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Resumen 

Este trabajo, fomia pane de una linca de investigación que analiza las propuestas de Educacidn Ambien-
tal que organizan los maeStros en las escuelas dando cuenta de alternativas educativas irsnovadoras para 
nines y jOvenes, desde una nueva concepción de cultura socio- ambiental. El estudio es cualitativo- des-
criptivo, se sustenta en un paradigrea pcdagógico complejo quc incorpora la dimensiOn socio- ambiental 
en los curriculos y busca articulas secuencias formativas que favorezcan cl desarrollo de comunidades de 
aprendizaje. El estudio cornparativo se realizO a partir de una muestra dc diez proycetos de 35 propuestas 
de escuclas rurales y urbanas. Se establecieron algunas categorias tedricas que permitieron orientar la 
lectura de los proyectos, y un análisis transversal comparativo, entre los resultados de cada observador-
lector. Se destaca, la persistencia Santo en ci nivel primarlo come secundario del cnfoque ainbienialista en 
las propuestas educativas, 10 que implica que prevalece sins concepciOn de ambietite limitada a lo natural. 
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Abstract 

This work is part of an investigation that analyses the issue of Environmental Education organized by 
school teachers taking into account educational and innovation alternatives for kids and adolescents, from 
a new conception of socio-environmental culture. The qualitative descriptive study is based on a complex 
pedagogic paradigm that incorporated the socio-environmental dimension in the curricula and tries to ar-
ticulate formative sequences that favour the development of learning communities, transforming the local 
spaces. The comparative study was carried out considering a sample of 10 proycets from an university in 
which 35 proposal form rural school and urban schools. Some theoretical categories that helped to orient 
the reading of the projects as well as a transversal comparative analysis between the results of each ob-
server-reader were established. It shighthy important the presence of the environmental perspective in the 
educational proposals in primary and high school levels. This implies that an environmental conception is 
limited to the natural. 

Key words: innovation. socio-environmental conception, educational level, Environmental Education. 

Intro du cción 

La historia de los prograrnas educativos en br-

no a la Educación Ambiental (EA) refleja una 

aita diversidad de propuestas que vinculan los 
conocimientos sobrc ci ambiente natural con 

los aspectos soctales, calidad de vida, organi-

zaciones hurnanas, tradiciones y culturas, con-

flictos de intcrcscs, distribucián de la riqueza, 

princpios deinocrálicos, entre otros. Esta pers-

pectiva, promueve adcmás la comprerlsión so- 

bre las implicancias presentes y futuras del 

manejo, la explotación y ci impacto tecnológi-

co de los recursos naluraics para las cotnunida-

des, asI como también el desanollo de visiones 

utópicas para ci futuro, creándose asI ]o que 

Soren l3reiting llama "Ia riues'a genes-acidn de 
educación ambiental". 

Pero, re- orientar algunas prácticas educativas 

hahituales de modo que incorporen las probic-

máticas socio- atnbientales, itnplica construir 

I. Este trabajo perteneec a tin programs de invcstigaciOn interdisciplinario para el aprendizaje de las Ciencias (PIIAC), 
FCEFQyN. IJNRC, eon poyo económico de Agencia Córdoba Ciencia. 
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un nuevo cnfoquc pcdagógico que articule co-
nocimientos de Ia escuela con los de otras ins-
tiluciones y ãmbitos sociales, dando cuenta de 
redes de interacciones cntre: cuituras, expe-
riencias, conocimientos y estrategias. De este 
modo, se configuran prácticas educativas am-
hientales situadas v con sentido para cada 
grupo social; de modo que Sc favorczca no solo 
una mejor comprensiOn conceptual, sino ci de-
sarrollo de un pensarniento sustentable en los 
alumnos, docentcs y actores sociales en apren-
dizajcs conlinuos corno ciudadanos crIticos de 
Ia rcalidad. 

