procesos

de enseñanza orienta y facilita el saber en los alumnos de manera colectiva, para que

ellos construyan su propio conocimiento. Considera también la evaluación de los proce-

sos y logros académicos. En esta dimensión se puede dar la transformación del docente

como agente de cambio más allá de sólo la reproducción del actor en la cultura institucio-

nal escolar.

 Dimensión valoral: La práctica docente tiene implícita una serie de valores personales, cre-

encias, actitudes y juicios, el maestro muestra sus visiones de mundo, el modo en que

valora las relaciones humanas y el conocimiento, esta dimensión se expresa a través de

acciones y conductas,  el  modo de resolver  conflictos y  las opiniones sobre diferentes

temas, es aquí donde podemos ubicar el tema de educación ambiental para la sustentabi-

lidad.

Recuperar la propuesta de Fierro tiene como propósito construir un discurso en el cual podemos

entender que los maestros están configurados complejamente a partir de su práctica y que su

dimensión ética y valoral es un proceso dinámico que se ha conformado desde sus primeras

experiencias y esto se ve reflejado en su manera de desarrollarse profesionalmente.

Proyectos colaborativos en educación ambiental

El trabajo que hemos desarrollado, principalmente en educación primaria y secundaria nos ha

permitido ver que para cumplir con los propósitos de los temas de relevancia social es necesario

trabajar en colaboración, ya que la educación ambiental privilegia el trabajo y la responsabilidad

conjuntas, una de las estrategias exitosas es la generación de proyectos de orden transversal,

incorporando las asignaturas que se vinculan en sus propósitos y contenidos teóricos. Con esto

se enfatizan los siguientes aspectos:
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 Partir de situaciones cotidianas identificadas y propuestas por los estudiantes, las cuales

son analizadas desde el punto de vista de las distintas asignaturas.

 Plantear problemas específicos y buscar posibles soluciones que sean viables en el con-

texto en que surgen.

 Privilegia la educación in situ, genera situaciones de vida que permite a los estudiantes

sentirse parte fundamental de ello.

 Recupera elementos de la sabiduría ancestral que nos ha sido legada y que se convierten

hoy día en una posibilidad.

 Busca incorporar a las familias de los estudiantes en los proyectos para darles relevancia

y significatividad.

 Exige congruencia con los discursos y las acciones.

 Una de las fortalezas de nuestros planes y programas es que los contenidos están organi-

zados de manera progresiva y vinculada por tanto los proyectos a proponer pueden ser

multigrado y de orden transversal tanto en primaria como en secundaria.

Aunque sabemos que cada asignatura y cada nivel tienen contenidos y propósitos específicos,

podemos coincidir y unir los esfuerzos persiguiendo un mismo fin: La formación de seres huma-

nos conscientes de su realidad, reflexivos de la problemática de su medio y propositivos en pro

de mejorar la calidad de vida, primero en la dimensión personal y luego en la comunidad, con la

premisa que es posible actuar y generar cambios desde el lugar que estamos situados, responsa-

bilizándonos de nuestras acciones y decisiones. 
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La universidad y los fenómenos
naturales

Jorge Hernández

U. Federal de Paraná

RESUMEN 

América Latina y el Caribe, viven año con año los efectos de diversos fenómenos

naturales, mal llamados desastres naturales, por los efectos mortales y destruc-

tivos que resultan de la manifestación natural de eventos tales como: terremo-

tos, huracanes, tormentas tropicales, incendios forestales, erupciones volcáni-

cas, sequias y el deshielo de los polos. 

Estos fenómenos son incrementados por factores antropogénicos, tales como:

tala de bosques, urbanización en zonas de alto riesgo, uso inmoderado de com-

bustibles  fósiles,  producción  de  gas  metano por  tiraderos  de  basura a  cielo

abierto, entre otros. 

A  partir  de  los  años  80s  los  fenómenos  naturales  se  han  incrementado  de

manera  extrema,  terremotos  de  grandes  magnitudes,  huracanes  de  mayor

intensidad, erupciones volcánicas que han afectado rutas aéreas internaciona-

les, tormentas tropicales que han provocado inundaciones, incendios forestales

por graves sequias, todos ellos provocando grandes daños en la economía de

los países latinoamericanos,  miles de dólares erogados en la búsqueda de la
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recuperación de los perjuicios  ocasionados y  la  lamentable pérdida de vidas

humanas. 

Por  todo  lo  anterior,  consideramos  sumamente  importante  realizar  un  pro-

grama de educación ambiental en las universidades públicas y aplicado directa-

mente en las comunidades más desprotegidas, que tenga como principal obje-

tivo enseñar a la población las causas, los efectos, la prevención y la protección

que se requiere para enfrentar de manera más realista estos fenómenos que

año con año afectan nuestros países. 

La importante participación de la comunidad universitaria vendría a ser un ele-

mento fundamental para evitar los asentamientos humanos en zonas de alto

riesgo y ayudaría a los gobiernos latinoamericanos en la instrumentación y apli-

cación de programas sociales en comunidades de bajos recursos económicos,

así como en la reubicación o protección de comunidades que actualmente se

encuentran asentadas en zonas de alto riesgo. 

Una parte de los recursos económicos que los países tienen disponibles como

“fondos para desastres”, deberían ser utilizados para financiar a las universida-

des para  realizar  programas que tengan como objetivo,  proteger,  prevenir  y

educar a la sociedad y no para medio resolver oficialmente a posteriori los efec-

tos de los desastres provocados por los fenómenos naturales; de aplicarse una

política social fundamentada en las universidades con fines preventivos y educa-

tivos,  con toda seguridad los  costos y  recursos económicos utilizados serían

menores y los resultados mejorarían la vida y las condiciones de salud, alimenta-

ción y habitación de las poblaciones con más carencias, que al final son las que

más sufren los efectos de los fenómenos naturales. 
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El aumento considerable de la presencia de fenómenos naturales, ha subrayado

la urgente necesidad de contar con datos ambientales y sistemas de informa-

ción más precisos en nuestras universidades. La recolección de datos y la eva-

luación científica de los fenómenos naturales constituyen la herramienta nece-

saria para atender las necesidades de las poblaciones más frágiles. Nunca como

hoy se había vuelto tan necesario informar, diseminar y distribuir la información

a través de las universidades. La constante expansión de las zonas urbanas, los

asentamientos humanos en zonas de alto riesgo de manera arbitraria existen y

se desarrollan, sin contar con el mínimo de información de los peligros ante la

presencia de un fenómeno natural, estos son hechos incuestionables y trascen-

dentales en américa latina y en el caribe. 

DESARROLLO ECONOMICO, UNIVERSIDAD Y PROTECCION CIVIL

El desarrollo económico de los países latinoamericanos emerge como una gran necesidad para

competir con los países desarrollados y por ello tiene un efecto importante en las actividades

productivas, y simultáneamente en los efectos ambientales mediante sus decisiones de inversión

y desarrollo tecnológico. 

A este respecto los gobiernos tienen la función vital de apoyar el desarrollo, pero sin descuidar

las cuestiones ambientales; explotar y fragilizar de manera sistemática los recursos renovables y

no renovables trae como consecuencia la pérdida de especies animales y vegetales, suelos con-

taminados,  sobreexplotación de especies marinas y terrestres,  emisiones contaminantes a la

atmosfera, quema de combustibles fósiles, emisiones de metano y muchas otras. 

Para ello es necesario que los gobiernos y sectores privados aprovechen la capacidad institucio-

nal, científica y profesional de los grupos académicos para interactuar simultáneamente en los

programas productivos y desarrollo de comunidades, así como en la organización de la incesante
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migración social hacia las grandes urbes lo que conlleva a la creación de nuevos asentamientos

humanos en zonas de alto riesgo. 

Es necesario que los tres sectores más importantes de nuestra sociedad, (sector privado, comu-

nidad universitaria y gobierno) se unan e interactúen comprometiendo sus actividades en benefi-

cio de la sociedad civil. 

¿QUE HACER?

En primer lugar se debe establecer el diálogo entre estos sectores, ya que dan la impresión de

ser islas separadas por intereses diferentes. El  sector privado pareciera no interesarse en el

desarrollo científico y tecnológico de las universidades, en contadas ocasiones promueven y pro-

ponen concursos, donde se aporten nuevas ideas de desarrollo tecnológico. 

Los gobiernos en sus tres niveles se mantienen al margen de las actividades académicas, y sólo

en casos especiales, solicitan la participación de las universidades en su quehacer político; esto

se da predominantemente en época de elecciones, buscando en ese acercamiento la simpatía

hacia sus intereses políticos por parte de las comunidades universitarias más jóvenes. 

Las universidades a pesar de contar con la capacidad profesional, científica y productiva de su

personal académico y de sus egresados, no han logrado encontrar un espacio de desarrollo den-

tro del sector privado y menos aún en los gobiernos en turno, a pesar de que las necesidades de

desarrollo económico, social, de salud pública, de vivienda y medio ambiente de nuestros países,

precisan urgentemente que sean atendidas las demandas de una sociedad cada vez más fragili-

zada ante los embates de los fenómenos naturales. 

Antes de la llegada de los fenómenos naturales en nuestros países, por ejemplo un huracán, lo

que hacen los gobiernos es repartir folletos con información escueta sobre ese evento y señalar

algunos sitios que sirvan de refugio temporal a la sociedad. Después de pasado el fenómeno
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natural y ante la destrucción de viviendas, destrozos de vías de comunicación y la pérdida de

vidas humanas, aparece el llamado “fondo para desastres”, el cual desde su origen está viciado. 

En primer lugar, porque el total de los miles de millones de dólares de ese “fondo para desas-

tres” no es aplicado a la reparación de los daños, ni a la recuperación de los efectos económicos

y sociales. Menos aún se busca la recuperación psicológica y moral de quienes perdieron su

escaso patrimonio y sus seres queridos. 

Segundo, se pide a través de los medios masivos de comunicación la aportación voluntaria de la

sociedad para atender las necesidades de las comunidades afectadas; los antecedentes de esas

aportaciones nos demuestran que no todo lo que es aportado por la sociedad llega a su destino,

ya  que lamentablemente  la  corrupción,  la  deshonestidad y  la  falta  de  sensibilidad se hacen

patentes dentro de los grupos de apoyo a las comunidades que sufrieron los efectos del fenó-

meno natural. 

Tercero, Cómo se puede justificar la existencia de un “fondo para desastres” cuando este fondo

es utilizado como una aspirina y solo sirve, o trata de servir, para después del desastre y no se

cuenta con un “fondo de prevención de desastres” que bien podría ser aplicado en programas

multidisciplinarios basados en la capacidad profesional y científica de las universidades, las que a

través de sus programas de vinculación, divulgación, servicio social, desarrollo científico y tecno-

lógico podrían desarrollar una línea de unión entre la sociedad y la comunidad universitaria.

¿COMO HACER?

La sociedad civil está organizada en diferentes grupos sociales; consejos de participación ciuda-

dana, jefes de manzana, uniones vecinales, clubs sociales, clubs deportivos, grupos comunales,

asociaciones campesinas y ganaderas, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales,

asociaciones religiosas, entre muchos otros. Todos estos grupos pueden ser los ejes de distribu-
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ción de la información generada por la comunidad universitaria en talleres, conferencias, reunio-

nes y eventos de divulgación que lleven directamente a las comunidades la información necesa-

ria para entender, atender, informar, prevenir, enseñar y proteger la vida humana y los bienes

personales ante la presencia de un fenómeno natural;  el objetivo principal de estas acciones

deberá ser que ese fenómeno natural no se convierta en un desastre natural con el consecuente

daño patrimonial, social, de salud y de vidas humanas que se traduce para nuestros países en

pérdidas de miles de millones de dólares.

FONDOS PARA PREVENCION DE DESASTRES

Como señalábamos con anterioridad, sí los gobiernos aportaran a las universidades un porcen-

taje considerable de esos “fondos para desastre”, la comunidad universitaria podría desarrollar

programas de participación ciudadana  principalmente con aquellas comunidades que ya están

asentadas en zonas de alto riesgo y que año con año viven el mismo terror de saber que pueden

perder su limitado patrimonio y la vida de muchos de sus seres queridos.

La comunidad universitaria podría desarrollar programas de manera interdisciplinaria para llevar

a cabo proyectos de educación, reestructuración de viviendas con materiales más sólidos y mejor

acondicionadas para enfrentar los fenómenos naturales, así como talleres de trabajo técnico y

talleres de información sobre cómo protegerse y como proteger su patrimonio. 

De igual manera se puede promover por las universidades un desarrollo económico mejor distri-

buido en los países, de tal forma que la oportunidades de empleo, de estudio, de salud, de con-

fort,  de vivienda y economía no se centralicen, esto además de generar empleos, fuentes de

ingresos y calidad de vida, vendría a prevenir y evitar que aumente la migración hacia las gran-

des ciudades. 
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América Latina es extremadamente rica en recursos naturales. Los ríos Amazonas, Orinoco, Sao

Francisco, Paraná, Paraguay, Magdalena y el Acuífero Guaraní, transportan más del 38 por ciento

del agua superficial del mundo. Las zonas costeras de América Latina y del Caribe tienen aproxi-

madamente 64,000 km de longitud y cubren 16 millones de km² de territorio marino; el caribe,

incluyendo a Panamá y Costa Rica, está conformado en un 50% de zonas costeras. La biodiversi-

dad es inmensa y se encuentra entre las más ricas del mundo. Los arrecifes del Caribe constitu-

yen cerca del 12% del total del mundo y Belice cuenta con el segundo arrecife más grande del

mundo. Los bosques naturales cubren el 47% del total de la tierra de la región latinoamericana;

el 95% de ellos son bosques tropicales ubicados en el sur de México, Centroamérica, el Caribe y

la parte tropical de Sudamérica, cubriendo un área de 852 millones de hectáreas. Seis de los

ocho países del mundo que poseen más del 70% de bosques originales están en Sudamérica:

Brasil, Colombia, la Guayana Francesa, Guyana, Surinam y Venezuela. 

Lamentablemente la pérdida de hábitat es la principal amenaza a la biodiversidad de la región; la

sobreexplotación, deforestación, contaminación de ríos, extinción de especies, tráfico de espe-

cies vegetales y animales, la expansión de zonas agrícolas, el agotamiento de zonas de humeda-

les, la transformación de los hábitats, la criminal práctica de roza y quema, la minería, la cons-

trucción de nuevos caminos para el desarrollo de zonas turísticas, la producción de madera y los

incendios forestales, son factores que inciden de manera importante en la alteración de las con-

diciones naturales de nuestro medio ambiente.

Es por ello que los gobiernos están en la necesidad urgente de contar con la participación de las

comunidades universitarias para generar planes de acción que realicen actividades de protec-

ción, administración, manejo sustentable y recuperación de hábitat, también como de impulsar

una estrategia de manejo integral de cuencas, promover proyectos de aprovechamiento susten-

table de los recursos marinos y zonas costeras, así como de establecer un sistema de áreas natu-

rales protegidas y de conservación de la biodiversidad latinoamericana. 
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Todo ese programa universitario deberá contar con los recursos económicos del “fondo para

desastres”, y de lograr contar con la respuesta favorable de nuestros gobiernos, con toda certeza

se  obtendrán  grandes  logros  sociales  y  económicos  en  beneficio  de  nuestras  comunidades.

Habría desarrollos empresariales, protección ambiental y sobre todo se atenderían a tiempo a

las comunidades que se encuentren en zonas de riesgo con programas de protección y preven-

ción diseñados de acuerdo a cada zona y al fenómeno natural que se vaya a presentar. 

A su vez, los gobiernos de nuestros países podrían conseguir que el “fondo para prevención de

desastres” logre su objetivo, ya que sería aplicado como un programa para la protección social, el

desarrollo económico, la salud, la protección de vidas humanas, el desarrollo de comunidades

con viviendas acordes a la región y con materiales regionales, pero sobre todo con un costo

mucho menor que el que actualmente se dice aplican para medio recuperar los daños causados

por los fenómenos naturales. 

CONCLUSIONES

Un proyecto como  La Universidad en los Fenómenos Naturales :  Educación ambiental para todos,

financiado por el  “fondo para desastres” de los gobiernos de nuestros países,  podrá parecer

fuera de la realidad, tal vez hasta utópico, pero dadas las condiciones ambientales actuales, los

altos costos en los daños, la pérdida de vidas humanas, los efectos negativos en las economías,

la afectación social y psicológica, no creemos que exista otro camino que la unión de los tres sec-

tores básicos de nuestra sociedad; el sector privado, los gobiernos y las universidades, los tres

están obligados a escuchar los gritos de alerta y auxilio de la sociedad. 

Es evidente que existen grandes obstáculos que entorpecen está unión; la aplicación de la legis-

lación, las políticas y reglamentaciones ambientales internas, las complicadas relaciones institu-

cionales, la falta de vinculación entre la sociedad y las universidades, las restricciones que los

gobiernos habrán de oponer para que las universidades tengan acceso a los recursos del “fondo
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para desastres” y en algunos casos la falta de disposición de la propia comunidad universitaria, la

ausencia de voluntad política y por supuesto lograr la firma de los acuerdos institucionales entre

las universidades de nuestros países para intercambiar experiencias, proyectos y programas, sin

embargo nada es imposible cuando existe la voluntad, y en la actualidad esa voluntad está ligada

a una urgente respuesta ante los embates de una naturaleza que hemos llevado al límite y nos

está pasando la cuenta por nuestros errores y falta de respeto. 
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Descripciones sociales de la
alimentación, referentes desde la clase

de ciencias

Diana Marcela Bautista Sánchez, Andrés Arturo Venegas Segura y 
Francisco José de Caldas

U. Distrital

RESUMEN

La comunicación presenta parte de los resultados obtenidos en el trabajo de investiga-

ción titulado, “Representaciones del concepto alimentación de niños y niñas Citadinos, Rura-

les y Wayúu en la clase de Ciencias Naturales: Una mirada cultural” y exhibe las funciones y

necesidades que los estudiantes de quinto grado de un aula multicultural adjudican a

los alimentos y a la práctica misma de alimentarse, vislumbrando aspectos de carácter

cultural y escolar que intervienen en la configuración de las representaciones en torno al

concepto alimentación. A través de la categorización de las respuestas de los estudian-

tes, se evidenció la tensión entre factores culturales y escolares presentes en los proce-

sos de enseñanza-aprendizaje adelantados en aulas con grupos culturalmente diferen-

ciados. A partir de lo anterior, se identifican aspectos culturales propios de los pueblos

tradicionales Wayúu, guajiros y la fuerte incidencia de la sociedad occidentalizada. En

consecuencia, se expone la necesidad del reconocimiento de las diferencias culturales

en la clase de ciencias, a fin de contrarrestar procesos de asimilación cultural hacia occi -

dente y la urgencia de una educación culturalmente significativa para los estudiantes

procedentes de culturas distintas a occidente. 

Palabras Clave: Representación,  alimentación,  cultura,  asimilación,  Enseñanza de las

ciencias.
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ABSTRACT

The paper presents some of the results of the investigation, "Representations of feeding

children City Slickers, Rural and Wayúu in science class concept: A cultural view" that dis-

plays the functions and needs of students in the fifth grade of a multicultural classroom

awarded to food and feeding the same practice, envisioning aspects of cultural and edu-

cational character involved in shaping representations around eating concept. Through

the categorization of student responses, the tension between cultural and educational

factors in the processes of teaching and learning in classrooms developed culturally dis-

tinct groups was evident. From the above, cultural aspects of traditional Wayúu peoples,

peasants and the high incidence of westernized society they are identified. Accordingly,

it exposed the need for recognition of cultural differences in science class, to counteract

processes of cultural assimilation to the West and the urgency of a culturally meaningful

education for students from different cultures to the West.

Key words: Representation, food, culture, assimilation, science education.

INTRODUCCIÓN

La educación y en especial la enseñanza de las ciencias en las últimas décadas ha estado en

constante preocupación ante la forma en que la cultura de los grupos sociales debe ser abor-

dada al momento de proponer una clase de ciencias que no afecte, destruya o genere procesos

de colonización (Aikenhead & Otsuji, 2000; Aikenhead, 1996; Molina, Mojica, & López, 2005; Riggs,

2005). Por consiguiente, la escuela se convierte en un escenario donde se manifiesta y refleja la

cultura de los actores sociales que hacen parte de ella junto a las diferencias culturales que se

configuran en la población Colombiana. En este sentido, la escuela y específicamente la clase de

Ciencias en Colombia es sensible a conocimientos, expresiones, manifestaciones de grupos indí-

genas, mestizos, colonos, afros, europeos, asiáticos, entre otros, disponiéndose como un espacio

multicultural (Vasco, 2007; Curieux, 1999; Aikenhead, 1996).
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En este orden de ideas, con el fin de atender al llamado de rescate, reconocimiento, y visualiza-

ción culturales se planteó la investigación: “Representaciones del concepto alimentación de niños y

niñas Citadinos, Rurales y Wayúu en la clase de Ciencias naturales: una mirada cultural”, la cual pre-

tendió en un primer  orden reconocer,  exaltar,  y  posteriormente  interpretar  y  contrastar  las

representaciones que exhiben los niños y las niñas, estudiantes de grado quinto, frente a un

aspecto que hace parte de la naturaleza de los seres vivos, instintivos, autopoiésicos y sobre todo

culturales: La alimentación. Allí se tuvo en cuenta cómo el concepto está siendo representado en

la clase de Ciencias Naturales (Geertz, 1987, 1973; Aikenhead, 1996).