Se plantea desde csta perspectiva un doble dc-
saflo: por un lado, favorecer un aprendizaje 
más autónomo, cuestionador e innovador para 
nuestros alunmos; y por otro, se hace impres-
cindible que los educadores seamos capaces de 
rcalizar un análisis sistemático, reflexivo y de 
fonnación crItica permanente sobre ci dcscm-
penn escolar. Debates neccsarios donde con-
templar e incluir las urgencias formativas por 
un dcsarrolio humano más digiio y, Ia posibili-
dad de adquirir conocimientos —conceptuales, 
metodolOgicos, élicos y estéticos- para haccr 
frcntc a los imponderables, fruto de las incerti-
dumbres en lo social y politico que caracteriza 
nuestra vida modcrna actual. 

Si bien los rnOltipies conocirnientos espcciali-
zados de las Oltimas dbcadas, deberian servir 
como estrategias para lograr una mayor equi-
dad social., ambicntes rnás democratizados, 
mejor prcvcnciOn y calidad de vida; asistimos 
hoy, corno producto de [a evoluciOn humana y 
social, a una brecha cada vcz más profunda gc-
nerada entrc los modos dc cotnprender Ia rca-
lidad y las estrategias de acciOn para abordar-
Ia. 

Es imprescindible decidir respecto a los por 
qué, para que y cómo discflar estrategias y es-
cenarios de intcrvcnción educativa que pro-
muevan aprendizajes con contenidos de signi-
ficaciOn social; que atiendan a los principios 
del desarroilo persona] y a un modo de pensa-
miento, que proyectc proccsos dc transfonna-
ciOn cultural y mejora dc Ia calidad de vida 
humana (Pozo, 1998; Duchsl y Gitomer, 1991; 
Dc Longhi. y Perreyra, 2002). 

Este trabajo, forma pane de una linea de inves-
tigaciOn que analiza las propuestas de Educa- 

ciOn Anibiental que organizan los maestros en 
las escuelas (aula, area, instituciOn) identifi-
cando los aspectos innovadores del diseflo di-
dáctico- pedagógico. Dicho estudio cualitativo-
descriptivo, se apoya en los resuhados obtcni-
dos a partir de una estrategia de formación do-
cente panticipativa, que se realiza desde ci aflo 
1998 en distintos puntos del pais, buscando fa-
vorecer alternativas educativas para niflos y jO-
venes, desde una nueva concepcidn de cultura 
socio-ambiental. 

Encuadre teOrico 

Las relaciones entre sociedad y naturaleza es-
tOn signadas per una variada gama de impactos 
quc dan vida y contenido al conccpto dc Am-
biente, siendo necesanio un aprcndizajc conti-
nuo para comprender y actuar en esta compleja 
interacciOn dc los sistemas naturaies y socio-
culturales (Caride y Meira, 2001). 

El proceso de evoluciOn social de los grupos 
humanos, para constituir los diferentes pueblos 
y naciones que habitan Ia Tierra, incluyc ci dc-
sarrollo de una vision holistica y  multifacOtica 
de Ia intehgencia humana, de Ia confluencia y 
dinOmica de Ia concepción planetaria y de Ia 
actividad social, cultural y tecnológica de Ia 
humanidad. 

Las problernáticas derivadas del desarrollo 
cientifico y tecnolOgico dc las Oltimas décadas 
y Ia complejidad de los hechos y fenómcnos de 
Ia realidad, irnplican una fuerte revisiOn critica 
de qué contenidos hay que seleccionar y ense-
bar, como una via a través de Ia cual los alum-
nos deben aprender a adquirir contenidos, es-
trategias y capacidades que Ics permitan redes-
cribir conocimientos y cxpericncias adaptándo-
se a las nuevas exigencias y neccsidades socio-
culturales del siglo XXI (Rivarosa et al., 2002). 

La alfabeiizaciOn ambiental, se produce en el 
marco de Ia relaciOn cntrc distintos grupos hu-
manos con el ambiente configurando juegos de 
lenguajes (Gaudiano, 1997). Dc alli que para 
trabajar problemas ambientalcs es necesario 
partir del anOlisis de Ia problemOtica del con-
tacto cultural. En este sentido, Ia cultura dc Ia 
EA se debate en dos tradiciones: una, que se 
fundamenta en el dcsarrollo industrialista, sin 
reconocer que los avances cientifico- tecnolO-
gicos ban gcnerado beneficios y consecuencias 
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de pesadilla con rclación al medio ambicnte 
(Leff, 1993 Caride y Meira, 2001). Otra tradi-
ciôn on la cuitura de la EA, se sustenta en ci 
desarroilo del placer y on una posición roman-
tica como enfoque, negando la cuestión politi-
Ca, Se potencian de este modo las identidades 
locales inmeisas on un proceso de amplia re-
composición socio- politica, marcando una p0-
sici6n casi religiosa. 