El trabajo circunscribe a estudiantes del Corregimiento de Camarones (Dpto. de La Guajira). Con

referencia a la población estudiantil,  se resalta la valiosa y considerable presencia de niños y

niñas Rurales e indígenas Wayúu, componente que permite vislumbrar y plasmar el carácter mul-

ticultural del estudio, sin desconocer estudiantes Citadinos oriundos de Riohacha, Santa Marta,

Barranquilla, Rurales (Municipio de Camarones) e Indígenas (Wayúu) asistentes a las institución

educativa Luis Antonio Robles. 

En este sentido, la cultura se consideró desde los planteamientos de la semiótica como un sis-

tema de relaciones que proveen de sentido la vida de los sujetos (Geertz, 1987) y dicho sentido

está marcado por la conformación de la sociedad, por lo cual, la noción de cultura ya no solo

configura un paquete de rasgos que diferencian a una sociedad de otra, sino que involucra un

sistema de relaciones de sentido que posibilitan la existencia de "diferencias, contrastes y com-

paraciones" entre tales sociedades (García Canclini, 2004, p. 21), lo cual permite el estudio desde

una perspectiva multicultural. 

De esta manera, la cultura comprende todas las dimensiones de la vida social, incluyendo la eco-

nomía, la religión, los aspectos éticos, morales y lingüísticos, el arte, la educación, las normas e

instituciones, entre otras, así como las formas de ejercer el poder, los valores sociales, las prácti-

cas educativas, religiosas, artísticas, etc. De ahí que los procesos de significación cultural estén en
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relación con procesos de significación en la sociedad, por lo cual la cultura resulta siendo opera-

tiva, "…la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de significación, o de un modo más

complejo, la cultura abarca, el conjunto de procesos sociales de producción, circulación y con-

sumo de la significación social" (García Canclini, 2004, p. 34).

Estos procesos de producción, circulación y consumo de significación conforman aspectos únicos

y particulares de la vida de los sujetos en una comunidad, ellos constituyen elementos caracterís-

ticos que permiten la diferenciación y la similitud con otros grupos humanos, con lo cual las

representaciones de alimentación son vistas bajo este marco de interpretación, de forma total y

no parcial.  En este sentido, el  estudio de la cultura es un medio para hablar de la diferencia

(Appadurai, 1991), por lo cual, vista desde estos planteamientos, la cultura permite el acerca-

miento a una escuela y a una clase de ciencias incluyentes donde se hacen presentes y valoradas

las diferencias que ostentan estudiantes de grupos culturalmente diferenciados. De ahí que el

objetivo de la investigación fuese el reconocimiento de saberes y conocimientos en torno al con-

cepto alimentación teniendo en cuenta los aspectos culturales que intervienen en la configura-

ción de las representaciones manifestadas por los estudiantes. 

Cabe resaltar, que el trabajo considero importante examinar y reflexionar ante las consecuencias

de los objetivos educativos diseñados y dirigidos a colectividades donde existen grupos cultural-

mente diferenciados, a fin de plantear las diferencias culturales y contextuales como dimensión

fundamental para promover el empoderamiento cultural y la deconolización del conocimiento a

través de la clase de ciencias. 

METODOLOGÍA

La investigación fue desarrollada dentro del Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el

Corregimiento de Camarones, Dpto. de La Guajira, Colombia, donde se encuentra la Institución

Educativa Nacional Luis Antonio Robles, la cual atiende tanto educación básica primaria, como
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básica secundaria y media vocacional, destacando un énfasis en ecoturismo. La población educa-

tiva está constituida por la mezcla entre indígenas Wayúu, Afro colombianos y habitantes proce-

dentes de diversas regiones de la costa Caribe. (Parques Nacionales Naturales,  de Colombia,

2007; Bautista: diario de campo). 

El diseño metodológico planteado para realizar la investigación fue fundamentado a partir de los

planteamientos propuestos por  Molina (2005),  Venegas (2012),  Fernández (2004),  Lindemann

(2011) y Aikenhead (2002). Éste contempló tres fases a saber: 

Figura 1. Fases del diseño metodológico de la investigación

La representación fue abordada desde los planteamientos de Hall (1997) quien considera que las

prácticas de representación conectan el sentido al lenguaje y a la cultura, “…Representación sig-

nifica usar el lenguaje para decir algo con sentido sobre, o para describir de manera significativa

el mundo a otras personas…” (p. 2). En consecuencia, la representación implica el uso de signos,
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ya sean palabras escritas, sonidos dichos, o imágenes visuales. De ahí que el instrumento de

compilación de información, contemplara por un lado, la realización de un dibujo, y por el otro, la

descripción escrita del mismo. La manifestación del significado o sentido que posee para alguien

un objeto, situación o aspecto, en este caso la alimentación, a través de signos, denota en térmi-

nos educativos el reconocimiento de características fundamentales del universo discursivo de los

estudiantes. Estos signos permiten representar los conceptos y las relaciones conceptuales entre

ellos, lo cual constituye los sistemas de sentido de una cultura, aspecto que entra en consonan-

cia con la definición de cultura establecida por Geertz (1987).

Cabe resaltar que el proceso de análisis e interpretación se fundamentó en los postulados de

Ricoeur (2000; 2006) y Eco (1953; 1986) pues por una parte, la teoría de la interpretación plante -

ada por Ricoeur (2000; 2006) considera el texto como un lenguaje escrito, lo cual hace posible

una aproximación interpretativa más acertada frente al significado que los estudiantes aluden al

concepto alimentación, manifestado a través de sus representaciones. Por otro lado, los plantea-

mientos de Eco (1953, 1986) sugieren que todo acto de comunicación funciona con la emisión de

mensajes basados en códigos subyacentes. Este aspecto entró en consonancia con el trabajo de

investigación, pues a través de la imagen (entendida desde esta perspectiva como un conjunto

articulado de símbolos) los estudiantes manifestaron sus representaciones del concepto alimen-

tación. Asimismo, Eco (1986) vincula la cultura dentro de las representaciones, pues sugiere que

al momento en que un emisor se dirige a alguien a través de una palabra, un gesto, un signo, o

un código (conjunto de símbolos) hace uso de una serie de reglas establecidas para hacerse com-

prensible ante el otro. Dicho conjunto de reglas existe en todo proceso de comunicación y se

establece a partir de una convención cultural. En este sentido, el reconocimiento de las represen-

taciones del concepto alimentación pone en evidencia presupuestos de orden cultural que los

estudiantes manifiestan a la hora de comunicar dicha representación. Éste proceso de análisis e

interpretación permitió establecer las categorías de análisis y contrastación que revelaron facto-
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res escolares y culturales así como similitudes y diferencias dentro de las representaciones de los

estudiantes según su procedencia: Indígenas Wayúu, Rurales y Citadinos.

FUNCIÓN Y NECESIDAD DE LOS ALIMENTOS

La función y necesidad de los alimentos en el trabajo de investigación se configuró como una

categoría ya que los estudiantes del colegio la manifestaron en un porcentaje del cuarenta y dos

por ciento (42%) de sus respuestas al instrumento de indagación. De esta manera, las funciones

que los estudiantes adjudican a los diversos alimentos que integran en sus representaciones y al

acto mismo de alimentarse permite vislumbrar las necesidades que según los estudiantes, con-

ducen al  consumo o ingesta  de  determinados  alimentos  y  pone en  evidencia  justificaciones

frente al porqué en la selección de ciertos animales y/o plantas como alimentos presentes en sus

dietas. 

Cabe resaltar que esta categoría emerge a partir de las afirmaciones que acompañan las ilustra-

ciones realizadas por los niños y las niñas, hecho que revela como la imagen es un elemento que

complementa y refleja las representaciones del concepto alimentación, las cuales pueden ser

ilustradas, verbalizadas o escritas y se estructuran a partir de la integración de saberes, conoci -

mientos, valores, emociones, motivaciones, miedos, expectativas y deseos. 

Con referencia a los estudiantes de procedencia Indígena Wayúu, (Figura 2), la función atribuida

a los alimentos o al acto de alimentarse se hace notable a través palabras como “sirven”, “ayu-

dan”, “para tener”. Un ejemplo de ello es expuesto por el estudiante identificado con el código 5

(Figura 2a) quien acompaña la ilustración de una mojarra con la afirmación: “Este pez sirve para

alimento Es delicioso” (cód. 5). 

Como puede observarse, a través de esta enunciación, el niño describe la función del animal que

ha dibujado “sirve para alimento” y la justifica “es delicioso”. En este sentido, hace evidente que la
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función como alimento que posee un animal, es un aspecto determinado en gran parte por el

sabor que posea su carne, lo cual motiva la asignación de calificativos hacia el alimento “es deli-

cioso”.  De esta forma, la afirmación del estudiante expone criterios de valor adjudicados a  la

mojarra, pues ésta posee una utilidad (ser alimento) motivada por el gusto o placer que le suscita

al paladar. 

Figura 2. Dibujos de estudiantes de procedencia Wayúu que evidencian categoría de análisis
“función y necesidad de los alimentos”

a) Cód. 5 b) Cód. 17 c) Cód. 21

Otro ejemplo que expone la presencia de esta categoría, es la ilustración de la estudiante identifi-

cada con el código 17 (Figura 2b). Su boceto vincula frutas como el banano, la manzana, el pichig-

uey, y una bolsa de arroz. Asimismo, la estudiante acompaña el dibujo con la siguiente afirma-

ción, “Los alimentos son las proteínas que todas personas pueden comer para tener fuerza (…) Nues-

tro alimento puede ser rico y también vitamina que nos ayuda con nuestro cuerpo (…) Nuestro ali-

mento debe ser rico en proteína y vitamina para tener un buen desarrollo ya que estamos en periodo

de crecimiento y formación física” (Cód. 17). 
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Como es notable, la descripción que realiza la niña se destaca por el uso de lenguaje científico-

escolar a la hora de referirse al concepto de alimentación con palabras como proteína, vitamina, y

formación física. 

De ahí que la función adjudicada a los alimentos está centrada en la ayuda que éstos ofrecen

para fortalecer el cuerpo y lograr así un óptimo desarrollo físico. En consecuencia, el texto revela

además una necesidad ligada a los alimentos por parte del hombre, pues el ser útiles e impor -

tantes para la obtención de fortaleza y adecuado desarrollo físico, implica la necesidad de éstos

para alcanzar dicho estado.

Ahora bien, es importante anotar que el texto escrito por la estudiante revela confusiones frente

al significado que la ciencia y la escuela atribuyen a conceptos como proteína y vitamina, pues en

un primer momento la niña afirma que los alimentos son en sí mismos proteínas y vitaminas

“Los alimentos son las proteínas (…) Nuestro alimento puede ser rico y también vitamina” pero poste-

riormente resalta la importancia para el desarrollo físico de la presencia de proteínas y vitaminas

en los alimentos “Nuestro alimento debe ser rico en proteína y vitamina para tener un buen desarro-

llo ya que estamos en periodo de crecimiento y formación física”. 

En este sentido, la estudiante refleja un ejemplo de la integración de conceptos de la ciencia occi-

dental en su universo discursivo sin tener claro el significado atribuido a éstos, pues no existe un

diálogo de saberes que permita la comprensión del conocimiento científico por parte de otras

culturas. 

En consecuencia, la clase de Ciencias contribuye en un proceso de asimilación cultural donde la

cosmovisión de grupos indígenas se ve sometida a una ruptura frente a los conceptos propios de

occidente, sin contemplar los efectos causados dentro de los sistemas de conocimiento de los

niños y las niñas, en este caso, indígenas Wayúu, pues como se observa, desde la escuela los

estudiantes inician un proceso de estructuración conceptual que atribuye mayor validez a los
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argumentos de la ciencia occidental sin llegar a comprenderla, pues ésta es enseñada en la base

de un paradigma científico no refutable, poseedor de una verdad absoluta frente a la cual ningún

otro sistema de conocimiento es completamente válido. 

Así,  es posible afirmar que la clase de Ciencias despoja progresivamente a los niños y niñas

Wayúu del halo mitológico que posee la alimentación como concepto y práctica cultural desde la

perspectiva indígena, para llevar a entenderla solo en un sentido utilitario, fuertemente funda-

mentado en la industria y la producción, aspecto resaltado por Botero (2002) y observable en la

ilustración, pues a diferencia de algunos estudiantes de procedencia Wayúu quienes dibujan los

granos de arroz, la estudiante dibuja una bolsa con arroz (Figura 2b). 

Con referencia a los estudiantes de procedencia Rural, los dibujos y afirmaciones que exponen

esta categoría de análisis enfatizan en la función que poseen algunos peces, pues sirven como

alimento al ser humano debido a su agradable sabor. 

En este sentido, al igual que los estudiantes de procedencia indígena, los niños y niñas Rurales

manifiestan a través de esta categoría criterios de valor ligados al concepto alimentación ya que

algunos animales tienen la función de ser alimento (criterio de utilidad) y ello suscita emociones

como gusto, placer y agrado. 

La ilustración de la estudiante identificada con el código 3 (Figura 3a) vincula un pez mojarra y

una fresa. Ésta se ve acompañada por las siguientes descripciones, “este pez sirve para alimentar-

nos y está muy delicioso etc… (…) a mí me gusta el jugo de fresa” (Cód. 3). 

Como puede observarse, la palabra “sirve” denota la función del pez como alimento para ella. No

obstante, justifica la función, la cual obedece al gusto que le suscita al paladar la carne del animal

“está muy delicioso”, lo cual la lleva a adjudicar un calificativo al alimento “delicioso”. Este análisis

es ratificado cuando se refiere al jugo de fresa, pues anota, “a mí me gusta el jugo de fresa”, lo cual
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sugiere no solo la función de la fresa como alimento, sino la justificación del porqué esta fruta es

elegida como alimento, en este caso, el gusto que le causa su consumo.

Figura 3. Dibujos de estudiantes de procedencia Rural que evidencian categoría de análisis
“función y necesidad de los alimentos”

a) Cód. 3 b) Cód. 4 c) Cód. 16

Un hecho similar ocurre con el boceto del estudiante identificado con el código 16 (Figura 3c). Allí

se expone un pez bagre acompañado con la siguiente descripción,  “El bagre es una parte de su

función y me encanta rico”. Aunque en un primer momento la frase resulta confusa, permite iden-

tificar la justificación por la cual el estudiante ilustra éste pez, pues es un animal que sirve como

alimento y hace parte de su dieta debido al gusto que le genera “me encanta rico”, aspecto deno-

tado a través del calificativo que adjudica al alimento pues es “rico”. 

En tal sentido, la descripción del estudiante denota al igual que sus compañeros, criterios de

valor ligados al concepto alimentación, pues la función de un animal o planta como alimento (cri-

terio de utilidad: Venegas, 2012) es determinada en gran medida por el gusto (criterio emocional:

Venegas, 2012). 
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Otro ejemplo frente a la manifestación de esta categoría es expuesto por el estudiante identifica-

ción con el código 4 (Figura 3b), sin embargo es valioso anotar, que éste dibujo se destaca debido

a que no presenta descripciones escritas que denoten la función de los alimentos o de los anima-

les y/o plantas. Así pues,  el  dibujo configura un ejemplo de lenguaje iconográfico (Eco,  1953,

1986) pues la imagen permite interpretar la función de los peces como alimento, hecho que

motiva una actividad propia del hombre de la región, la pesca. 

Así, el concepto de alimentación se ve relacionado de forma notable con actividades que impli-

can la interacción con la naturaleza y la extracción de recursos que ella ofrece, lo cual sugiere

una perspectiva donde la alimentación implica trabajo.

Finalmente, los estudiantes de procedencia Citadina que manifiestan esta categoría de análisis

ratifican los criterios de valor ligados al concepto alimentación. Un ejemplo de ello es expuesto

por el estudiante identificado con el código 18 (Figura 4c), pues su ilustración se ve acompañada

por la descripción  “Este pez sirve para alimentarnos y está muy delicioso e.c.t…”  (Cód. 18), la cual

denota no solo la función del animal como alimento, sino el por qué éste es seleccionado para

dicho fin, otorgando así el calificativo “delicioso”. 
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Figura 4. Dibujos de estudiantes de procedencia Citadina que evidencian categoría de análisis
“función y necesidad de los alimentos”

La ilustración de la estudiante identificada con el código 11 (Figura 4a) se destaca debido a que

considera el agua un alimento vital cuya función es otorgar energía y vida a los seres vivos, lo

cual revela el uso de conocimientos científico-escolares adquiridos a través de la clase de Cien-

cias, “El agua es una fuente de energía porque el agua es una fuente de vida y también es vital para

los seres vivos” (Cód. 11). En consecuencia, la función atribuida al agua configura la necesidad de

ésta para obtener energía y mantener la vida no solo del ser humano, sino de todos los seres

vivos, aspecto que manifiesta una perspectiva de igualdad con la naturaleza en cuanto a la ali -

mentación como práctica vital. 

Ahora bien, el boceto del estudiante identificado con el código 12 (Figura 4b) integra una mesa

sobre la cual reposa una bandeja donde es posible distinguir frutas como el banano, la fresa, la

naranja, la sandía y el limón. Asimismo, se observa una zanahoria que el estudiante también con-

sidera una fruta. 

El hecho que el estudiante haya plasmado únicamente frutas dentro del grupo de alimentos que

dibuja, denota el gusto que éstas le generan debido a que tienen funciones claramente estableci-

das, “…para fortalecer los huesos y sirve para la salud y para poner la piel suave y tener fuerza y man-
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tiene  fortalecido”  (Cód.  12),  aspecto que revela el  uso de  conocimientos científico-escolares y

saberes cotidianos. En este sentido, las frutas son los alimentos que el estudiante considera más

importantes por los beneficios que le confieren, lo cual conduce a su constante consumo. 

En consecuencia, las funciones atribuidas a las frutas hacen que sea necesaria su ingesta, lo cual

viene a ligarse entonces con criterios de valor referidos a la utilidad de la frutas (criterio de utili -

dad) y al gusto y deseo que ello suscita (criterio emocional).

De esta manera, es conveniente resaltar, que al igual que los estudiantes de procedencia indí-

gena, los estudiantes de procedencia Citadina vinculan lenguaje científico-escolar para referirse a

la función o necesidad de los alimentos, hecho que vislumbra por una parte, la integración del

conocimiento escolar en el universo discursivo de los estudiantes a la hora de hablar sobre con-

cepto alimentación y por la otra, la configuración de procesos de asimilación cultural promovidos

por la escuela.   

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los aspectos tratados en los apartados anteriores permiten entablar un panorama dentro del

cual el reconocimiento de las representaciones en torno al concepto alimentación se configura

como un ejercicio inicial para emprender el replanteamiento tanto de los contenidos de la clase

de Ciencias como de su forma de enseñanza. 

En este sentido, el presente trabajo de grado permitió vislumbrar procesos de hibridación cultu-

ral frente a los cuales el papel de la escuela resulta decisivo ya sea para adelantar procesos de

empoderamiento y fortalecimiento de la identidad de las comunidades minoritarias que asisten

a la clase de Ciencias se debe realizar un proceso de reconocimiento que permitió la presente

investigación. De ahí que sea posible concluir que no es posible iniciar procesos de empodera-
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miento desde la escuela sin hacer presentes en las clases de Ciencias las formas de ver el mundo

de grupos culturales minoritarios, por lo cual se hace necesario y urgente su reconocimiento. 

Por otra parte, al asumir la perspectiva expuesta en este trabajo, la presencia de grupos de estu-

diantes pertenecientes a diversas culturas en el aula de clases permite la negociación cultural, al

reconocer la diversidad cultural, hecho que replantea las dinámicas para la enseñanza de las

Ciencias al enriquecer el trabajo en el aula, pues ahora no se contempla la perspectiva occidental

como la única forma válida de ver el mundo. 

Lo expresado por los niños y las niñas refiere a diversos contextos culturales, encontrando así,

componentes de la alimentación propia de la sociedad occidental como la gaseosa, los enlatados

y las frituras, pasando por alimentos propios de las comunidades indígenas y rurales como cier-

tos tipos de pescados y camarones con formas características de preparación. 