También puede distinguirse on ci universo de 
propuestas de EA la presencia de diferentes 
concepciones acerca de objeto de cstudio y la 
metodologla para interaccionar con el Los 
cuales son agrupados por Gutiérrez Perez 
(1994) en cuatro corrientes teórieas: enJbque 
ambientalista, enfoque perceptivo- in! erpreta-
tiV(). enfoque pedagogista 3)  enfoque critico 
cutendidos: ci prirncro, como aquel en ci cual 
se promucve una educación para la conserva-
ciCn y basado on una concepción de ambiente 
rcducida a lo natural; concepción que tambiCn 
sustcnta al modelo interpretativo que busca 
movilizar las motivaciones y percepciones del 
individuo intcntando fomentar ci uso racional 
de los recursos (asi ambas lineas desarrollan un 
modelo de cducación para ci rnedio). En ci en-
foque pedagogista, on cambio, se utiliza ci me-
dio como recurso para ci desarroilo de indivi-
duo, haciendo uso de las posibilidades educati-
vas del entomb natural (educación desde ci 
medio). El Cltiino cnfoque, ci critico, surge de 
la viión integral de ambientc como social-
natural y del importanle grado de compromiso 
de la comunidad para la mejora de las condi-
ciones de convivencia y ci inancjo racional de 
los recursos naturales (educación desde, por y 
para ci medio). 

Desde esta perspectiva, Ia Educación Ambien-
tal promueve un nuevo enfoque pedagdgico 
que integra y diversifica difcrentes cornunida-
des dc aprendizaje en ci ámbito formal, no 
formal c informal. Sc intenta favorecer interac-
CiofleS efltre cultwas, cOnocirnicntos y estrate-
gias, combinando prácticas educativas am-
bientales siivadas y con sentido para cada gru-
po social, de modo que se favorezca una acción 
comprometida como ciudadanos criticos dc la 
realidad. 

Las prcguntas directrices que dicron origen a la 
indagacion Sc sintetizan en: 

i,Para qué y porqué construir una nueva es-
tratcgia de formación docentc on ci abor-
daje de problemáticas ambientales? 

i,Cu4l es el valor y ci signitIcado educativo 
de una nueva concepción de cuitura am-
biental? ZCuAles son las seflales y necesida-
des de una modalidad de formación crItica 
con los maestros?. 

UI. 	Gómo se favorece un proceso gradual de 
cambio conceptual, metodoiógico y actitu-
dinal para generar nucvas aitcrnativas edu-
cativas(propuestas curriculares) con los 
probicmas ambientales? Cómo se eviden-
cian estos procesos de cambio conceptual, 
on los distintos nivcles educativos? 

IV. Qué saltos cualitalivos on los proyectos de 
EA se pueden diagnosticar desde una nueva 
perspectiva de análisis quc articule los dis-
tintos ámbitos dc Ia cuitura? 

Del mismo modo, algunos de los supuestos quc 
oricntan of análisis de las propuestas educativas 
de EA son: 

V Está presente en ci imaginario docente, una 
cull usa ambiental romantics 0 fundamenta-
usia y sin sujeto social comprometido y 
critico. 

V Hay un sustralo epistemolbgico- cultural y 
pedagógico- institucional que hmita la 
construcción de altemativas educativas on 
io ambiental. 

V El avarice hacia un enfoque critico dc EA 
requicre dc la participacidn de multiplicidad 
de adores y/o saberes en la resoluciCn de 
problernáticas de carácter abierto. 

/ Las propuestas curriculares con nuevos dis-
cursos culturales riecesitan de conuinuidad y 
de redes de formacibn continua y coopera-
ciOn critica (Rivarosa ci al., 2002). 