Ahora bien, es valioso anotar que la utilización de estos elementos en la construcción de herra-

mientas pedagógicas y didácticas permiten promover prácticas de buena alimentación en los

niños desde la clase de Ciencias, teniendo en cuenta un alto sentido cultural, de identidad y de

responsabilidad con el otro dependerá en gran medida de la postura asumida por el maestro. 

Finalmente, es valioso anotar que este trabajo suma a una serie de investigaciones que apuntan

al reconocimiento de saberes como aspecto fundamental para el desarrollo de una etnoeduca-

ción significativa, que no se limite al aula de clases únicamente, sino que impacte e involucre a

toda la  comunidad escolar.  De  tal  manera,  visualiza  procesos de  empoderamiento hacia  las

comunidades, dando así un paso hacia la llamada educación propia.
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La utilidad de los saberes locales en el
aula de secundaria agropecuaria:

Diagnóstico de utilidad de saberes
locales23

Victorino Ramírez24, Areopagita Yesyka Bustillos Gómez25

 Universidad Autónoma Chapingo

RESUMEN

Considerando que la relación entre escuela y comunidad es necesaria para el aprendi-

zaje significativo resulta imprescindible la investigación-acción contextualizada en Escue-

las Secundarias Técnicas (E.S.T.) para fortalecer el uso de saberes locales en proyectos

académicos relacionados con los contenidos de los programas de estudios de las asigna-

turas de Ciencias del Plan y programa de estudios SEP 2011.

El primer paso consistió en establecer un diagnóstico sobre el uso de saberes locales en

proyectos-procesos académicos en las asignaturas de Ciencias, mediante la observación,

reflexión, y diario bitácora en dos E.S.T. 

Posteriormente se realizará una descripción de la problemática de los saberes locales en

la  comunidad  estableciendo  un  diálogo  con  los  alumnos,  para  identificar  desde  su

perspectiva  las  probables  causas-consecuencias.  Se  encuentra  en  el  proceso  la

23 De manera general el presente trabajo es una síntesis de un avance del proyecto de investigación “Utilidad de los
Saberes Locales en el aula de Secundaria Técnica Agropecuaria en D.F.” por el Programa de Posgrado Universitario
de Investigación en Educación Agrícola Superior de la DGIP-UACh. 

24 Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del
CONACYT. Correo-e: victorinoramrezliberio@yahoo.com.mx

25 Doctorante en Educación Agrícola Superior en la Universidad Autónoma Chapingo, sede Texcoco, México. Correo-
e: yesbus_114@hotmail.com
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descripción de proyectos con contenidos de ciencias y en los que se utilicen los saberes

locales de la comunidad, a través del punto de vista de los docentes y alumnos.

En este análisis diagnóstico sobre el uso de saberes locales en el aula de Ciencias de

Educación Básica; la finalidad sería coadyuvar mediante el hallazgo de información útil,

al docente de Ciencias para un mejor desempeño académico y a la preservación de los

saberes locales como parte de nuestra identidad y autentica ruralidad.

Lo anterior podría ser una contribución significativa en un nivel educativo de más de 140

mil alumnos por ciclo académico, siendo uno de los más grandes subsistemas a nivel

nacional en educación básica cuya matrícula actual es de aproximadamente 6.3 millones

en todo el país. http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgest/

Palabras  clave: utilidad,  saberes  locales,  Secundaria  Técnica  Agropecuaria,

percepciones.

ABSTRACT 

Thinking about the relationship between school and community for meaningful learn-

ings, it is essential to contextualize action research at Agricultural Technical Junior High

School  (EST)  in  order  to  strengthen the use  of  local  knowledge in  academic  science

projects related to the current curriculum for mandatory education ” Plan SEP 2011”.

 The first step described in these pages was to establish a diagnosis of the use of local

knowledge  in  academic  projects-processes  of  science  subjects  through  observation,

reflection, and a daily weblog in 2 Junior High Schools.

Then a description of the problem of local knowledge will be held at the community to

establish a dialogue with students by identifying problems from their perspective with

probable causes-consequences. The process contain in science projects as well as the
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local knowledge of the community, will be described through the teachers and students

views.

Finding useful information in the usage of local knowledge at the science classroom of

Basic Education would help to the science teacher in order to improve his academic per-

formance and the preservation of local knowledge as part of our identity and authentic

rurality. This could be a significant contribution in an educational system with more than

140 000 students per academic year, one of the largest in basic education whose current

enrollment is about 6.3 million around the country.

Keywords: utility, perception, local knowledge, technical middle school.

 1.- INTRODUCCIÓN

Durante el Seminario de Educación Agrícola Superior (2015), en la Universidad Autónoma Cha-

pingo, ha sido motivador reconocer y reflexionar sobre la utilidad de los saberes locales ya en

términos de sustentabilidad, así como también tomar conciencia de la necesidad de extender

proyectos que apoyen la verdadera nueva ruralidad, extendiendo la visión de lo rural como parte

de nuestro sentido de identidad. En este proceso fue inevitable relacionarlo con los casos de

éxito de utilización de saberes locales en el aula de Educación Secundaria Técnica, por lo que en

la primera etapa de esta investigación- acción presentamos una mirada de reflexión sobre la uti-

lidad los saberes locales en dos secundarias técnicas agropecuarias (EST) la número 56 ubicada

en San Miguel Topilejo, y la EST. 120 en Parres el Guarda, ambas en la Delegación Tlalpan en

Ajusco, ciudad de México. Nuestra intención en el presente estudio es contribuir a la preserva-

ción de los saberes locales mediante la descripción de su utilidad, en la innovación de procesos

agropecuarios básicos de los ya mencionados planteles educativos.
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo rural ha operado en su mayoría en base a imposiciones y no en realidades e intere-

ses campesinos. De ahí que haya propuestas que enfaticen una visión incluyente, con las siguien-

tes características: alternativo, reversible desde abajo y desde adentro, participativo, comunita-

rio, local, empoderador, territorial, centrado en los pobres del campo (Mata, 1999). 

En nuestro punto de vista, el plan y programa de estudios de las asignaturas de Ciencias (Biolo-

gía, Física y Química; SEP, 2011) y gran parte de sus actividades pueden ser significativas o rela-

cionadas con la comunidad del plantel educativo correspondiente al realizarse de forma partici-

pativa, comunitaria y enfatizando una visión incluyente. 

Al respecto de algunas Secundarias Agropecuarias EST 56 y la EST 120. Se han destacado acadé-

micamente en el uso de saberes locales. Muestran bajos índices de reprobación (apenas del 5%).

También se han destacado en premios y actividades de colaboración internacionales. Los alum-

nos de estas EST desarrollan productos utilizando sus saberes locales e innovando en sus proce-

sos de elaboración: miel pura de abeja, distintas conservas, carnes, lácteos. Generalmente en las

ventas de los referidos productos participan los alumnos y también apoyan económicamente a la

escuela.

 En contraste y a nivel nacional, la problemática en el nivel de educación secundaria, pudiera

deberse en gran medida a la falta de aprendizajes significativos relacionados con el contexto y

comunidad.  Lo  cual  también se  ha reflejado en  el  desempeño académico  y  en  la  eficiencia

terminal  como lo muestran los siguientes datos,  que describiremos de manera deductiva, es

decir comenzando por datos nacionales para continuar con la información específica del sistema

de Secundarias Técnicas.
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De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; de cada 100 niños que ingresan a prima-

ria, solo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma; lo que sigue impactando enormemente

la eficiencia terminal y a su vez el poder ampliar la cobertura en la educación media superior. La

Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas (DGEST), forma parte desafortunadamente

de este rezago académico; ya que es un subsistema educativo dependiente de la Administración

Federal de Servicios Educativos en el D.F. integrado por 119 Escuelas Secundarias Técnicas cuyos

planteles son en su mayoría de bajos recursos con grupos de 50 alumnos y con tres clases en

promedio por asignatura a la semana.

En el Plan Nacional de Desarrollo se informa que solo 4 millones de alumnos de Secundaria

logran ingresar a Educación Media Superior. Al respecto en la información del Anuario Estadístico

de EST, aproximadamente 40,037 estudiantes corresponden a la matrícula de tercer grado de

este Subsistema de Educación Básica en la Ciudad de México, y de acuerdo al anuario estadístico

de planteles el 15.4 % de la población tienen alto desempeño académico corroborado por eva-

luaciones internas y externas

 Por grados solo el  10% de la población estudiantil  de tercer grado,  fue de alto desempeño

académico, alrededor de 4133 alumnos lograron quedarse en su primera opción en su ingreso a

la educación media superior. Cada ciclo escolar el porcentaje de alumnos con alto desempeño de

tercer grado oscila entre el 8.3% y 9%; http://www2.sepdf.gob.mx/info_dgest. 

Por lo que cada año miles de alumnos se quedan en otras instituciones de educación media

superior en las que no querían estudiar o simplemente no continúan sus estudios académicos.

3.- ANTECEDENTES 

La Educación Rural Alternativa Concretada en las Escuelas Campesinas son espacios o sitios que

no requieren de instalaciones especiales; puede ser el mismo campo donde los campesinos tra-
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bajan y platican de sus problemas comunes, intercambian conocimientos y experiencias, com-

parten sus saberes locales y tradicionales, analizan sus experiencias de lucha y de organización,

conocen de los avances tecnológicos de otros compañeros, revaloran su cultura a través de la

manifestación de sus usos y costumbres y, sobre todo, reafirman su identidad (Mata 2011). Ade-

más el ejercicio de la educación rural se caracteriza por compartir las metodologías para la ges-

tión del conocimiento o saberes locales con las de las Agencias de Gestión de la Innovación (AGI).

Los “talleres de capacitación participativa”, como método en la educación campesina, son un tér-

mino poco común entre los campesinos, ya que frecuentemente se asocian con manualidades y

mujeres. Desde este punto de vista, al tratarse de talleres para campesinos o productores rura-

les, la primera condicionante es que deben responder a la práctica de cómo mejorar la situación

agrícola y social de la comunidad mediante la organización rural (Mata 2010).

Para analizar el saber tradicional y el desarrollo rural sustentable, visto desde una perspectiva

cultural  como  premisas  para  una  ruralidad  alternativa. Sin  duda  es  necesario  revalorar  los

saberes tradicionales y la agricultura, para establecer propuestas de desarrollo rural alternativas

e incluyentes  que permitan identificar  la  perspectiva de  las comunidades indígenas y  de los

productores rurales ante los acelerados cambios que trae consigo el proceso de modernización

de la agricultura (Torres 2012). 

En la perspectiva de transición de lo rural a lo urbano, en los diálogos entre la ciudad y el campo.

Se hace necesario confrontar las diferentes voces y miradas alrededor del entramado urbano-

rural, considerando las referencias discursivas en torno a su expresión en México, lo cual no

quiere decir que deba reducirse a ese plano el debate (o mejor dicho, la conversación, los diálo-

gos entre el campo y la ciudad), y a partir de diferentes investigaciones alrededor de este tema.

Por ello, el resultado obtenido es producto de la expresión de las múltiples voces y miradas de

los autores de carne y hueso, así como de sus intérpretes (Torres 2010).
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Los saberes locales, se encuentran en desuso ante el envejecimiento de la población del campo y

por el poco valor que los jóvenes le asignan a la agricultura por considerarla como una actividad

de poco prestigio, tal como lo manifestaron en un estudio reciente sobre jóvenes de unas comu-

nidades de la región Atenco-Texcoco, del estado de México (Noriero 2010). 

 El análisis de varios casos de innovación que se han implementado en las comunidades rurales

para  forjar  sustentabilidad  describe  su  desempeño  en  términos  de  sostenibilidad  social  y

ecológica,  ya  que  ofrece  un  vehículo  para  la  incorporación  sistemática  de  mecanismos  que

aseguren que la innovación puede ser colocada al servicio de la sociedad (Barkin 2009).

4.- PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

En función de las anteriores consideraciones lo que se aprecia en la práctica cotidiana de las EST

en su relación con los aprendizajes sociales es un escaso uso o aplicación de saberes locales en

el  aula de las  EST.  En consecuencia la  pregunta que aspiramos a responder es la  siguiente:

¿Cómo es y cómo fomentar la utilidad de los saberes locales en el aula de Secundaria Técnica

Agropecuaria? Como primer momento del estudio, arrancamos con una pregunta previa para la

fase diagnóstica: ¿Cuál es la descripción los saberes locales en el aula?

5.- REFLEXIONES DEL CONTEXTO

En las sociedades modernas, cada momento de la vida implica una resolución de problemas. Los

cambios en la sociedad, el  medio ambiente y en la tecnología significan que el contenido de

conocimientos aplicables evoluciona rápidamente. Para la adaptación, el aprendizaje, atreverse a

probar cosas nuevas y estar siempre preparados para aprender de los errores son algunas de las

claves para la capacidad de recuperación y el alto desempeño académico en un mundo imprede-

cible (PISA 2013: Volumen V), y son justamente estas claves las que muy probablemente este

involucradas en el uso de los saberes locales en el aula. 
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Actualmente, la educación agropecuaria en México se constituye por: el nivel educativo básico

mediante  la  educación  secundaria  técnica;  el  nivel  medio  superior  mediante  bachilleratos

tecnológicos  agropecuarios,  y  el  nivel  superior  que  se  agrupa  en  los  institutos  tecnológicos

agropecuarios y universidades agronómicas. Las instituciones agropecuarias, como parte de una

educación  formal,  se  sustentan  en  medios  (planes  y  programas  de  estudio)  y  procesos

educativos (de enseñanza- y aprendizaje así como de su correspondiente evaluación). Lo anterior

les permite cumplir con la finalidad institucional para la cual fueron creadas: la formación del

sujeto para su eficaz incorporación al mercado laboral. 

Generalmente los alumnos viven en las comunidades cercanas a los planteles de las Escuelas

Secundarias Técnicas Agropecuaria (EST); por la lejanía de los planteles agropecuarios es difícil

tener alumnos que no vivan en la comunidad cercana al plantel respectivo, por lo tanto los usos

y costumbres de la comunidad están vívidamente reflejados en los estudiantes de este tipo de

escuelas las adolescentes llevan la falda del uniforme debajo de la rodilla, casi no se maquillan y

por las tardes, sus compañeros de clase son sus vecinos y con ellos mismo comparten su tiempo

vespertino; las festividades religiosas y culturales se imponen o interactúan con las actividades

del plantel educativo.

6.- USO DE SABERES LOCALES EN PROYECTOS AMBIENTALES

La E.S.T.  número 120:  proyecto para generar energía eléctrica con celdas solares y producir

biogás (gas natural) con excremento de animales de ganado de la zona, el cual también sirvió

como abono para el invernadero del plantel, donde el año pasado (2014) lograron la primera

cosecha  de  espinaca,  calabacita  y  acelga.  Proyectos  relacionados  con  los  contenidos  y

aprendizajes esperados de la asignatura de Biología unidad I, II, III y V. Asignatura de Física y

Química diversas unidades. La mayor parte de los alumnos forman parte de familias extensas en

donde  todos  los  miembros  colaboran  en  las  actividades  agropecuarias,  por  lo  que  la
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participación de los estudiantes en procesos agropecuarios se atribuye a su experiencia en la

comunidad.

La  E.S.T.  número  56: proyecto  de  reforestación  de  encino  rugoso  para  mejorar  la  calidad

ambiental  de  la  delegación Tlalpan,  (asignatura  de  Biología  Unidad III  y  IV)  que consistió  en

trasladar 270 plántulas de encino rugoso de la secundaria 56, en Topilejo, a la secundaria Técnica

19, ubicada en la carretera Picacho-Ajusco. 

Otro proyecto fue la ampliación del sistema de captación de agua de lluvia y construcción de su

invernadero que en septiembre de 2012 dio su primera cosecha.

7.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL

Las Escuelas Secundarias Técnicas son una modalidad de educación básica con actividades agro-

pecuarias como: Agricultura, Apicultura, Preparación conservación e industrialización de alimen-

tos, Pecuaria. En este apartado se dan algunos fundamentos teóricos para una aproximación

conceptual de los saberes locales 

Partimos del consenso de que los saberes tradicionales como procesos y productos humanos, se

encuentran insertos en la cultura de los pueblos; de ahí que reconozcamos que las comunidades

indígenas,  los campesinos y los productores a pequeña escala sean importantes puesto que

durante años han trasmitido oralmente sus saberes, innovaciones y prácticas tradicionales de

producción, ruta por la que han preservado la agricultura tradicional (Torres 2012). 

8.- OBJETIVOS

El objetivo general consiste en analizar el uso de los saberes locales en el aula mediante la des-

cripción de innovación de procesos relacionados con los contenidos del programa de estudios de

ciencias.
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Por su parte los objetivos específicos buscan:

a) Reflexionar sobre la utilidad de los saberes locales en el aula y en la vida cotidiana

b) Formular interpretaciones y análisis de utilidad de saberes locales en el aula y en la vida

cotidiana

Como justificación se conoce que cada ciclo escolar los programas de estudios de las asignaturas

de  Ciencias  (Biología,  Física  y  Química  del  Plan  de  Estudios  SEP  2011),  señalan  en  diversas

unidades la relación con el entorno y la utilidad del mismo para el desarrollo de la asignatura. Sin

embargo no se especifica cómo se pueden utilizar la referida relación con el entorno para la

utilización de saberes locales. 

Esta vinculación se expresa en varios de los enfoques didácticos del Plan de Estudios SEP 2011:

Español (la lengua es construcción social), Matemáticas (en el manejo de técnicas para usar al

menos una posible solución argumentada y útil en un contexto dado), Ciencias (contextos vincu-

lados a la vida cotidiana mediante una visión sistémica),  Geografía (  en la visión del  espacio

socialmente construido se relacionan los componente naturales con el espacio y comunidad), en

Historia (la relación multicausal y la simultaneidad parten de que no existe una verdad única sino

distintas perspectivas de ver un hecho dentro de un contexto específico), en Formación Cívica y

Ética el trabajo en torno a valores y la formación de la personalidad moral giran en torno a brin-

dar opciones de solución que sean armónicos para la convivencia en la comunidad.

Cada año se reduce a datos estadísticos, del INEE, de PISA, del anterior ENLACE, y de la SEP el

aprovechamiento y uso de los saberes locales.  Es necesaria la perspectiva fenomenológica e

interpretativa  para  elevar  el  desempeño  académico  en  Secundarias  Técnicas  en  Ciudad  de

México.
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Como propósito pretendemos contribuir a la preservación de los saberes locales mediante el

hallazgo de información útil en el uso de saberes locales en proyectos-procesos de las asignatu-

ras de Ciencias de Secundarias Técnicas Agropecuarias.

La metodología que sustentamos en este trabajo se caracteriza por ser una investigación cualita-

tiva bajo el método de Investigación Acción Participativa (IAP) es un modelo circular interactivo

en vez de lineal: Reflexión- Preguntas- Campo- Análisis- Nuevas acciones y otro ciclo. Para esta

información diagnóstica se utilizaron guías de observación, para la subsecuente investigación se

usarán entrevistas sobre la utilidad de los saberes locales y diario de investigación o bitácora.

Actividades:

1.- Observación- descripción de utilidad de saberes locales

2.- Entrevistas sobre utilidad de saberes locales.

3.- Observación docente-alumnos en proyectos de Ciencias, utilizando saberes locales.

9.- RESULTADOS DIAGNOSTICOS 

A) OBSERVACION-DESCRIPCION Y ENTREVISTAS SOBRE UTILIDAD DE SABERES LOCALES 

Iniciando por las observaciones y diario- bitácora en los planteles agropecuarios, para derivar en

las hechas en el aula de ciencias. La mayor parte de los alumnos son habitantes de la comunidad

agropecuaria donde se encuentra el plantel de Secundaria Técnica, (EST 56 en Topilejo y EST 120

en Parres de la Delegación Tlalpan), los estudiantes están fuertemente ligados a su contexto tie-

nen una identidad de pertenencia a su comunidad expresada a través de sentimientos, emocio-

nes, vivencias en los usos y costumbres desde su niñez.
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De acuerdo con las entrevistas gran parte de las actividades agropecuarias utilizando saberes

tradicionales o locales se hacen observando y comparando su comportamiento en el tiempo-

espacio. Ubicándose en un contexto de bosque y pastizal donde hace frío la mayor parte del año

(Parres  y  Topilejo).  Preguntamos  a  los  alumnos  cómo  se  llevan  a  cabo  las  actividades

agropecuarias, la mayor parte coinciden en que se transmiten oralmente de padres a hijos como

observaciones y experimentación práctica,  del  clima-tiempo-espacio mediante dos formas de

visualización.

La primera tiene qué ver con la interpretación de la naturaleza a) la fecha de siembra, y b) el

clima, basándose en observaciones de la dirección del viento, humedad, frío, sol, etc. La segunda

tiene  que  ver  con  características  religiosas-místicas  que  se  rigen  por  días  especiales  que

proporcionan las “cabañuelas” de inicio de año. (Los primeros 18 días del mes de enero; cada

uno de los 12 primeros días corresponde a la representación simbólica de un mes del año y su

referente en situaciones ambientales). 

Retomando la idea de que los saberes tradicionales son procesos y productos humanos, que se

encuentran insertos en la cultura de los pueblos, (Torres 2012). El uso de saberes locales está

ligado a la cotidianidad de las escuela Secundarias técnicas agropecuaria, ya que muchos de sus

tutores aún siembran diversos cultivos, crían ganado o producen miel de abeja. Los alumnos han

desarrollado su niñez y adolescencia el uso de saberes locales-agropecuarios. Aquí nos parece

interesante recordar que desde la perspectiva de Bourdieu, (1984) el habitus recoge la interac-

ción entre la historia social y la del individuo, la historia de cada hombre puede ser leída como

una especificación de la historia colectiva de su grupo o su clase y como la historia de la partici-

pación en la lucha del campo.

En este uso de saberes locales los alumnos comparten los procesos agropecuarios aprendidos

en el aula de ciencias en sus hogares, incorporándolos a su vida diaria. O por el contrario los pro-

cesos que ya aplican en sus casas algunos estudiantes (como la captación de agua pluvial) los

La utilidad de los saberes locales en el aula de secundaria agropecuaria: Diagnóstico de utilidad de saberes locales       93  



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

comparten en la  escuela,  mejorando su evaluación académica e involucramiento escolar.  De

acuerdo a Mata (2010) las personas deben responder en la práctica cómo mejorar la situación

agrícola y social de su comunidad mediante la organización rural. Creemos que en la mayoría de

los casos de estos estudiantes, hay una identidad, interacción y un vínculo de respecto - perte-

nencia con el contexto-escuela-comunidad que les es útil cotidiana y económicamente. 

Para Torres (2010) es necesario confrontar las diferentes voces y miradas alrededor del entra-

mado urbano-rural, considerando las referencias discursivas en torno a su expresión en México.

Al respecto en esta investigación creemos que una forma de confrontar las diferentes voces es

precisamente intercambiando los aprendizajes de procesos agropecuarios entre el aula de cien-

cias y la comunidad de vecinos cercanos al plantel escolar. El docente se convierte en otra voz

dentro de estos planteles agropecuarios, debido a que tiene mucha información significativa a

utilizar de la comunidad, ya que el alumno y su familia viven en la comunidad agraria donde se

encuentra la Secundaria Agropecuaria. 

Continuando con la interacción observado en clase, los aprendizajes esperados y las actividades

están estructurados en orden cognitivo jerárquico. En el nivel más bajo se interactúa a través de

un diálogo guiado (retomando las intervenciones de los alumnos), para identificar las problemáti-

cas que involucren el uso de saberes locales con los contenidos y aprendizajes académicos espe-

rados. Posteriormente el docente presenta la información con explicaciones o relaciones con la

información sobre la falta de agua y con la problemática específica de la comunidad de Topilejo o

Parres. Al respecto Huffman y Victorino (2014:304) afirman que cuando se plantea un problema y

se induce a los alumnos a que piensen en torno a la situación dada, se estimula no solo la refle-

xión sino también la creatividad. 

En el aula de Ciencias se proponen diálogos para relacionar los contenidos con las actividades de

sus padres y/o familiares de los estudiantes. Una vez que son relacionados los contenidos con la
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problemática o contexto comunitario, se interactúa con los alumnos para interpretar, resolver,

diseñar proyectos- innovar procesos como opciones de solución, y/o hacer recomendaciones. 

El profesor alienta a los estudiantes a describir procesos que se utilizan en su comunidad y a

aplicar las propias ideas del estudiante en dichos procesos agropecuarios locales, los alumnos

proponen previa investigación documental y de campo con sus familiares, la aplicación de con-

ceptos, procedimientos o técnicas a situaciones didácticas propuestas, pudiendo ser que propor-

cionen o no, opciones de solución. La evaluación tiene énfasis en el proceso, involucramiento y

originalidad adecuada de la tarea o también del problema. El profesor se propone estimular la

reflexión abierta y personal, así como el sentido de identidad y utilidad del saber local involu-

crado y la innovación de los alumnos en el proceso correspondiente. En concordancia con Victo-

rino (2002), quien hace referencia a la educación como capital humano según Schultz y Denison,

se debe descubrir y cultivar el talento potencial de los alumnos, pulirlos con los métodos idóneos

para que den fruto ya que es función del sistema educativo descubrir el talento potencial.

B) INTERACCIONES OBSERVADAS DOCENTE – ALUMNOS

En lo que concierne a la realización de proyectos académicos de las asignaturas de Ciencias que

involucran el uso de saberes locales. En la interacción docente-alumnos se observó la búsqueda

de información por parte de los estudiantes para completar una tarea previamente planteada,

utilizando preguntas abiertas estrechamente relacionadas con la comunidad aledaña a la Secun-

daria Agropecuaria y con los contenidos de las asignaturas de Ciencias. Los profesores coinciden

en iniciar  sus  clases solicitando la  información a la  tarea planteada o el  estudiante también

comenzaba explicando sus hallazgos en investigación documental o narrando oralmente sus plá-

ticas con sus padres o vecinos de la comunidad relacionándolo con la información solicitada. 
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En  general  los  profesores  utilizan  las  intervenciones  de  los  estudiantes  para  agregar  nueva

información  al  contenido  trabajado  en  clase  y  relacionando  con  las  narraciones  del  propio

alumnos sobre los procesos agropecuarios en sus comunidad, el profesor le pide al estudiante

que describa con más detalle, explique, compare diversas opiniones de sus compañeros o que

desarrolle  una  futura  intervención  con  nuevos  elementos  a  desarrollar.  Las  demás

intervenciones agregan nueva información a la intervención inicial. 

Desde el punto de vista de Bustillos y Siders (2014), los procesos cognitivos involucrados en las

estrategias de enseñanza de los profesores corresponden con las habilidades del nivel cognitivo

de comprensión de la taxonomía de Bloom en las que la demanda cognitiva de las actividades

del docente hace que los estudiantes muestren el desarrollo de conceptos y organización de

conocimientos  específicos.  También  se  observaron  estrategias  de  enseñanza  en  el  nivel  de

aplicación de acuerdo a la taxonomía de Bloom, al demandar la realización de actividades que

implicaron el análisis de datos, resultados, gráficos, patrones, elaboración de planes de trabajo

para  poner  a  prueba  una  hipótesis,  conclusiones  actuales,  proponer  mejoras,  organizar

resultados,  distinguir  hipótesis  de la teoría,  al brindar opción de resolución de problemas,  y

analizar críticamente.

En nuestras observaciones encontramos que estos alumnos tienen un buen rendimiento escolar;

con un desempeño basado en la percepción de competencia personal por los planteamientos

hechos por el profesor de Ciencias ya que están relacionados con saberes locales que han venido

utilizando en su vida diaria o con problemáticas sobre procesos agropecuarios que aún no han

podido optimizar, el logro de los aprendizajes esperados de determinada unidad de las asignatu-

ras de Ciencias también son útiles en su vida cotidiana lo que impacta favorablemente su con-

ducta académica, ya que adquieren un elevado status escolar, que se refleja no necesariamente

en grandes conocimientos y habilidades, sino más que nada en el involucramiento académico, ya

que se parte de escuchar los saberes locales y necesidades de los alumnos con respecto a la pro-

96         La utilidad de los saberes locales en el aula de secundaria agropecuaria: Diagnóstico de utilidad de saberes locales



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

blemática planteada por el docente. Coincidiendo con Bustillos (2013) podemos describir a la

mayor parte de estos estudiantes como académicamente activos, que se encuentran en el pro-

ceso de ser autónomos, y que tienen un locus de control interno. 

10.- CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL DIAGNOSTICO SOBRE UTILIDAD DE 
SABERES LOCALES 

Desde nuestra perspectiva analítica, podemos decir que la utilidad de los saberes locales en el

aula de Ciencias esta permeada por la percepción que tienen estos alumnos sobre su propia

comunidad.  Para  los  alumnos participantes  de  este  estudio  generalmente  la  utilidad  de  los

saberes locales usados en el aula de Ciencias está subordinada a la eficiencia que hayan tenido

dichos saberes locales  en sus hogares y  comunidad.  Por  lo  que estamos ante  una serie  de

procesos  cognitivos  y  soluciones  prácticas  a  sus  quehaceres  agropecuarios  que  están

interrelacionados con sus emociones y sentimientos desde su niñez, que se convierten por tanto

en un producto de su propia cultura, en un todo. 

Al respecto la totalidad es concebida por Marx, “como un todo cuyas partes se relacionan inhe-

rentemente” (Harvey,  1979:303). Esta relación desde la visión de Marx, concibe las relaciones

entre los elementos que constituyen el todo y viceversa, por lo que el todo se explica a partir de

las partes que lo conforman. No existe el uno sin las partes. 

La  utilidad de saberes locales  y  agropecuarios  depende en gran medida de las experiencias

vivenciales, observaciones, emociones, y sentimientos desarrollados para obtener satisfactores

cotidianos durante la corta vida de los participantes de este estudio. La mejora de estos procesos

agropecuarios, generalmente trasciende el aula de Ciencias, como una constante en la innova-

ción de procesos básicos agropecuarios. 
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En este proceso de reflexión sobre la utilidad de saberes locales en el aula de ciencias, creemos

en la emergente necesidad de realizar un profundo análisis de los contextos, comunidades, tradi-

ciones, usos y costumbres de las comunidades o colonias aledañas de cada uno planteles educa-

tivos con el propósito de relacionar a detalle los contenidos y aprendizajes esperados; con esta

visión interrelacionada como un todo. Lo anterior sería sumamente útil en el trabajo colaborativo

y transversal  de los  docentes de educación Secundaria,  y  complementa lo expresado en los

Acuerdos Secretariales 716 y 717 emitidos por la Secretaria de Educación Pública de México, en

el Diario Oficial de la Federación, con respecto a la vinculación escuela-comunidad.
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ANEXO 1

A) GUIA DE OBSERVACION SOBRE DESARROLLO DE TEMAS DE CLASE

1.- Los temas de la clase se direccionan a la transmisión del saber local o procesos agropecuarios

tradicionales. El intercambio es iniciado por el profesor. Los estudiantes participan aceptando (de

modo verbal o no verbal) repitiendo el contenido a solicitud del profesor y el cierre es la conti-

nuación de la trasmisión de contenidos de Ciencias.

3. El docente regula el orden de participación de estudiantes, escuchando puntos de vista y expe-

riencias, promoviendo la interacción y comunicación sobre saberes tradicionales entre todos los

estudiantes en el aula. 

4. Se promueve la comprensión de proyectos académicos. Lo inicia el estudiante con la solicitud

del profesor de más información sobre sus experiencias en procesos tradicionales. El profesor

utiliza dicha intervención para agregar nueva información y/o preguntas sobre los contenidos y

aprendizajes esperados para esa unidad didáctica.
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 5. Se promueve la generación de información para completar actividades previamente plantea-

das (explicar cómo y cuándo se realizan ciertos procesos agropecuarios). El profesor o el estu-

diante inician solicitando la realización de la actividad planteada. 

6. Se promueve la reflexión o análisis que hace el estudiante de su propio actuar o intervención

para resolver o abordar distintas alternativas de procesos agropecuarios.

 7.- El profesor o el estudiante inician la indagación sobre las razones de elegir un determinado

procesos agropecuario o uso de saber local. 

8.- El profesor o los estudiantes indagan sobre las tradiciones, observaciones de tiempo-espacio

en la utilidad de dichos saberes tradiciones o procesos agropecuarios. Se establece cierto grado

de acuerdo- desacuerdo entre los miembros de la clase, el profesor orienta la indagación recí-

proca. El cierre es una aceptación general- recíproca de intervenciones. 

B) GUÍA DE OBSERVACIÓN DE INTERACCION DOCENTE-ALUMNO

1.- El docente presenta la información de datos y hechos a memorizar que son copiados por los

alumnos

2.- El docente presenta la información con explicaciones y relaciones con la comunidad agrope-

cuaria en donde viven los alumnos.

3.- Los alumnos opinan, proponen (habla de su experiencia relacionada con aprendizajes pre-

vios) a la clase.

 4.-La información se transmite de modo oral a veces usa el dictado.

 5.- La evaluación es de repetición textual de lo informado. 
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6.- El profesor propone a los estudiantes actividades de aplicación de procedimientos usando

saberes tradicionales. 

7.- El profesor incluye diálogos guiados en la aplicación de saberes tradicionales

8.- El profesor –alumnos proponen otras opciones de aplicación de saberes tradicionales 

9.- El profesor guía diálogos para relacionar los contenidos con la experiencia en saberes locales

de los estudiantes

 10.- La evaluación es del proceso o proyecto agropecuario con distintas soluciones o alternativas

11.- Los alumnos eligen una de las alternativas presentadas por el profesor o estudiantes

12.- Los estudiantes hablan sobre su propio razonamiento, vinculan su intervención con inter-

venciones previas. 

13.- Los alumnos se quedan sin respuesta, en silencio a las preguntas del profesor.

14.- Se incluyen actividades dialogales como: preguntas de tipo abierto para promover la refle-

xión sobre tradiciones o usos de procesos agropecuarios en tiempo-espacio

15.- el profesor propone alternativas para los proyectos o procesos agropecuarios 

14.- la organización física de equipos es académicamente heterogénea

C) GUIA DE OBSERVACION SOBRE INTERVENCIONES DEL PROFESOR 

1. El profesor camina por la sala supervisando la realización de actividades planificadas

2. Explicita los aprendizajes esperados con una visión sistémica
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3. Usa gestos para captar atención del estudiante y enfatizar aspectos de los contenidos 

4. Relaciona el uso de saberes tradicionales, reformula su propia intervención con distintas alter-

nativas de optimizar procesos

5. Favorece participación del estudiante

6. Rechaza o demerita algunas intervenciones de los alumnos

7. Retoma la intervención de uno o más estudiantes para mostrar otras opciones 

11. Sintetiza las distintas alternativas de procesos agropecuarios, enfatizando validez de acuerdo

al contexto

12. Conecta conceptos presentados. 

14. Pide al estudiante que elija y argumente procesos tradiciones agropecuarios entre un con-

junto de alternativas

15. Pide al estudiante que elabore, conecte o aplique lo aprendido en nuevas situaciones o pro-

yectos académicos de la asignatura de Ciencias

16.  Pide  al  estudiante  que justifique,  explique su intervención,  o  una intervención  previa  en

cuanto al desarrollo de procesos agropecuarios y el uso de saberes tradicionales.

17. La evaluación es de aceptación o rechazo de las descripciones o argumentos de los alumnos. 

18. La evaluación presenta distintas alternativas sobre el logro del aprendizaje esperado, revalo-

rando procesos.

La utilidad de los saberes locales en el aula de secundaria agropecuaria: Diagnóstico de utilidad de saberes locales       103  



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

Fortaleciendo la lecto-escritura
abordando contenidos de educación

ambiental en educación primaria

Daniel Flores Salgado

Primaria Núm 3, D.F.

INTRODUCCIÓN

Ante la imperante política educativa de educación básica en nuestro país, se hace necesario que

a la par de los programas y disposiciones que los docentes deben seguir en sus prácticas cotidia-

nas, se desarrollen contenidos de Educación Ambiental (EA) en la formación de los alumnos de

este nivel.

Resulta evidente el descuido de la importancia de esta educación en nuestro sistema educativo,

junto con la poca información que los medios de comunicación ofrecen a la ciudadanía sobre la

crisis ambiental imperante, lo que enfatiza el desconocimiento o desinformación de esta situa-

ción.

Lo anterior hace urgente que desde el marco de la ejecución educativa, es decir, más allá del dis-

curso que en la mayoría de los casos sólo sirve para quedarse en el escritorio o en documentos

que no son prácticos, se realicen intervenciones que puedan impactar en la formación de las

nuevas generaciones.

Buscando aprovechar estos programas oficiales (SEP, 2011) he realizado un sencillo proyecto de

intervención a partir de la propuesta pedagógica “Las líneas de acción para el fortalecimiento de

la lecto escritura”, con el propósito de que en forma conjunta, se aborden contenidos en EA y de
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apoyar la consolidación de este importante proceso educativo; el cual establezco desde el marco

de la función de acompañamiento técnico-pedagógico que realizo como Supervisor en las escue-

las que conforman la Zona Escolar a mi cargo, trabajando temas como la relación entre medio

ambiente y sistema, los síntomas de la crisis ambiental y la transformación social.

CONSIDERACIONES GENERALES ALREDEDOR DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.

Siendo la EA una educación en sí misma (Flores, 2011), establece la implementación de procesos

de formación integral  de los alumnos,  lo que implica estrategias educativas que propicien la

reflexión, análisis, debate y el establecimiento de propuestas de solución, todo lo cual, es parte

esencial en el desarrollo de este nivel educativo.

La EA entonces, apunta a la posibilidad de salida de la crisis ambiental, enfatizando la necesidad

de construir  un futuro,  una esperanza para la humanidad a través de la educación (Benítez,

2006), atendiendo el aspecto de formación de los individuos, ya que la educación y el ambiente

no constituyen una relación mecánica (González, 2008), sino que está mediada por las formas en

que interactúan la sociedad y la naturaleza. Siendo un campo de conocimiento novedoso que se

encuentra en construcción (Arias, 1996), emerge como lo que considero, una excelente forma de

lograr una reconversión en todos sentidos, de la tendencia de este punto crítico al que hemos lle-

gado, constituyéndose en un proceso fundamental orientado a la búsqueda de caminos alterna-

tivos (García y Priotto, 2009) que posibiliten la construcción de una sociedad diferente, justa, par-

ticipativa y diversa.

Sauvé (2003) señala que la EA en una compleja dimensión de la educación global, caracterizada

por una gran diversidad de teorías y de prácticas que abordan desde diferentes puntos de vista

la concepción de educación, de medio ambiente, de desarrollo social y de la misma EA, donde el

medio ambiente no es un tema (SEP, 2010), sino una realidad cotidiana y vital y que esta educa-

ción debe ser colocada en el centro de un proyecto de desarrollo humano. Además es necesario
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abordarla desde un enfoque interdisciplinario, que implica la apertura a distintos campos de

saberes,  para enriquecer el  análisis  y la comprensión de las realidades complejas del  medio

ambiente,  por  lo  que no puede desarrollarse  sobre  métodos  pasivos  de  aprendizaje.  Otero

(1998)  aconseja  utilizar  una  metodología  constructivista  para  alentar  el  manejo  reflexivo  del

conocimiento (Tilbury, 2001), por lo tanto, la adquisición de conocimientos debe ser concebida

como un complejo de construcción de saberes (Orellana, 2002).

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA LECTURA.

Con base en las ideas presentadas en el apartado anterior y con el establecimiento desde el ciclo

escolar  2009-2010,  a  partir  del  Programa Nacional  de  Lectura  de la  Secretaría  de Educación

Pública (SEP, 2013), de la estrategias de las “Líneas de Acción para el Fortalecimiento de la Lec-

tura en Educación Primaria”26; he utilizado algunas de estas acciones para diseñar un sencillo

programa de intervención, que consta de 5 sesiones de trabajo en el aula a partir de un texto ela-

borado para ser abordado en cada una de estas, las cuales tienen una duración de 50 minutos, y

buscan alcanzar el propósito de desarrollar la lectura y la escritura a partir de contenidos de EA.

Las sesiones se desglosan de la siguiente manera:

SESIÓN TEMÁTICA ESTRATEGIA

1 Medio ambiente

Lectura ejemplo por parte del docente, pregun-

tas orientadoras sobre el contenido del texto,

comentarios en plenaria.

2 Medio ambiente y sistema Lectura individual del texto, redacción de pre-

26  Líneas de Acción para el Fortalecimiento de la Lectura:
a) Lectura “ejemplo” por parte del docente al inicio de la jornada escolar.
b) Lectura en grupo.
c) Fluidez de la velocidad lectora.
d) Redacción de textos libres.
e) Lectura en casa de 20 minutos.
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guntas para destacar la información relevante

del mismo, comentarios en plenaria.

3
Síntomas de la crisis ambien-

tal

Lectura por equipos del texto, identificación de

palabras clave, debate en plenaria.

4 Transformación del entorno
Lectura grupal e individual, elaboración de un

texto con reflexiones, comentarios en plenaria.

5 Análisis de casos
Lectura por equipo de un caso, reflexión y análi-

sis de la situación, debate en plenaria.

La mediación docente es esencial en el éxito de esta intervención, para que efectivamente pue-

dan generarse verdaderos procesos de reflexión, análisis, debate y de establecimiento de pro-

puestas de solución.

CONCLUSIONES

El programa desarrollado acercó a los alumnos con aspectos esenciales de la EA como los son la

interrelación entre los síntomas de la crisis ambiental, lo que es el medio ambiente más allá de la

simple idea de ser solamente naturaleza y de identificar la educación en general como vehículo

de transformación de la sociedad.

Pudimos desarrollar procesos educativos que fortalecieron a los alumnos en el ámbito acadé-

mico, pero sobre todo en el personal. Alcanzamos un trabajo entre pares, ya que en forma gru-

pal, se presentaron, argumentaron y debatieron, ideas conclusiones, perspectivas y propuestas,

incorporándose lo aprendido, para establecer una construcción propia en cada uno de ellos.

Las dos principales limitantes de este programa, es el breve tiempo de intervención, que propicia

que rápidamente se pueda perder lo que se logró, y el  hecho de que la mayoría del cuerpo

docente, no cuente con la mínima preparación en el tema.
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Sin embargo, resultó altamente significativo, haber sembrado esta semilla con la docente del

grupo de 6º A y sobre todo con los alumnos, estando seguro de que tendrán después de este tra-

bajo, una mirada diferente hacia nuestro entorno.
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Exámenes en línea para fomentar el
aprendizaje y ahorrar papel

Fernando Becerril Morales, Raúl Castro Díaz, Ligia Malania Chávez López, Joel
Díaz Silva

Escuela Preparatoria de la UAEMex “Dr. Pablo González Casanova”

RESUMEN

Aunque la  evaluación  es un elemento fundamental  de  todo proceso educativo y  ha

estado presente desde los inicios de la educación formal, realizarla de manera efectiva

implica generalmente muchas dificultades. Una de sus funciones principales es la de

encontrar evidencia de que se han conseguido los propósitos educativos planteados, sin

embargo, también se puede utilizar como una estrategia válida y altamente efectiva de

promover el aprendizaje. Los docentes de las asignaturas de química, física y matemá-

tica del plantel “Dr. Pablo Casanova” de la escuela preparatoria de la UAEMex, somos

sensibles a tal situación y hemos encontrado una manera de aprovechar esta gran bon-

dad de la evaluación, a través de los exámenes, como medio de aprendizaje. Para tal

efecto,  implementamos desde el  semestre  febrero-julio  2014 los  exámenes  en  línea

como una forma de promover el aprendizaje en nuestras asignaturas, aunque esporádi-

camente  la  aplicamos para  evaluar  nuestros  cursos  o  en  competencias  académicas.

Nosotros utilizamos la plataforma de www.thatquiz.org/es para elaborar los exámenes y

enviarlos a los estudiantes vía correo electrónico. Está forma de impulsar el aprendizaje

tiene grandes ventajas: reduce o elimina la enorme cantidad de papel que se utiliza para

imprimir los exámenes, genera las calificaciones de manera inmediata y evita la califica-

ción manual por parte de los docentes, proporciona datos estadísticos de utilidad para

analizar aciertos y errores en diversas formas, puede dar retroalimentación instantánea
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a los estudiantes, cada examen se puede compartir con otros docentes y editar de dis-

tintas formas, etc. Una de las formas que utilizamos para promover el aprendizaje, es la

asignación múltiple del mismo examen hasta que el  estudiante obtiene un resultado

satisfactorio. Otra, es asignar exámenes con temas que no se han tratado aún en clase.

Al contestarlos, el estudiante debe investigar simultáneamente conforme los resuelve;

también se promueve el trabajo colaborativo en este tipo de exámenes. Trabajamos con

los estudiantes utilizando los datos estadísticos obtenidos, de forma paralela a la retroa-

limentación  instantánea  recibida,  para  proporcionar  retroalimentación  formativa  y

potenciar el grado de aprendizaje. Durante el periodo que hemos implementado está

estrategia  de  aprendizaje  conseguimos  muy  buenos  resultados,  los  estudiantes  han

mostrado un mejor rendimiento académico y además han expresado su satisfacción por

esta forma de aprender, ya que les facilita el trabajo. Los principales obstáculos para los

exámenes en línea, son las fallas técnicas de los equipos de cómputo o de internet.

Palabras clave: Exámenes en línea, aprendizaje, evaluación

Introducción

La evaluación de los aprendizaje siempre ha sido una tarea medular del proceso de enseñanza

aprendizaje, siendo además todo un proceso que es sumamente complejo, el logro de los objeti-

vos puede depender en gran medida de que se concrete un sistema de avaluación eficiente y

que este fomente, no únicamente trate de medir, el aprendizaje de los estudiantes. Actualmente,

la mayoría de los docentes contamos con distintas herramientas que aparentemente nos pue-

dan facilitar esta labor, sin embargo estamos muy lejos de conseguir diseñar un modelo de eva-

luación que sea realmente efectivo y que se pueda utilizar en distintos momentos y en diferentes

asignaturas, es por ello que nosotros hemos estado trabajando intensamente en la búsqueda de

un sistema de evaluación que nos permita, además de medir el alcance del rendimiento acadé-

mico de los estudiantes, promover un mayor grado de aprendizaje de los contenidos de las asig-

naturas de química con alumnos del nivel medio superior, procurando que sean los exámenes,
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más que una “amenaza” para los estudiantes, un instrumento de aprendizaje. Además, que el

docente no tenga tanta carga de trabajo al momento de obtener una calificación y que los resul-

tados obtenidos tengan utilidad para tomar decisiones acerca del desempeño en cualquier ins-

tante de los estudiantes de una asignatura. Indudablemente que hay muchas opciones metodo-

lógicas que se pueden utilizar para conseguir estos propósitos, sin embargo, dado el momento

actual en el que nos encontramos y donde las tecnologías de la información y comunicación

están disponibles en nuestra institución y en la mayoría de los hogares de los estudiantes y

docentes,  nosotros proponemos aquí la aplicación de exámenes en línea, utilizando la plata-

forma digital: thatquiz.org/es, consideramos que nos ayuda en gran medida a promover el auto-

aprendizaje, mediante la aplicación de exámenes de manera continua a lo largo de un semestre;

además de que se ahorra una gran cantidad de papel utilizando estas herramientas. 

En la búsqueda de que la aplicación de exámenes en línea sea fructífera, está propuesta se fun-

damenta en la retroalimentación formativa, misma que es definida por Shute de la siguiente

manera: “La retroalimentación formativa representa la información comunicada al  estudiante

con la que se pretende modificar el pensamiento o la conducta del alumno con el fin de mejorar

el aprendizaje” Shute (2007:1). 

La información obtenida, una vez analizados los datos de las evaluaciones de los estudiantes en

cada uno de los exámenes que se han aplicado, da cabida a que se facilite este elemento funda-

mental de nuestra propuesta. La retroalimentación que el docente puede proporcionar, es por lo

tanto, el principal factor que tratamos de aprovechar para mejorar el desempeño de los estu-

diantes, procurando entonces que el examen sea un instrumento de aprendizaje.

Shute (2007) también manifiesta que el principal objetivo de la retroalimentación formativa es

mejorar el aprendizaje o desempeño de los estudiantes, para promover la adquisición de con-

ceptualizaciones o habilidades específicas.  Es fundamental  encontrar la brecha entre el  nivel

actual de rendimiento y el nivel deseado; remediar esta brecha puede motivar a un mayor nivel
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de esfuerzo, con lo que la retroalimentación formativa puede reducir la incertidumbre acerca de

lo bien (o mal) que el estudiante está trabajando en una tarea. 

De lo  anterior,  nosotros consideramos que los  exámenes en  línea como un instrumento de

aprendizaje,  implementados de tal  manera que propician  una retroalimentación  “informada”

proporcionada por el docente, pueden conducir a un incremento significativo en el aprendizaje.

Dentro de los datos más importantes que se pueden recabar utilizando esta plataforma, están:

porcentaje de errores y aciertos, reactivo más acertado y el más fallado, tiempo dedicado a con-

testar el examen, calificaciones en el mismo examen en distintos intentos, etc. Teniendo este

soporte,  el  docente  puede  tomar  decisiones  importantes  que  le  permitan  proporcionar  una

retroalimentación positiva a los estudiantes en sesiones presenciales, que contribuyen en gran

medida a una mejor comprensión de los contenidos del curso y en consecuencia propiciar un

mayor grado de aprendizaje en las asignaturas de química. 

Es importante mencionar que uno de los principales obstáculos, con los exámenes en línea, es

que haya una falla en el internet, ya que sin éste no es posible realizar el examen. Otro inconve-

niente, sobre todo cuando el examen lo tiene que realizar fuera de los horarios escolares, es que

los alumnos no lo contestan por no consultar el correo en el momento apropiado, aunque se les

haya informado previamente, aunado a la falta de continuidad de los estudiantes, sobre todo

cuando el examen no tiene valor en su calificación. Inconvenientes, aunque importantes, a largo

plazo no impiden la implementación de esta estrategia. 

Objetivos

Aplicar  exámenes  en  línea  como  estrategia  de  aprendizaje,  utilizando  la  plataforma

thatquiz.org/es en cursos de química de nivel medio superior, promoviendo la retroalimentación

formativa.
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Reducir los costos generados de la aplicación de exámenes impresos, ahorrando papel y otros

insumos.

Desarrollo metodológico

Este trabajo de investigación se ha desarrollado con alumnos de segundo, tercero y sexto semes-

tre de asignaturas de química del nivel medio superior, durante los semestres 2014 A, 2014B y

2015 A. Para ello, se han diseñado un total de 30 exámenes, 10 para cada semestre. Existen dos

formas de contestar el examen, una presencial en alguna sala de cómputo del plantel y la otra a

distancia; generalmente utilizamos la primera cuando el examen tiene valor para su calificación y

la segunda cuando es de ensayo (que busca promover el aprendizaje independiente). General-

mente nosotros aplicamos un examen cada semana o al final de algún tema; cuando trabajamos

en el salón de clase, proporcionamos asesoría a los alumnos que lo solicitan y damos instruccio-

nes cuando ellos consideran que no está muy claro lo que se pregunta. Cuando el examen es a

distancia, siempre estamos pendientes de los resultados de los estudiantes y verificamos, tanto

sus calificaciones, como el tiempo que tardan en contestarlo y los errores y aciertos principales;

además de que estamos al pendiente de sus necesidades, manteniendo una comunicación conti-

nua principalmente a través de Facebook. Para las evaluaciones en casa, nosotros enviamos un

correo electrónico, en el que se indica la fecha máxima para contestar el examen y las instruccio-

nes necesarias. Es importante hacer hincapié en informar previamente a los estudiantes acerca

de los propósitos de tales exámenes, para que lo contesten con seriedad, responsabilidad y con

el firme propósito de aprender, porque de lo contrario se pierde todo el sentido del mismo. Es

indudable  que  a  pesar  de  todas  las  instrucciones  y  recomendaciones  que  proporciona  el

docente, hay alumnos que no las toman en cuenta y únicamente buscan conseguir una buena

calificación, por lo cual utilizan diversas estrategias para hacer trampa al contestar un examen, lo

cual es factible de hacer, como ocurre en la mayoría de las formas de evaluación. Sin embargo,

cuando se consigue fomentar en los estudiantes el compromiso por aprender, se obtienen resul-
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tados prometedores. Para muchos de los estudiantes, esta forma de realizar exámenes, resulta

más atractiva que la manera tradicional y le encuentran más ventajas, por lo que obtienen un

mayor provecho. 

A continuación de muestran algunas de las características de los exámenes en línea diseñados y

aplicados. Podemos utilizar diversos formatos para diseñarlos, pero el que más hemos aplicado

es el de preguntas, en el que vamos generando una serie de reactivos, los cuales pueden conte-

ner imágenes y una serie de 5 respuestas de opción múltiple. Una vez que se ha diseñado el exa-

men, se edita para controlar: fecha límite de aplicación, duración del tiempo en línea una vez que

comienzan el examen, retroceder o no en la serie de preguntas, indicar grado de avance y logro

conseguido, tipo de examen (fijo o variado), retroalimentación instantánea al final o no, etc. 

A continuación se describe el procedimiento esquemático del diseño, asignación y resultados

obtenidos de exámenes en línea.

Diseño de examen Examen diseñado

Examen asignado a

clase

Notificación de

examen asignado

Edición de examen
Notificación de

examen asignado

Notificación de examen

asignado

Link de examen

asignado
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Página de inicio de exa-

men

Pregunta de exa-

men contestada

correctamente

Pregunta de examen

contestada incorrecta-

mente

Respuesta

correcta (retroali-

mentación) 

Retroalimentación ins-

tantánea al final del

examen

Notas de exáme-

nes de una clase

Gráfica de notas de una

clase

Selección de un

alumno en una

clase

Selección de un

alumno en una clase

Ordenamiento de

notas de una clase

Notas en formato

excel

Reporte de notas

de una clase de un

alumno en particu-

lar

Reporte de un exa-

men indicando por-

centajes de aciertos y

alumnos con error

en un problema

116         Exámenes en línea para fomentar el aprendizaje y ahorrar papel



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

Reporte de un exa-

men indicando por-

centajes de aciertos

y alumnos con

error en un pro-

blema

Reporte de un exa-

men indicando por-

centajes globales de

aciertos y alumnos

con error en un pro-

blema

Reportaje orde-

nado por nombre

de todos los exá-

menes

Reporte particular de

un examen de un

alumno

Reportaje de un

examen ordenado

por nombre

Reportaje de un exa-

men ordenado por

porcentaje de

aciertos-creciente

Reportaje de un

examen ordenado

por tiempo dedi-

cado al examen-

creciente

Reportaje de errores

más frecuentes

Una vez que hemos analizado detalladamente un examen, utilizamos la información obtenida

para realizar acciones, que van desde la corrección de los reactivos (mala redacción, poco com-

prensibles, falta de datos, incoherencia, etc.) hasta la toma de decisiones encaminada a buscar

un mejor rendimiento de los alumnos, tratando de proporcionar una retroalimentación forma-

tiva. Al determinar cuál es el tema que más fallan los estudiantes, buscamos alternativas resolu-

ción, tales como el repaso, la elección de otra forma de presentar el tema a los estudiantes, la

búsqueda de otro recurso didáctico, etc. También trabajamos más intensamente con aquellos

que obtienen las calificaciones más bajas y les proporcionamos series de ejercicios adicionales y
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asesorías  individualizadas.  Una de  las  características  importantes  de  esta  plataforma es  que

informa, inmediatamente después de completar el examen, el resultado obtenido y además le

proporciona las respuestas correctas (cuando así lo decide el docente), lo que ha resultado de

mucha utilidad, según expresan los propios alumnos. También detectamos a aquellos estudian-

tes que no toman en serio el examen, ya que podemos observar el tiempo que tarda en contes-

tarlo y en general, quienes tardan menos obtienen calificaciones muy bajas. 

Hemos tratado de mejorar en la forma de proporcionar información a los estudiantes para que

sea más fructífera, lo cual ha resultado ciertamente difícil, sin embrago consideramos que hemos

avanzado significativamente y esperamos seguir por ese sendero hasta conseguir que los exá-

menes en línea sean una de las herramientas más importantes para el aprendizaje de las asigna-

turas de química. Como es necesario mantener una comunicación continúa y fluida con los estu-

diantes, utilizamos como plataforma preferida para este fin Facebook, porque es muy versátil y

fácil  de utilizar,  además de que nos permite proporcionar retroalimentación individualizada y

también colectiva. En Facebook podemos subir a nuestro grupo, material didáctico de los temas

de mayor grado de dificultad o de los que se obtienen notas más bajas en los exámenes, enlaces

de páginas interactivas para que los alumnos practiquen, tutoriales, etc.

Conclusiones

La implementación de exámenes en línea puede conducir a un incremento en el aprendizaje de

las asignaturas de química de estudiantes de nivel medio superior.

La combinación de la retroalimentación inmediata virtual y retroalimentación formativa continua,

puede trasferir a los exámenes en línea como un instrumento de aprendizaje. 

Con  los  exámenes  en  línea  se  puede  originar  el  uso  sustentable  de  recursos  materiales,

mediante ahorro de papel y otros insumos.
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Aquí describimos a los exámenes en línea y retroalimentación permanente como una estrategia

de aprendizaje, sin embargo, a mediano plazo también buscaremos implementarla con fines eva-

luativos.
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Resumen

El aprendizaje debe ser una actividad significativa para la persona que aprende y dicha

significatividad  está  directamente  vinculada  con  la  existencia  de  relaciones  entre  el

conocimiento  nuevo  y  el  que  ya  posee  (Ausubel,  1972).  Aprender  significativamente

supone la posibilidad de atribuir significado a lo que se va aprendiendo a partir de lo

que ya se conocía estableciendo vínculos sustantivos no arbitrarios entre el nuevo con-

tenido y lo que ya se sabía, es decir, los conocimientos previos.

Desde la  perspectiva constructivista, el estudiante es un ser activo que recibe y procesa

información en el aula para construir su propio conocimiento sobre la realidad. En con-

secuencia, el conocimiento que logra no es una copia fiel de la misma, sino una cons-

trucción interna, activa y personal. Los instrumentos que utiliza para realizar esa cons-

trucción son fundamentalmente los esquemas que ya posee, es decir, con los que ya

previamente construyó una relación con el medio que le rodea. Si se habla del desarrollo

cognitivo, éste se origina por la actividad del sujeto y su interacción con el medio que le

rodea (Piaget, 1979).

El presente trabajo se orienta a una actividad integradora basada en competencias, en la

que, el alumno construye su trabajo con los conocimientos adquiridos en clase, investi-

gación personal y el trabajo colaborativo para resolver una problemática planteada, en
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este caso, un análisis de generación de dióxido de carbono a partir de la oxidación de un

hidrocarburo, (gasolina) basándose en datos reales del consumo de gasolina utilizada en

el auto de la familia o bien del vecino durante un mes, dicha actividad permite a los

alumnos ejercitar los temas vistos en clase y ponerlos en práctica en un tema de la vida

cotidiana y permite analizar los efectos ambientales con cantidades medibles y compa-

rables, que ejerce un único automóvil,  esto permite establecer una relación entre un

automóvil y el efecto invernadero, causas, consecuencias, establecer un análisis de la

contaminación en el aire y poder establecer actividades para disminuir este problema

ambiental.

Palabras clave: Actividad integradora, trabajo colaborativo, análisis ambiental

INTRODUCCIÓN

La postura educativa que se plasma en el CBU 2009 de la UAEMéx, presenta como intención prin-

cipal la formación integral de estudiantes reflexivos, críticos, creativos y conscientes de su reali-

dad, capaces de poner en acción los recursos necesarios para adaptarse a las condiciones de la

sociedad actual, capaces de aceptar las diferencias y ejercer la tolerancia, el respeto y el aprecio

por la diversidad y la dignidad humana. 

En la concepción holista, el estudiante es un ser pleno, poseedor de los sentidos, inteligencia y

capacidad para conocer y desentrañar los secretos de la naturaleza en la búsqueda de la explica-

ción y comprensión del mundo real; al mismo tiempo, es una persona creativa de forma inhe-

rente, depositaria de necesidades y talentos únicos de tipo físico, emocional e intelectual con

capacidad limitada para aprender en y para la vida. 

La perspectiva holista también recupera el desarrollo de competencias en los individuos, entendi-

das como estructuras complejas de atributos (conocimientos, valores, actitudes y habilidades),

que permiten desempeños eficientes en situaciones específicas; en la medida que, a través de
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ellas, el individuo integra y relaciona atributos y tareas, incrementa su capacidad de actuación

intencional en varias acciones simultáneas, sin perder de vista el contexto y la cultura del lugar

en donde se desenvuelve.

Si se habla del desarrollo cognitivo, éste se origina por la actividad del sujeto y su interacción con

el medio que le rodea (Piaget, 1979).

El sujeto es un ser eminentemente social y su conocimiento es producto de la interacción social y

de la cultura (Vygotsky, 1988), por lo que el aprendizaje no debe ser considerado como una acti-

vidad individual, ya que el estudiante aprende en forma más eficaz cuando lo hace en un con-

texto de colaboración e intercambio con sus compañeros, realizando interacciones de tipo social,

como la discusión o el trabajo en grupo, de aquí la importancia e inclusión del trabajo colabora-

tivo como actividad de aprendizaje. 

Se entiende que un aprendizaje es funcional cuando la persona que lo ha llevado a cabo puede

utilizarlo efectivamente en una situación concreta para resolver un problema determinado en

nuevas situaciones o para efectuar nuevos aprendizajes. Desde esta perspectiva, la posibilidad

de aprender se encuentra en relación directa con la cantidad y calidad de los aprendizajes pre-

vios y las conexiones que se establecen entre ellos.

Las condiciones para conseguir aprendizajes significativos son que el material por aprender sea

potencialmente significativo, que el alumno disponga de los conocimientos previos que le permi-

tan abordar el nuevo aprendizaje y asignar significados, y que posea una actitud favorable a su

realización (suficientemente motivado). El aprendizaje significativo se manifiesta a través de com-

portamientos del alumno que normalmente no se generan en el aprendizaje tradicional: cues-

tiona sus conocimientos previos, reorganiza sus conocimientos a la luz de nueva información;

transfiere esos conocimientos a otras situaciones o contextos, descubre los principios en que se
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basa ese conocimiento; es consciente de su propio aprendizaje y aplica este proceso (aprender a

aprender) a otras experiencias escolares, y más aún, a otras extraescolares.

El  aprendizaje reflexivo es aquel que prioriza el pensamiento y no sólo la memoria o el conoci-

miento en sí mismo; aquel que se produce porque el alumno aprende reflexionando sobre lo

que aprende (Ausubel, 1972). La visión de la comprensión obtenida a través de la reflexión y vin-

culada con el desempeño desafía la centralidad de las representaciones. Lo que el estudiante

adquiere no es sólo una representación de la realidad, sino una capacidad de acción y ejercicio

maleable sobre ella, indispensable en la demostración de desempeño.

Por tanto, los procesos de aprendizaje deben conducirse de una manera dinámica, facilitando

relaciones de cooperación y comunicación entre iguales dentro de la comunidad de aprendizaje

y en ambientes educativos abiertos que propicien la construcción del conocimiento. Los inter-

cambios de conocimientos, la construcción de un saber común en función de los acontecimien-

tos que se producen y de los objetivos y necesidades del colectivo son el principio de la nueva

organización del trabajo (Perkins, 2003: 121).

DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

En la tabla siguiente, se muestran los elementos fundamentales para el diseño de la estrategia

didáctica que se propone.

ACTIVIDAD INTEGRADORA DEL MÓDULO II. IMPACTO DE LA GASOLINA EN EL CALENTAMIENTO

GLOBAL
Propósito de la actividad: Analizar las propiedades, composición y estructura de la gasolina, así

como su impacto ambiental en el entorno del estudiante.
Competencias a desarrollar:

Genéricas:
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5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos estableci-

dos

Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y for-

mular nuevas preguntas.

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Aporta puntos de vista con apertura y considerara los de otras personas de manera reflexiva

Disciplinares:

2.- Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana,

asumiendo consideraciones éticas.

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las accio-

nes humanas de impacto ambiental. 
Módulo II: Petróleo. Hidrocarburos, fuente de energía No. de Sesiones: 15, de 50 minutos

Temas:

Petróleo, fuente de energía y de materia prima,

Hidrocarburos

Reacciones de combustión

Estequiometría
Ambientes de aprendizaje: Aula, laboratorio de química, casa, biblioteca
Producto de aprendizaje;

Trabajo escrito del proyecto integrador 

Evaluación: Sumativa

Trabajo escrito

Exposición electrónica del trabajo escrito
Instrumentos de evaluación:

Trabajo escrito: Lista de cotejo, rúbrica

Exposición: Guía de observación
Actividad Integradora del módulo II.

“Impacto de la gasolina en el Calentamiento global” 

El propósito de esta actividad es analizar las propiedades, composición, estructura de la gasolina,

así como su impacto ambiental en el entorno del estudiante.
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La actividad se realiza en equipo de 5 personas, se pide a los integrantes del equipo trabajar con

claridad, orden y limpieza. Consta de las siguientes partes:

Portada. Debe contener nombre de la institución, asignatura, título de la actividad integradora,

integrantes del equipo, semestre, grupo y fecha de entrega.

Introducción. En ella el equipo aporta un breve resumen del contenido de la actividad en una

cuartilla.

Litros  de  gasolina que consume un auto al  mes en tu familia.  Los estudiantes  se ponen de

acuerdo para reportar el dato que se pide, ya que el grupo es heterogéneo, y puede ser que uno

de los integrantes no tenga auto, los integrantes del equipo que tengan auto tendrán que hacer

su reporte incluyendo únicamente aquellos de cuatro cilindros. Este dato sirve como base para el

desarrollo de la actividad, ya que de aquí se desprende el análisis del resto de la información y

los cálculos estequiométricos posteriores. 

Referente teórico del octano. Los integrantes del equipo acuden a la biblioteca del plantel o a

otra y realizan consultas bibliográficas, elaborando fichas, resúmenes, reportes de la investiga-

ción documental. También recurren al uso de las TIC para la búsqueda de información, revistas,

artículos especializados, videos confiables. Posteriormente, organizan la información que recopi-

lan. 

En esta parte del trabajo se menciona de la gasolina: las propiedades físicas y químicas, usos,

reactividad química, fórmulas químicas, 5 isómeros estructurales (nombre y fórmula), así como

su o sus métodos de obtención. 

Esta parte de la actividad se sustenta con lo trabajado en los temas de petróleo y de hidrocarbu-

ros: Propiedades físicas y químicas, estructura, nomenclatura e isómeros. La práctica que se rea-

liza en el desarrollo del módulo, le permite al equipo relacionar lo que observaron en el laborato-

126         Combustión de la gasolina como proyecto para la educación ambiental



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

rio con lo que reportan aquí; es decir, verifican lo que ya apreciaron físicamente con lo que se

reporta en la literatura química.

Determinar la composición porcentual del octano. Aquí el estudiante pone en práctica los conoci-

mientos adquiridos en estequiometría. Mediante cálculos matemáticos, obtiene la proporción de

átomos de cada uno de los elementos presentes en el octano. 

Expresar  la  reacción  de  oxidación  del  octano mediante una ecuación química,  balancearla  y

expresarla en moles y en gramos. El estudiante recurre a sus saberes referentes a reacciones

químicas y estequiometría nuevamente. Esta parte de la actividad es importante ya que el plan-

tear la reacción de oxidación del octano correctamente y la relación gramo – mol, contribuye a la

solución de los siguientes incisos. 

Calcular de número de moles de octano que consume el automóvil en una semana. El dato de la

densidad de  la  gasolina,  ha  sido  investigado previamente  (la  densidad de  la  gasolina  es  de

680g/L), y con éste el estudiante determina la cantidad de moles que se obtiene de este hidrocar-

buro en una semana.

Calcular la cantidad de CO2 emitida en un mes por el automóvil, en gramos, en moles y en m3. El

inciso anterior es utilizado para determinar lo que se pide. El estudiante recurre a conocimientos

previos referidos a la conversión de unidades. 

Comparar el volumen de CO2 emitido por el automóvil con el del aire presente en el salón de cla-

ses. El estudiante compara la cantidad de CO2 que se produce en la combustión de la gasolina

con el volumen de aire presente en su salón de clases.

Mencionar las acciones a tomar para disminuir la producción de CO2.  El  estudiante refleja el

conocimiento que ha construido a partir del desarrollo de la actividad al valorar las implicaciones

ambientales que se dan por el uso de la gasolina; reflexiona sobre su entorno inmediato, su
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familia para responder a este apartado. El texto debe ser personal, es decir, de cada uno de los

integrantes del equipo.

Conclusiones acerca de la elaboración de la actividad y del impacto que tiene la gasolina en el

calentamiento  global.  Cada  integrante  del  equipo  manifiesta  por  escrito  las  experiencias  de

aprendizaje que ha tenido al realizar la actividad, así como también las limitaciones, los desafíos

que enfrentó para trabajar colaborativamente y lo que se refiere a la problemática que se plan-

teó al inicio del módulo, lo cual le da sentido a la actividad que se realiza, el impacto que tiene la

gasolina en el problema del calentamiento global. El estudiante tendrá que comentarlo con su

familia y plasmar sus comentarios en estas conclusiones.

Referencias consultadas. El profesor sugiere que se consulten dos referencias bibliográficas, dos

hemerográficas, dos mesográficas y dos fuentes distintas (las que se mencionaron en el inciso

cuatro), utilizando el estilo APA (Apellido del autor, inicial de su nombre. Año de edición entre

paréntesis. Título del libro, país de edición, editorial).

Requerimientos para la presentación del proyecto:

Extensión: De 10 a 12 cuartillas.

Márgenes: sup. 3.0, izq. 3.0, der. 2.5, inf. 2.5

Fuente: Arial 12 puntos

Interlineado: 1.5

Texto justificado

Presentación de la actividad integradora. El equipo entrega el trabajo escrito y su disco de la pre-

sentación en electrónico (que contiene la información que el equipo elige). Cada equipo expone
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su actividad en el aula, mediante su presentación en donde se evalúan los siguientes criterios:

organización, expresión oral, escrita, corporal, visual y gráfica, ante sus compañeros y el profe-

sor. 

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD

En las tres fases que se sugieren para la estrategia didáctica, se obtienen subproductos, los cua-

les son evidencias del fortalecimiento de las competencias. La evaluación por competencias, se

lleva a cabo de la siguiente manera: En la fase de apertura se considera la evaluación diagnóstica,

ya que es el momento en el que el estudiante autoreflexiona (se autoevalúa) acerca de su pro-

ceso de aprendizaje. Con respecto a la fase de desarrollo,  se promueve la coevaluación, que

corresponde a la evaluación formativa y continua, por lo que el docente debe centrar toda su

atención en promover el aprendizaje en el estudiante. 

Por último, en la fase de cierre se lleva a cabo una evaluación sumativa, ya que en este momento

se concluye el módulo II. Aunque es importante mencionar que en esta fase destaca también la

metaevaluación, ya que el estudiante reconoce lo que aprendió, se percata de sus limitaciones y

sus logros, de las dificultades que se le presentaron en la realización de las actividades, en la

adquisición de roles en el equipo, en la organización y procesamiento de la información, etc. 

INTERACCIONES

En los tres momentos en los que se desarrolla la estrategia didáctica se llevan a cabo interaccio-

nes. En la fase de apertura, el estudiante manifiesta sus conocimientos previos y atiende instruc-

ciones del profesor por lo que la interacción estudiante – profesor es de suma importancia. En la

fase desarrollo, se llevan a cabo actividades que nutren y complementan el propósito del pro-

yecto integrador, en ésta, surge la interacción estudiante – estudiante en el trabajo en equipo, en

la toma de decisiones y en la asignación de roles para llevar a cabo las actividades, en la bús-
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queda de información, cuando los estudiantes se comunican para aclarar, reforzar o bien para

corroborar la información. El profesor como guía y facilitador en el proceso de aprendizaje, da

lugar a otro tipo de interacción en la fase de desarrollo, profesor – estudiante en un clima de

armonía y confianza enriquece el trabajo en el aula. Por último, las interacciones estudiante –

estudiante y estudiante – profesor, tienen lugar en la fase de cierre, en la que éstas se potenciali -

zan al concluir el proyecto integrador. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

 Para la evaluación del producto que se obtiene con el desarrollo de la estrategia didáctica pro-

puesta, sugiero la utilización de una lista de cotejo y una rúbrica para el trabajo escrito; y para la

exposición del mismo, una guía de observación. Estos instrumentos de evaluación se muestran a

continuación.

GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EVALUAR LA EXPOSICIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

ACTIVIDAD INTEGRADORA DEL MÓDULO II:

“Impacto de la gasolina en el Calentamiento global”

Integrantes del equipo:

Fecha: __________________________________________

INDICADORES
Cumplimiento Ejecución

Observaciones
Sí No Ponderación Calificación

1 Manejan el  contenido del

proyecto adecuadamente

2.0

2 Manifiestan  orden  en  el

contenido  de  la  exposi-

ción 

2.0
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3 Exponen  sus  ideas  de

manera clara y coherente

2.0

4 El  material  didáctico  de

apoyo está completo 

2.0

5. Motivan al grupo 2.0
Calificación  de  esta  eva-

luación

10.0

Elaboró: M. en D.A.E.S. Carmina Cle-

mente Lechuga
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 PROPUESTA DE RÚBRICA PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD INTEGRADORA II:

“Impacto de la gasolina en el calentamiento global”

INTEGRANTES DEL EQUIPO:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________
FECHA: ______________________________________________

INDICADORES

Cumpli-

miento

Ejecución Observaciones

Sí No Pondera-

ción

Calificación

Portada (Nombre de la ins-

titución,  asignatura,  título

de la actividad integradora,

integrantes  del  equipo,

semestre, grupo y fecha de

entrega).

Introducción. Da a conocer

el contenido de la actividad

Reportan  cuántos litros  de

gasolina  consume un auto

al mes (en su familia)

Referente  teórico  del

octano: 
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Propiedades físicas y quími-

cas,  usos,  reactividad  quí-

mica,  5  isómeros  estructu-

rales  (nombre  y  fórmula),

así  como el o los métodos

de obtención.

Determinan la composición

porcentual del octano

Expresan la reacción de oxi-

dación del octano mediante

una  ecuación  química,

balancearla y expresarla en

moles y en gramos.

Calculan  de  número  de

moles  de  octano que con-

sume el  automóvil  en una

semana.

Calculan la cantidad de CO2

emitida  en  un  mes  por  el

automóvil,  en  gramos,  en

moles y en m3.

Comparan  el  volumen  de

CO2 emitido por el automó-

vil con el del aire presente
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el salón de clases.

Mencionan  las  acciones  a

tomar  para  disminuir  la

producción de CO2

Conclusiones  del  equipo

acerca de la elaboración de

la  actividad  y  del  impacto

que tiene la gasolina en el

calentamiento global.

Las referencias consultadas

cumplen con las caracterís-

ticas requeridas.

Elaboró: M. en D.A.E.S. Carmina Clemente Lechuga

RECURSOS

Los recursos materiales que se requieren para el desarrollo de la estrategia son los siguientes:

Recursos materiales:  El  salón de clase con pintarrón y  butacas,  la  biblioteca,  proyector,  CPU

(equipo de cómputo), laboratorio de química con instrumental y reactivos para realizar la prác-

tica “propiedades físicas de hidrocarburos”, hojas para anotaciones, cuadernos, fuentes de infor-

mación (libros, revistas, páginas electrónicas, periódicos), bolígrafos, plumones. 

Recursos didácticos:  Investigación documental  referente al  petróleo,  a la gasolina,  al  calenta-

miento global, fichas bibliográficas, mapas conceptuales, resúmenes, presentaciones en electró-
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nico (Power Point), clase magistral, cuestionarios, experiencia de cátedra, guía para realizar la

práctica de laboratorio,  cuestionario para recuperar los conocimientos referentes al petróleo,

lista de derivados del petróleo, ejercicios impresos de nomenclatura y reacciones de combustión

de hidrocarburos y de estequiometría. 

CONCLUSIÓN 

El desarrollo del tema con un enfoque basado en competencias, depende en gran parte de la

planeación de actividades centradas en el aprendizaje y para el aprendizaje, más que de ense-

ñanza, para llevarlas a cabo en el aula y fuera de ésta también; ya que hemos comprendido que

en nuestro desempeño como planificadores, guía y facilitadores cobra gran importancia cuando

se trata de buscar la alineación entre las actividades de aprendizaje y de enseñanza, los objetivos

curriculares y las tareas de evaluación.

Durante el desarrollo del tema, el proceso de aprendizaje se suscita en la acción, es decir, que el

estudiante aprende haciendo, manipulando, adquiriendo una metodología adecuada para afron-

tar los problemas que se le presentan; sólo así se involucra hasta llegar a obtener un aprendizaje

significativo, sin dejar a un lado la afirmación de Ausubel, al insistir en que se requiere la partici -

pación activa del docente como mediador y guía para lograr dicho aprendizaje. 

En la actualidad las actividades de enseñanza aprendizaje se basan en modelos por competen-

cias, pero es necesario no perder de vista que los temas a desarrollar tienen efecto directo en la

sustentabilidad, en esta actividad en particular el alumno utiliza el conocimiento adquirido en

clase, analiza los resultados y los contrasta con actividades comunes, como el uso de un automó-

vil, obtiene datos de cuanto dióxido de carbono se emite a la atmosfera, lo compara con el volu-

men de un salón, esto permite al alumno identificar la contaminación que genera un automóvil y

ponerlo en perspectiva, además se genera conciencia sobre la contaminación producto de la acti-

vidad humana y se incentiva a que ellos propongan actividades que contrarresten la contamina-
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ción por emisiones a la  atmósfera. Este último punto es de suma importancia ya que nuestros

alumnos deben desarrollar una conciencia ambiental que les permita entender como nuestras

acciones benefician o perjudican en entorno en donde nos desenvolvemos.

Finalmente, podemos decir  que la formación como docente de nivel medio superior bajo un

enfoque por competencias, debe ser permanente, para contribuir al logro de competencias en el

bachiller, cuyo perfil de egreso lo hará capaz de enfrentar los problemas y de tomar decisiones

favorablemente y con éxito. 
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Biofiltro de fibra de lirio: acciones para
la educación ambiental.

Ludwika Córdoba Guzmán y Lucila Herrera Reyes

Centro Universitario, UAEM Valle de Chalco

RESUMEN

Ubicado al sureste de la cuenca de México, se encuentra la zona Lacustre en Valle de

Chalco, con el paso de los años y el constante crecimiento poblacional, este lugar ha sido

alterado con la introducción de flora y fauna ajena a esta zona, Una de las plantas que

más impactan es el lirio acuático  (Eichornia Crassipies)  debido a que tiende a ser una

plaga gracias a su acelerada reproducción y a las elevadas concentraciones de nitrógeno

y fósforo vertidas en aguas de las cuales se nutre la planta. Además de otros contami-

nantes como son partículas de materia orgánica suspendida. 

El lirio acuático tiene diversas bondades, una de ellas, como objetivo principal de esta

investigación, en su recuperación, se puede obtener fibras a partir de su deshidratación,

por sus propiedades es susceptible de realizar un proceso de filtración, capaz de retener

algunas partículas suspendidas en el agua para su posterior uso en campos de siembra. 

La reproducción sin control del lirio provoca un desequilibrio ambiental en cuerpos de

agua, ocasionando la saturación de materia orgánica, lo que evita el proceso natural de

fotosíntesis reduciendo con ello el oxígeno disuelto en el agua necesario para la cadena

trófica, cuando el agua es utilizada para sistemas de riego, provoca la contaminación de

hortalizas,  detonando enfermedades de tipo gastrointestinal  en los consumidores de

estos. 
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Hoy se requiere tomar medidas y acciones que hagan posible un armonía en los ecosis-

temas hídricos creando proyectos que ayuden a la disminución de impactos ambienta-

les, al uso adecuado de recursos naturales y la contribución de un desarrollo sustenta-

ble de la región adoptando prácticas que en el pasado fueron provechosos con las sabi-

durías tradicionales y en la actualidad puede ser de interés el lirio acuático y más que

verlo como una amenaza, se puede ver como una oportunidad para beneficiar en el

diseño de biofiltros a partir de su fibra en la retención de solidos suspendidos.

Palabras clave: Zona lacustre, fibra de lirio acuático, biofiltro, partículas suspendidas.

INTRODUCCIÓN

México es un país sumamente diverso y multicultural, con características que lo hacen único, por

sus horizontes llenos de historias de los antepasados, y por sus múltiples paisajes tradicionales,

representativos  y  repletos  de  magia,  cada  rincón  constituye  un  mosaico  de  diversidad  en

ambientes terrestres y acuáticos. No obstante, los sistemas también están sometidos a riesgos y

son vulnerables a la contaminación ya que afectan la dinámica ambiental del mismo.

Uno de los componentes necesarios para el diseño de biofiltros en esta investigación, es el uso

de fibras naturales en particular el lirio acuático que tiene su hábitat en zonas lacustres.

La cuenca del valle de México inicia su historia hacia el año 1300 de nuestra era, combinado por

un sistema lacustre agrupado por cinco grandes lagos dispuestos cada uno en sub-cuencas:

Zumpango, Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chalco, los tres primeros depositarios de agua salada

y los dos últimos de aguas dulces. En temporada de estiaje se mantenían separados y en tiempo

de precipitaciones se articulaban en uno solo, (Moctezuma, 2008), conformando la zona lacustre,

como se muestra en la imagen 1.
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Imagen 1 zona lacustre del valle de México. Fuente adaptada de; Camarillo et al (2004.)

El término lacustre se designa a aquellos espacios que están relacionados con los lagos, y es lo

que transcurre en el espacio interno del sistema y del ecosistema que se crea alrededor. Durante

mucho tiempo no se le dio la importancia necesaria a los sistemas de humedales27 y fueron con-

siderados como espacios sin representación de valor económico y social, la creencia de que estas

zonas eran inservibles ocasionó un uso inadecuado de los cuerpos (Mitsch, 1986), tal es la inci-

dencia de lo ocurrido con la cuenca del Valle de México desde su historia y de forma particular lo

acontecido en el sistema complejo de lo que fue el lago de Chalco y sus remanentes lagunares

Tláhuac y Xochimilco.

Ubicado al sureste de la cuenca de México, se encuentra la zona lacustre que comunica a Xochi -

milco, Tláhuac y Chalco (Serrano,  Perevochtchikova y Carrillo 2008), bañado por distintos ríos y

manantiales, este lugar comenzó a ser poblado desde el 1500 A. C. , en un principio estuvo bajo

la influencia del primer Cuicuilco, luego por Teotihuacán y finalmente por los Xochimilcas a prin-

cipios de siglo X D.C.,  proporcionando una amplia variedad de recursos alimenticios, y propi-

ciando condiciones favorables para la práctica de la agricultura gracias a las características férti-

les de su suelo y a la claridad y limpieza del agua de la cuenca.
27 Se les conoce como humedales a las zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres que constituyen

áreas de inundación temporal o permanente. Para el caso de México aún existen controversias sobre una defini-
ción exacta del término humedal. Ver a Rojas y Vidal (2008). Catálogo tipológico de humedales lacustres y costeros
del estado de Chiapas. SEMARNAT/GOBIERNO FEDERAL.
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La zona lacustre del Valle de México, llamó la atención desde la llegada de los conquistadores

españoles gracias a la construcción de una metrópoli flotante caracterizado por chinampas, la

palabra chinampa proviene de dos vocablos del náhuatl; chinamitl que significa “ tejido de cañas”

y pa que significa “en o sobre”, (Calixto, Herrera y Hernández, 2014) estas son islotes artificiales o

terrenos para cultivo elaborados a mano, conformadas por ramas, palos y raíces, principalmente

en áreas de baja profundidad, en los cuales se llevaba a cabo el cultivo de especies como maíz,

jitomate, calabaza, chile, amaranto, frijol, y nochebuena entre otras especies, (Stephan O, 1998).

Estas, no son únicas de México y de América, pero si son las únicas que aún se conservan, y a la

fecha son utilizadas con fines agrícolas, como se observa en la imagen 2.

Imagen 2. Chinampas. Fuente: Navarro y Flores (2012)

Según Bernal Díaz del castillo28, estos lugares fueron principales canales de transporte y comuni-

cación (Carrasco, 2008). Lo que permitía el acceso desde lo que hoy se conoce como la Cuidad de

México pasando por Xochimilco, Tláhuac y Chalco.

28 Bernal Díaz del castillo: militar llegado a México en épocas de la conquista, se convierte en historiador al escribir su
libro “la historia verdadera de la conquista de la nueva España” en el año 1568.
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De acuerdo con Canabal (1992) para fines agrícolas, se provechaban todos los recursos proce-

dentes del lago, pues se empleaba el lodo del fondo del lago para hacer crecer semillas que pos-

teriormente eran resembradas en otras partes del terreno, donde también servían como abono

natural el estiércol o bien vegetales recreados en el lago (huachinango y más tarde lirio acuático

seco).

Con la llegada de los españoles se dieron muchas modificaciones drásticas al paisaje, pues cam-

bio de una manera decisiva el tipo de cultivos que se hacían en este lugar, se introdujo trigo,

avena, centeno, hortalizas como la zanahoria, la cebolla y la lechuga, así como algunas plantas

como los crisantemos, claveles, y las rosas, en las chinampas se dio paso a la crianza de ganados

y animales, lo que trajo como consecuencia la alteración del paisaje, (Calixto, et al., 2014).

ASPECTOS DEL MEDIO NATURAL.

Con la fundación del lago de Texcoco en 1325, la llegada de los conquistadores españoles, el

asentamiento de los Xochimilcas en 1900 (Serrano, 2008), y el constante crecimiento poblacional

dieron paso a la fundación y establecimiento de Valle de Chalco, constituido en un principio por

los Chalcas, denominado hoy como Valle de Chalco Solidaridad, este fungió como el último de los

lagos ocupando una superficie de 43.63 km, localizado al oriente la ciudad de México, en la zona

baja de la limita al norte con los municipios de Ixtapaluca, San Vicente Chicoloapan y Los Reyes.

Pobladores de la zona sugieren que este era el último lugar donde los comerciantes llegaban

para intercambiar semillas, frutos, ropas y ornamentación con pueblos más lejanos como lo era

el municipio de Ozumba de Álzate ubicado en el oriente del Estado de México era una pequeña

isla de el lago y se localizaba junto al cerro del Marqués, Xico en lengua náhuatl significa ombligo

y se atribuye este nombre gracias a la formación del cráter que el cerro del Marqués poseía en

su punta, este lugar en años posteriores sería uno de los entornos regionales más importantes

de la zona centro (Sugiura, 2005).
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De acuerdo con la INAFED (2014), para el siglo XIX, el gobierno de Porfirio Díaz y el empresario

español Iñigo Noriega manda a desecar el lago por la cantidad en ese entonces de 2 300 pesos y

se comienza con la construcción de la hacienda de Xico se consolida un latifundio de negociación

agrícola de alrededor de  9,822 ha. Sin embargo, la revolución y las nuevas reformas agrarias

dejan al ahora llamado San Miguel Xico tan solo con 250 hectáreas. Y el giro de agricultura al que

se dedicaban cambia por la producción de leche. 

Para los años setentas comienza el arribo de centenares de familias a asentarse en los terrenos

baldíos de valle,  mismos que en algún momento pertenecieron a el  latifundio,  empero y de

acuerdo con Tortolero (2009) la parte del lago que pertenecía a Valle de Chalco en la época porfi-

rista, era propiedad privada, así que solo el agua era utilizada para actividades procedentes del

latifundio de Noriega.

Para el año 2011 de acuerdo con el INEGI (2011), la superficie total del municipio es de 46.36 Km2

cuadrados y representa el 22% de la superficie del Estado y cuenta con 357,645 habitantes.

La zona lacustre de valle de Chalco- Xico, desde la desecación parcial del lago se dedicó a la agri-

cultura. Menegus y Tortolero (1999) describen que gracias a las condiciones del suelo, esta fue

una de las mejores para la práctica de la agricultura, era principalmente conocida por ser una

zona dedicada a  la  producción de  cereales,  encargada también de  su  distribución a toda la

meseta central.

Estadísticas de El INEGI (2011), menciona que la agricultura posee un 34% de las actividades eco-

nómicas principales, donde solo hay 39 hectáreas destinadas a esta labor donde la gran mayoría

son utilizadas para la siembra de granos como lo es por tradición el cultivo del maíz, generando

actualmente la cantidad de 227 mil pesos, tan solo de la cosecha de granos impulsando la econo-

mía de la zona, y generando empleos.
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Imagen 3 uso del suelo y vegetación. Fuente: adaptado de prontuario de información geográfica
municipal de los Estados Unidos Mexicanos 2009.

En la imagen 3 se puede observarla parte de color blanco, es solo la que hasta el año 2011 perte-

necía a la zona dedicada a la agricultura, la parte amarilla y más prominente es perteneciente a la

mancha urbana, y la azul es un deposito hídrico y es denominada zona lacustre.

EL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO

La cuenca del valle de México estaba constituida en un principio por 1,100 km2 conformados por

cinco lagos, esto equivalía a la superficie total urbanizada del Valle de México en 1090, uno de los

asentamientos más grandes fueron los teotihuacanos, quienes se posicionaron en la parte baja

del  lago  de  Texcoco,  siendo  propensos  a  desbordamientos  del  lago,  (Iracheta,  2002).  Sin

embargo los problemas de desbordes no fueron únicos de esa época. Hasta la cuenca del Valle

de México sigue siendo susceptible a inundaciones en época de lluvias.

En 1324 los Aztecas llegan a la cuenca del Valle de México, donde se asentaron, en una isla deno-

minada Tenochtitlan, localizada en el lago de Texcoco, allí se funda un pequeña ciudad de aproxi-

madamente 3.2 km. Esta tenía una forma cuadrada, posteriormente con fines de ampliación, se
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comienza con la elaboración de chinampas con el fin de crear islas artificiales destinadas a la

agricultura, para 1521 con la llegada y conquista de los españoles, reconstruyen la ciudad con

edificios de estilo español, que fundan sobre ruinas, a la par que la ciudad crecía muchos de los

canales se fueron desecando, Díaz, (2005).

La cuenca de México de carácter endorreico provoca que el agua sea drenada hacia el sur, eso

ocasiona la aparición de la zona lacustre. Denominada también la sub cuenca del valle de Chalco

estaba formada en un principio por los ríos de San Francisco, el río de Tlalmanalco o de la com-

pañía y el río Ameca, todos ellos desembocaban directamente al lago de Chalco, esta sub-cuenca

poseía una extensión territorial de aproximados 1463.5 km, en ella crecen 850 mm de precipita-

ción pluvial media anual, es decir que llueve cerca de 1284 millones de m3, (Molina, 1948).

Valle de Chalco se encuentra en la región hídrica número 26 del Panuco cuenta con tres afluen-

tes principales, el río Ameca, encargado de drenar el agua del municipio de Amecameca, el río de

la Compañía encargado del agua de los municipios de Tlalmanalco e Ixtapaluca y el río Acapol,

este  drena la  parte poniente  del  municipio,  todos ellos  en sus cauces llevan principalmente

aguas negras29, es importante mencionar que el cauce del río Ameca beneficia a los agricultores

de las zonas que recorre, pues estas aguas residuales30 son ocupados en los campos de siembra

(INAFED, 2014). Esta zona es propensa a derrames e inundaciones en épocas de temporal, las

lagunas de Tláhuac se juntan con las de Chalco y es necesario drenar el agua con ayuda de bom-

bas, y el abastecimiento de agua potable se debe a los siete pozos localizados dentro del territo-

rio, que provee también a algunas partes del distrito federal.

29 Las aguas negras son el resultado de del vertido en baños, duchas, lavabos, ya que se trata de aguas sucias utiliza-
das para la eliminación de orina y heces fecales con un alto grado de contaminación bacteriológica, siendo patoló -
gica para el ser humano y de costosa y difícil depuración. Bermejo, (2012).

30 Las aguas residuales son aquellas que desecha el hombre una vez que han sufrido cambios en su composición por
la incorporación de materias extrañas como microorganismos, productos químicos, y residuos industriales. Muños,
(2008).
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Según Birrichaga, (2009), el uso del agua en 1520 se dividía entre público y privado, el uso público

generalmente era el agua en menores cantidades distribuida a los pobladores de manera gra-

tuita, y el privado era la asignación de manantiales, pozos o cuerpos de agua a diferentes asocia-

ciones, estas podían ser del clero, pueblos indios u organizaciones civiles. 

AMBIENTE LACUSTRES

Se denomina lago a un cuerpo de agua estancada, llenos en su mayoría de agua dulce, se forman

generalmente donde hay un suministro de agua o un bajo topográfico en la superficie de la tie-

rra, los lagos se pueden formar en cualquier región de la tierra, y en áreas con características cli -

máticas completamente diferentes, pues son muchos los factores que determinan el ambiente

de posicional  de un lago,  tales como el  clima,  condiciones hidrológicas e  hidro-químicas,  sin

embargo las cuencas lacustres se pueden dividir en lagos permanentes y efímeros (Barona, Fer-

nández y Salinas 2012).

Los lagos son cuerpos de agua que se forman en cuencas o depreciaciones donde el agua se

almacena y el agua dura unos miles de años, los depósitos lacustres provienen principalmente

de los ríos, sus sedimentos se depositan a lo largo de la Riviera de la desembocadura de los ríos

donde se forman aluviales o deltas que se extienden al interior del lago (Rodríguez, 2005).

Las lagunas, son aquellas que poseen similitud con los lagos, la diferencia radica en sus dimensio-

nes y el  origen, generalmente permanecen estancados, son un tanto inestables y su nivel de

agua es variante, pueden ser temporales o permanentes. Son depósitos generalmente pluviales

con una profundidad menor a los ocho metros y su forma es cóncava. (Sanches, Herzig, Peters,

Marquez. Zambrano y Cervantes, 2007)
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LIRIO ACUÁTICO

En la actualidad, es posible encontrar especies de flora flotante del tipo hidrofito libre, que no

está enrizada en el fondo y que es capaz de flotar libremente con las raíces sumergidas, dentro

de los canales de estos lugares, se puede encontrar gran variedad de especies de la familia de las

hidrofitas, tales como la Estrella de agua (Marsiella Mollis), Atzazamolli, (Nymphaea gracilis), Atla-

cuetzon  (Nymphaea  Mexicana),  Jaguez  (Nymphoides  fallax),  Zargazo  (potamogeton  nodosus),

Cucharilla (heterantherarotifundifolia),Llirio acuático (Eichornia Crassipies)(Lot y Novelo, 2004), la

gran mayoría existentes en la zona lacustre de Xochimilco y sus alrededores.

El lirio acuático, según pobladores de la zona también recibe el nombre de, huachinango, lagu-

nera, lechuguilla, lirio de flor morada, ninfa, pantano, pico de pato, tambor, diosa de agua o flor

de san Jacinto. Fácil de identificar por sus hermosas flores de color morado como se muestra en

la imagen 4. 

Imagen 4. Lirio acuático Eichornia  Crassipies Recuperado de: http://detallitosrufa.blogspot.mx/
24 de octubre de 2014

Miranda (1999) publica que el lirio acuático es una planta amazónica procedente de Brasil y la

define como una planta de ornato introducida a Estados Unidos cerca de 1884 se cree que por

medio de aves migratorias llega de manera natural a los cuerpos de agua en México y en particu-

lar a los canales de la zona lacustre. Pues en los escritos de los conquistadores no hay registró de
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la existencia de la planta en México, hasta finales de siglo XIX en la época de Maximiliano y de

acuerdo con Novelo (2004), es una planta naturalizada y desde esas épocas era llevada a los mer-

cados para venderla gracias a sus flores de ornato.

De acuerdo con el sitio en línea Info jardín (2014) se reconocen principalmente dos especies de la

planta, Eichhornia crassipes y Eichhornia azurea. Esta última denominada así por el color azul de

su flor diferenciándose ambas por atributos físicos, pues la azurea tiende a tener un tallo largo

que puede crecer hasta 60 cm, mientras que la crassipes posee un bulbo esponjoso en su tallo y

sus hojas son más redondeadas como se muestra en la imagen 5.

Imagen 5 de izquierda a derecha Eichhornia crassipes y Eichhornia adaptado de  de
:www.tropical.com  y  http://web3.dnp.go.th/botany/illus1.aspx 24 octubre de 2014

Esta es una de las pocas especies que se ha visto favorecida con la materia orgánica presente en

los cuerpos de agua, este vegetal se nutre de algunos componentes derivados de la contamina-

ción en aguas del lugar (Carrión y Ponce de león, 2012)

CONTAMINACIÓN

En la actualidad la contaminación ambiental es un tema común sobre el cuál se habla todos los

días y en diferentes ámbitos, ha alcanzado distintos ambientes y no tiene fronteras. Ecosistemas

terrestres y acuáticos tampoco escapan de los contaminantes en cualquiera de sus formas. De
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acuerdo con Díaz, (2004) existen principalmente tres tipos de contaminantes, como son quími-

cos, físicos y biológicos, los químicos son el resultado del desecho o mal uso de compuestos

orgánicos e inorgánicos, los físico son la abundancia de sólidos suspendidos en el agua tales

como sustancias radioactivas, partículas de calor como contaminación térmica31, lo que conlleva

efectos a largo plazo, entre los que se considera la muerte de animales y vegetales; por último la

contaminación biológica se debe a la presencia de microorganismos en el agua como virus, bac-

terias, hierbas acuáticas entre otras, (Albert, 1997). Dentro de la clasificación de sólidos suspendi-

dos, también es posible encontrar contaminación debido al excesivo crecimiento de plantas y

algas, descomposición, consumo de oxígeno disuelto o muerte de organismos.

México posee diversas áreas impactadas en cuanto a contaminación, tanto terrestre como acuá-

tica, en este caso se aborda la contaminación acuática, de acuerdo con Díaz (2004) existen dos

principales tipos de contaminantes, como lo son físicos y químicos, los químicos son el resultado

del desecho o mal uso de compuestos orgánicos e inorgánicos, y el físico que se define como la

abundancia de sólidos suspendidos en el agua, sustancias radioactivas entre otras. Dentro de la

clasificación de sólidos suspendidos, también es posible encontrar contaminación de tipo bioló-

gica, debido al excesivo crecimiento de plantas y algas, consumo de oxígeno disuelto o muerte

de organismos animales e incluso la descomposición de estos.

El lirio acuático tiende a ser una plaga gracias a su acelerada reproducción y a las elevadas con-

centraciones de nitrógeno y fósforo vertidas en aguas residuales,  urbanas o industriales.  Sin

embargo, también influyen las condiciones del agua, es decir que este lugar al ser lagos de baja

velocidad  el  lirio  acuático  posee  las  condiciones  adecuadas  para  su  óptimo  desarrollo,  de

acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CNA) en el año 2014, precisa que el lirio acuático

está presente en el 32 % de las presas mexicanas, en la gran mayoría se exhibe como un factor

31 La contaminación térmica es la descarga de desechos calientes en ambientes acuáticos. Se considera contamina-
ción térmica a cualquier cambio de calor en alguna parte del ambiente, que es el resultado de la actividad humana.
ver: Jiménez B. en la contaminación ambiental en México p. 547.
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serio que amenaza y contamina el medio acuático que lo rodea, impidiendo procesos naturales

de fotosíntesis vital para la cadena trófica y redes alimentarias.

PROPIEDADES Y USOS

De acuerdo con el Instituto de Ecología (INE, 1984), el lirio acuático por naturaleza en una planta

filtradora es muy conocida por filtrar metales pesados como Oro (Ag), cobre (Co), Estroncio(Sr),

Plomo (Pb), Nitrógeno(N), Zinc(Zn), Cromo(Cr), Mercurio(Hg), Cadmio(Cd), también es capaz de fil-

trar nutrientes y otras partículas suspendidas en aguas residuales, esta actividad de filtración

generalmente se lleva a cabo por medio de las raíces de la planta también se menciona que es

fácilmente diferible por su alto contenido de lignina, y se comenta la posibilidad de hacer una

harina gracias a su alta concentración de proteína.

Gracias a su facilidad para filtración se dice que la planta de Eichhornia crassipes, es utilizada en la

técnica de fitorremediacion32 (Díaz, Olvera Romero Aguirre, 1989).

Este vegetal también tiene la posibilidad de ser procesado y utilizado como fibra, de acuerdo con

el periódico la jornada y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP, 2011), es posi-

ble la elaboración de papel, por su contenido de celulosa, incluso elaborar un aglomerado de

fibra de lirio con virutas de pino, este con usos en la construcción, este material aglomerado

tiene las propiedades de ser aislante térmico, es decir que evita los cambios bruscos de tempera-

tura y de ondas de sonido.

La fibra de lirio acuático es capaz de absorber cuatro veces su peso en agua, por eso la definen

como  una  fibra  absorbente,  estudios  realizados  en  la  Universidad  Autónoma  Metropolitana

32 “La fitorremediación se basa en el uso de las plantas, terrestres o acuáticas, para el tratamiento de efluentes o lu-
gares contaminados. Esta tecnología ecológica y sustentable agrupa una serie de tecnologías, determinada por en
proceso principal involucrado y por el tipo de planta utilizado. Entre ellas, los Sistemas del Lirio Acuático han de-
mostrado ser muy eficientes en el tratamiento” (Romero et al, 2008).
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(UAM,  2010)  proponen  una  especie  de  esponja  para  disminuir  contaminación  por  derrames

petroleros.

TEMA (Tecnología Especializada en el Medio Ambiente, S.A. de C.V) en 1999 comienza a desarro-

llar soluciones ecológicas para la disminución del lirio acuático, así que propone la elaboración

de almohadas y barreras absorbentes para la retención de grasas y otras partículas.

Sin embargo, esta planta gracias a su contenido de humedad ha servido para la elaboración de

compostas utilizadas en las chinampas de la zona lacustre de Xochimilco, también ha servido

como alimento para conejos, y vacas, incluso se habla también de la posibilidad de hacer ladrillos

con partículas de fibra de lirio acuático. Gutiérrez, Arrequín, Huerto y Saldaña (1994), menciona

que la planta de lirio ha sido ocupada para envolver cigarrillos con sus hojas, su fibra se presta

para tejer objetos como cestos, tapetes, alfombras y muebles, también ha sido ocupado para la

elaboración de alcohol, levadura, caroteno, jabón, sal, etcétera.

BIOFILTRO 

La filtración es utilizada para eliminar pequeños folículos o partículas precipitadas. Puede utili-

zarse como el principal proceso de eliminación de turbiedad, como la filtración directa de agua

cruda, también se utiliza para la filtración de patógenos. (Mihelcic, y Zimmerman 2011).

Un biofiltro según Ortiz (1998), es un sistema heterogéneo que consiste en un lecho empacado

con un material poroso (fase sólida), donde se encuentran fijos los microorganismos, el agua y

los nutrientes (fase líquida) necesarios para su desarrollo. La corriente contaminada (fase gase-

osa) se hace pasar a través del lecho, donde se lleva a cabo la degradación de algunos compues-

tos.

De acuerdo con Mihelcic y Zimmerman (2011), algunos biofiltros pueden ser como un dispositivo

semejante a una columna, empacada con un medio de soporte de material orgánico, pueden ser
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rocas, anillos plásticos o carbón activado en donde se cultiva una bio-película que trabaja como

barrera aislante, elaborada de material orgánico, donde el agua o el aire contaminado pasan a

través del filtro y como resultado se obtiene la degradación bacteriana.

El ser humano como ciertos animales han usado el suelo para enterrar sustancias u objetos que

emanaban malos olores, o incluso para ocultar sus alimento de depredadores y evitar la disper-

sión de su aroma.

En 1923 se emplean para la remoción de azufre proveniente de una planta de aguas residuales,

eran empleados a nivel del suelo, se elaboraba una especie de fosas y se colocaba a través de

tubos perforados en la base que dejaban pasar aire por medio del suelo, Cárdenas et al (2003).

De acuerdo con Dupuy, Carrasco (1995) citando a Bach quien en 1940 propone un tratamiento

biológico para el sulfuro de hidrógeno y genera un sistema de depuración de aire, para 1957 en

Estados Unidos se obtiene la primer patente de un biofiltro a cielo abierto, utilizado para la elimi-

nación de malos olores procedente de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Para los años 70’s Alemania, y los países bajos impulsan su uso en sistemas abiertos, para el con-

trol de olores en estos se emplean materiales como compostas y trozos de madera, en los años

80’s se impulsa el diseño de biofiltros con sistemas cerrados.

En México, Lezma (2010), señala que los biofiltros son utilizados principalmente con fines agríco-

las, y para la construcción de biodigestores, la Universidad Autónoma Metropolitana propone la

biofiltración como una alternativa para el control de malos olores y compuestos de azufre produ-

cidos por basureros a cielo abierto.

Los biofiltros se pueden aplicar para filtrar partículas suspendidas en el aire, también para la

retención de microorganismos disueltos en agua y para la retención de partículas en el suelo.

Esta investigación pretende identificar de manera profunda los alcances del biofiltros en otras
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áreas de oportunidad impactando principalmente que los pobladores de las zonas agrícolas y

lacustres de Xico en Valle de Chalco.

CONCLUSIONES

La elaboración de un biofiltro, permitirá en primer instante disminuir la plagas ocasionada por la

planta de lirio acuático, de la misma manera se reestablecerá la cadena atrófica y se dará paso a

la restauración de la zona lacustre, así mismo, la contaminación de tipo visual, será parcialmente

erradicado.

En segunda instancia, con la elaboración de un biofiltro elaborado a partir de la fibra de lirio

acuático, será posible la retención de partículas dispersas en agua, permitiendo que el agua pro-

cedente de los humedales sea recuperada y utilizada en los campos de riego, 

Cabe hacer  mención que esta  investigación  se encuentra en un proceso experimental,  pues

actualmente, se procesa la fibra del lirio para hacer la molienda en seco, posteriormente elabo-

rar el biofiltro, realizar la elaboración de pruebas y combinarlo con otros materiales, para deter-

minar más usos.
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RESUMEN

La contribución de estudios prácticos en el manejo de variables en los procesos de ense-

ñanza-aprendizaje a pequeña escala permite el desarrollo de esquemas, diseños, control

y mejora a través de modelos en cadena de abastecimiento actividades relacionadas en

la transformación de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final. Estas

actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en todo un

sistema productivo. Adaptar herramientas logísticas como estudio práctico al cultivo del

hongo seta específicamente en la preparación del inoculo implica el abastecimiento de

los materiales en cantidad necesaria, calidad y tiempo requeridos, requerimientos que

involucran problemas dentro de los procesos de producción en donde el estudiante de

nivel superior debe saber y saber hacer de los procedimientos derivados de tecnologías

educativas y productivas como son el análisis de tareas y el análisis de contenidos mode-

los de aprendizaje bajo competencias para la vida (conocimientos, habilidades y expe-

riencias) sobre las disciplinas de Agrotecnología y Logística. Por dicha razón, la Logística

y la Agrotecnología no deben verse como una función aislada, sino como un proceso glo-

bal de generación de valor y principios para todos los tomadores de decisiones, esto es,

una inducción a los nuevos esquemas de la Agrologística como proceso integrado de

tareas que ofrezca una mayor eficiencia de respuesta al mercado, con costos mínimos y

de mejor calidad de los productos.
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ABSTRACT

The contribution of practical studies in the management of variables in the teaching-

learning in small-scale allows the development of schemes, designs, control and impro-

vement through supply chain models related to the transformation of goods from raw

material to final consumer. These logistics activities must be coordinated each another

to achieve greater efficiency in all  productive system. Adapting logistics and practical

tools to the culture of the mushroom study specifically fungus inoculum preparation

involves the supply of materials in quantity, quality and time required, requirements that

involve issues within the production process where students must knowledge and deve-

lop the procedures arising from educational and productive technologies such as task

analysis  and modeling analysis  contained in learning life  skills  (knowledge,  skills  and

experiences) on the disciplines of Agrotechnology and Logistics.

For this reason, Logistics and Agrotechnology should not be seen as an isolated function,

but as an overall process of generating value and principles for all decision-makers, that

is, an induction to new schemes in Agrologístics as integrated process of tasks that offers

more efficient response to market with minimal costs and better product quality

Keywords: logistics, fungus, Agrologistics, life skills.

Introducción

Las actividades de aprendizaje sistemático son requeridas cuando hay que integrar y globalizar

lo que se está aprendiendo no vaya a ser que entre tanta información y aprendizajes dispersos

no sepamos qué hacer con lo aprendido, por eso hay que sistematizar, tanto el saber como el

saber hacer sobre la base de un orden secuencial que vaya progresivamente desde lo fundamen-

tal hasta lo más avanzado, intentando ensamblar primero una base estable que sirva de asiento
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para la comprensión de los temas que son más difíciles; de ahí que se atienda al orden de los

datos y sus conexiones, por sobre todo con los saberes previos, en función de que la conexión le

confiera significado y relevancia a lo que se está aprendiendo (Jeroen, 2010).

Por ello, la contribución de estudios prácticos en el manejo de variables en los procesos de pro-

ducción agrícola a pequeña escala permite el desarrollo de esquemas, diseños, control y mejora

a través de modelos en cadena de abastecimiento actividades relacionadas en la transformación

de un bien, desde la materia prima hasta el consumidor final.

Estas actividades logísticas deben coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en todo un

sistema productivo. Por dicha razón, la logística no debe verse como una función aislada, sino

como un proceso global de generación de valor para el cliente, esto es, un proceso integrado de

tareas que ofrezca una mayor eficiencia de respuesta al mercado, con costos mínimos y de mejor

calidad.

Por ello, adaptar herramientas logísticas como estudio práctico a la producción del hongo seta

específicamente en la preparación del inoculo implica el abastecimiento de los materiales en can-

tidad necesaria, calidad y tiempo requeridos, esto constituye un proceso de aprendizaje sistemá-

tico que favorecen habilidades constitutivas (De Ketele, 2009), que constituyen el manejo de fac-

tores en la construcción de conocimientos y capacidades lo que el estudiante debe saber y saber

hacer  ante  los  procedimientos  derivados  de  tecnologías  educativas  como son  el  análisis  de

tareas y el análisis de contenidos, generando así conocimientos y experiencias sobre las discipli-

nas y los problemas involucrados dentro de los procesos de producción. 

El  siguiente  trabajo  se  realizó  en  las  instalaciones  de  la  Universidad  Politécnica  de  Tlaxcala

Región Poniente, ubicado entre las comunidades de Recova y el Municipio de Hueyotlipan, km 85

(INEGI, 1985), con el objetivos aplicar esquemas de cadena de abastecimiento a un sistema pro-

ductivo a partir de la planificación, implementación, control y almacenamiento.
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Justificación

Con la finalidad de que los alumnos puedan incluir reglas cognitivas en los procesos de automati-

zación que les permitan una recopilación de conocimientos,  desde unos niveles de iniciación

hacia mayores niveles de actuación independiente, implica involucrarlos a actividades activas y

dinámicas en donde los esquemas logísticos se relacionen con los sistemas productivos inte-

grando esquemas Agrologísticos.

Planteamiento del problema

Las condiciones y arreglo en el lugar de trabajo para la aplicación y desarrollo de la técnica de

cultivo del  hongo seta como estudio práctico en la implementación de estrategias didácticas de

logística a través del diseño, control y organización para la cadena de abastecimiento, suelen ser

actividades ambiguas dentro de los proceso de producción. Lo cual implica buscar estrategias de

integración a partir de aprendizajes sistematizados

Antecedentes

La noción de competencia ha recibido distintos tipos de definiciones, muchas de neto carácter

instrumental. Entendemos este concepto como un conjunto de saberes o de formas culturales

cuya apropiación por parte de los alumnos se considera esencial para su formación. Supone

incluir como ejes de la educación no solo al manejo de datos, hechos o información sino también

la posibilidad de operar con ellos. En este sentido, el concepto de competencias puede definirse

como el desarrollo de capacidades compleja e integradas que se materializan con una dimensión

pragmática, dado que refieren a la instrumentación de un sujeto para operar con creatividad en

los diferentes campos de actividad: científico tecnológico, económico, social y personal, se trata-

ría de la superación de la dicotomía: adquisición de conocimientos y aprendizaje de habilidades,
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a partir de la integración de tres dimensiones: conocimiento en la acción y reflexión sobre la

acción y sobre la reflexión de la acción (Braslavsky, 1990).

La finalidad es que los alumnos puedan incluir reglas cognitivas en subproceso de automatiza-

ción que les permitan una compilación de conocimientos, desde unos niveles de ayuda que pro-

gresivamente se van retirando en el camino hacia mayores niveles de actuación independiente.

Este tipo de aprendizaje sistemático no puede perder de vista que si bien ayuda a secuenciar y

organizar de manera guiada por el docente y con consignas que tal vez igualen las acciones que

ejecutan los alumnos, ello constituye sólo una fase necesaria que obligatoriamente debe dar pie

a que los alumnos vayan luego arribando a una personalización que les permita la búsqueda de

soluciones por rutas alternativas, propuestas propias y fundamentaciones en torno a “cómo lo

hacen”, lo que tal vez no coincida con la ruta experta, pero no por eso deja de ser una ruta válida

siempre y cuando constituya manera diversa de solución ante problemas que realmente pueden

tener salidas diferentes (Jeroen, 2010). 

Paas y van Merriënboer, (1994), señalan que la clave para el desarrollo de procesos basados en

esquemas es la variabilidad. En un proceso de “construcción de esquemas”, los estudiantes cons-

truyen esquemas generales que abstraen información de los detalles y proporcionan modelos y

enfoques que pueden utilizarse en una gran variedad de situaciones. En contraste, la clave para

el desarrollo de procesos basados en reglas es la repetición. Esta diferencia y conjunción se ha

de tener muy presente al diseñar actividades que buscan que el alumno desarrolle un aprendi-

zaje sistemático en su camino hacia aprendizajes transferenciales.

La riqueza en la integración es uno de los mayores tributos a una enseñanza eficaz, toda vez que

constituye una de las vías más directas de mostrar las diferencias entre el conocimiento inerte y

un conocimiento funcional. Las actividades de integración incluidas en la planificación didáctica

contribuyen a la solución de uno de los problemas fundamentales de la enseñanza: la falta de

habilidad para lograr la transferencia del aprendizaje. Por eso, estas actividades deben tener en

Cultivo del hongo seta un estudio práctico como proceso agrologístico       161  



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

su óptica la inclusión de habilidades cognitivas complejas, así como la transferencia de compe-

tencias a contextos y ámbitos del mundo real cada vez más cambiante.

Roegiers (2007), propone actividades de integración como las siguientes: proyectos realizados

por los alumnos en los cuales ponen en acción determinadas competencias, prácticas profesio-

nales, creación de obras de arte, trabajos prácticos y trabajos de laboratorio, visitas de campo

con salidas en determinados productos concretos, producción a partir de un tema dado, ejecutar

las tareas o situaciones complejas de las cuales derivamos la planificación didáctica, situaciones

de comunicación que se crean fundamentalmente en clases de idioma, una resolución de proble-

mas propuesta a los alumnos, etc.

Según Jeroen, (2010), el aprendizaje sistemático favorece habilidades constitutivas, las cuales per-

mitirán el aprendizaje y la obtención de habilidades que se encuentran luego en un orden supe-

rior. Son casos que requieren un conocimiento necesario sobre el dominio o área temática de

algo, tal vez de manera más rutinaria o algorítmica, que conformarán aprendizajes constitutivos

que preparan para enfrentar luego aprendizajes más complejos, es decir con mayores interaccio-

nes de  múltiples  variables.  Este  tipo de  aprendizaje  ayuda al  estudiante a fijar  aprendizajes

desde instrucciones directas, del tipo paso a paso; son instrucciones que funcionan como guía

referencial que facilita la automatización y disponibilidad de reglas en la realización de la tarea. 

Objetivos

Objetivo General

Aplicar esquemas de cadena de abastecimiento a un sistema productivo como proceso Agrolo-

gístico a partir de la planificación, implementación y control del hongo Seta. 

162         Cultivo del hongo seta un estudio práctico como proceso agrologístico



Alternativas para nuevas prácticas educativas. Libro 4. Educación y sustentabilidad

Objetivos específicos

1. Aplicar esquemas de cadena de abastecimiento al cultivo del hongo Seta a partir de la pla-

nificación, implementación y control. 

2. Usar herramientas logísticas en el proceso de producción de semilla inoculada del hongo

seta a través de las actividades que conforman la cadena de abastecimiento.

3. Inducción de la agrologística a través de la integración de actividades agrícolas y logísticas

en los procesos de producción del hongo seta.

Hipótesis

En el manejo de la Cadena de Abastecimiento a los sistemas de producción, como el cultivo del

hongo seta, se espera que el alumno integre un esquema Agrologístico basados en competen-

cias de aprendizaje.

Materiales y métodos

Existe una gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación, entre las cuales

se encuentran la experiencia individual, materiales escritos (materiales, artículos de revistas) u

otros materiales audiovisuales que aporten información disponible que forman una amplia gama

de posibilidades y obtención de buenos resultados 

Es importante considerar desde el punto de vista práctico, ciertos cambios que continuamente

se llevan a cabo en todos los ambientes.

Las herramientas fundamentales que generan una mejora en la productividad incluyen métodos,

estudio de tiempos estándares y el diseño del trabajo. 
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A) Se realizó una planeación programada con los materiales para el proceso de propagación

del micelio, para ello se contó con insumos como: trigo,  cal,  yeso,  bolsa de plástico, y

herramientas como tinas, cucharas, cintas adhesivas, marcadores entre otros, así como

materiales consumibles: agua, gas y electricidad. 

B) En la  implementación,  se realizó una serie  de  tomas y  grabaciones con instrumentos

como cámara fotográfica y video, cronómetros, termómetros, potenciómetros. 

C) Para llevarse el control se realizó el proceso de propagación de micelio que consiste en las

siguientes actividades: 

Limpieza

Limpieza de sustrato (Trigo) esto consistió en colocar el sustrato en un recipiente de plástico o

metálico por 12 horas, para separar los materiales e impurezas adheridas al grano, posterior-

mente se dieron de 2 a 3 lavados para su limpieza total.

Pre-cocido

Se colocó en un recipiente metálico para su pre-cocimiento agregándole agua hasta su cubri-

miento total observándolo periódicamente durante un tiempo de 30 a 40 minutos a flama lenta.

Amortiguación de pH

Después del  pre-cocido,  el  trigo se vertió en una canastilla para su escurrimiento de agua y

secado, para posteriormente verterlo en una tina y agregarle cal y yeso (2 a 1) para amortiguar el

pH.
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Vertido en bolsas

Posteriormente, se colocó en bolsa de plástico en cantidades de 2. 50 gr a 300 gr esto dependió

de la bolsa a utilizar, realizando un nudo para cuidar su dispersión en el momento de su manipu-

lación para su esterilización.

Esterilización

La esterilización del sustrato (trigo) previamente preparado se colocó en una autoclave de 20 kg,

a 15 min por 120 lb de presión, pasado este tiempo se dejó enfriar.

Inoculación 

Después de 12 horas de enfriado, se preparará estas bolsas para su inoculación esto consistió en

realizar una limpieza al área de trabajo con alcohol y algodón esterilizado, campana de flujo lami-

nar y  mecheros,  después preparar  los materiales  tijeras,  agujas,  marcadores,  cintas,  alcohol,

algodón, cucharas, bolsas de sustratos y cepas de micelio, se colocaron pequeños fragmentos de

micelio de las cajas de petri (cepas) a las bolsas con sustratos de trigo, marcándolas y rotulándo-

las con fecha y nombre para un mayor control a cada una de ellas. 

Incubación

Las bolsas inoculadas se colocaron en una área oscura a una temperatura de 24 a 28 ° C durante

25 a 35 días hasta que el micelio haya invadido completamente el sustrato (Zamora, 1998).
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Resultados

El desarrollo de actividades establecidas para alcanzar los objetivos del siguiente trabajo en el

diseño de un modelo de cadena de abastecimiento del Hongo Seta, fue planear el abastecimiento

del hongo seta a través del proceso de preparación de inoculo que consistió en desarrollar cada

uno de las fases a partir de la preparación de materiales de limpieza, lavado, pre-cosido, vaciado

y enfriamiento de sustrato.

Los objetivos  de los  métodos,  estándares y  diseño de  trabajo aplicados a la  producción  del

hongo seta dan como resultado:

1. Incrementar la productividad y confiabilidad en la seguridad del producto.

2. Reducir los costos unitarios, lo cual permite que produzcan más bienes de calidad para

más gente 

Los corolarios que se desprenden de los objetivos principales son las siguientes:

1) Minimizar el tiempo requerido para llevar a cabo tareas.

2) Mejorar de manera continua la calidad y confiabilidad del producto.

3) Conservar recursos y minimizar costos mediante la especificación de materiales directos e

indirectos más apropiados para la producción del hongo seta.

4) Considerar los costos y disponibilidad de los materiales.

5) Maximizar la seguridad y bienestar de todas las personas.

6) Producir con interés creciente la protección del medio ambiente.
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7) Aplicar un programa de administración del personal que dé como resultado más interés

por el trabajo y la satisfacción para cada uno de los participantes.

Manual de Proceso y Control de Preparación de Inoculo en la UPTrep. 

Para 2kgs de semilla (trigo)
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Puede afirmarse que el manejo de la Cadena de Abastecimiento como técnica de Logística a los

sistemas de producción en el  cultivo del  hongo seta,  el  alumno logro inducir  actividades de

cadena suministro conocidos como esquema Agrologístico basados en competencias de aprendi-

zaje.
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Finalmente, el uso de técnicas de Logística a los sistemas productivos generan esquemas que

permitan optimizar recursos y eficientizar el proceso de cultivo del hongo seta, esto constituye la

integración de esquemas con nuevas innovaciones de conocimientos, capacidades, habilidades,

actitudes y valores orientados al desarrollo de la agrologística.

Conclusiones y recomendaciones

 Se elaboró un Manual de Procedimiento de Control y Producción del Proceso de Inocula-

ción de semilla preparada con trigo.

 El proceso planteado da los resultados correctos siempre y cuando se cuente con el mate-

rial e instalaciones adecuadas.

 Debe hacerse una selección de proveedor de materias primas para optimizar tiempos y

reducir desperdicios.

 Mientras el lugar se mantenga limpio y organizado aplicando un Layout podrá realizarse

el proceso de la mejor manera.

 Para mayor seguridad se debe de contar con señalamientos y medidas de seguridad, ya

que se tiene contacto con objetos en altas temperaturas y flamables.

 Si no se cumple con los requerimientos de limpieza puede dañar y/o alterar el proceso.

 Se  asegura  que  siguiendo  estos  sencillos  pasos  cualquier  persona  interesada  en  ello

puede organizar su tiempo y obtener los resultados esperados.

 La integración de alumnos a los proyectos de investigación motiva y hace que despierte

un interés hacía otras áreas de relación y aplicación, poniendo a prueba los conocimien-

tos adquiridos en el aula.
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 Al involucrar a los alumnos en el área de investigación al inicio de su carrera genera un

cambio de percepción y actitud para la recepción de nuevos conocimientos, creando un

enfoque más amplio de manera personal y alguna aportación para la sociedad.
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