Metodologla 

Las lecturas interpretativas realizadas sobre 
proyeclos educativos ambientales (situados, en 
aeción y realizados) nos permitcn conocer e 
interpretar procesos, resultados, obstáculos en 
la fonnulación de los mismos y on instancias 
de desarrollo, tanto en árnbitos dc cducacibn 
formal y no formal. Tomarnos como funda- 
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mentación ci paradigma pedagógico complejo 
que incorpora la dimension socio- ambiental en 
los curriculos y pretende articular en diversidad 
de sccuencias formativas locales, ci desarrollo 
de auténticas comunidades de aprendizaje 
(Trellez, 1995; Zabala; 1999; Colt, 2000). 

Para rcalizar ci estudio comparativo que se dc-
sarrolla en ci presente artIculo y que refleja 
pane de una investigaciOn rnás amplia acerca 
de Ia irnpiementaciOn real de los lineamientos 
de la EA, se trabajó a partir de una muestra de 
diez proyectos (5 de nivel primario y 5 de nivel 
secundario) scicccionada de 35 propuestas de-
sarrolladas en escuelas rurales y urhanas de 
Calainuchita (COrdoba); elaboradas con poste-
rioridad a un curso de forrnaciOn docente en 
EA. 

En funciOn de ir construyendo una interpreta-
ciOn argumentada sobre las propuestas educati-
vas, se realizO ci análisis considcrando 5 pro-
yectos de EA por vez, tniangulando ci instru-
mento de lcci.ura- critica entre tres investigado-
res, de modo de superar una posible subjetivi-
dad y confrontar criterios objetivos para una 
primera interpretaciOn. 

Sc establecieron algunas categorlas teóricas 
(cuadro 1) que permitieron orientar la Icctura 
dc los proyectos, y un análisis transversal com-
parativo, entre los resultados de cada observa-
dor-lector. Para ello nos centramos básica-
mcntc en tres aspectos: 1) ci contexto en que Sc 

desarrolia ci proyccto de EA; 2) la problemáti-
ca ambiental propuesta y los contenidos para 
resolveria; y 3) la perspectiva pedagOgico-
cultural y los obstáculos emergentes. 

Cuadro 1. Cateqorias seleccionadas oara la lectura de las oroouestas de Educación Ambiental 
Categorias 	Interpre- Propuestas 	de Propuesta de: Probemática socio- Enfoques pedagogi- Ambito de desa- 
tatvas 	de 	los 	pro EA Aula ambiental. Tipo. cos de la EA: rrollo de 	la pro- 
yectos analizados -Formal. 

-A .rea. Contexto (local- gb- -Arnbientalista. puesta. 

-No formal. - PEI. lntitucidn 
bal) -Pedagogista. 

.Informal. -Inter.- institunones. 
Perspectivas: -Perceptive - inter- 

Nivel Educativo: - Cultural. pretativo. 

Primado. - Hisbôrica. -Critico- global. 

- Secundado - Socio- pottica 
-Etica. 

En un segundo momcnto ci análisis se tornó 
comparativo tomando como base los ejes y ca-
tegorlas que se encucntran en ci cuadro 2. Por 
011irno Sc cxtrajeron puntos en comiin y diver-
gcncias entre ci nivel primario (primer y se-
gundo cicio del EGB)y ci secundarin (tercer ci-
do del EGB y polimodal)" lo cual se desarro-
llará a continuaciOn 

Análisis y discusión 

Taitto para el nivel primario como en ci secun-
dana, la contextualización de las propuestas se 
basa en la delimitaciOn de situaciones locales 
con una interesanle ampliaciOn de los horizon-
tes de Ia comunidad escolar. Pero sOlo en ci ni-
vel secundanio se produce una importante anti- 

culaciOn con alms instituciones sociales (muni-
cipio, medios de comunicaciOn, etc.)" 

Uno de los aspectos fundamentales de las pers-
pectivas crilicas de EA es ci valor que otorga al 
compromiso y grado de intcrvenciOn de los 
actores en la resoluciOn de problcrnáticas am-
bientaics con algOn tipo de transforrnaciOn del 
espacio local o regional. Objetivo que se con-
templa en mayor medida en los proyectos del 
nivel primario, donde se promucve a partir del 
desarrollo en los alumnus de un pensamiento 
ulOpico que liende a dar lugar a la construcciOn 
de un nuevo orden social alternativo "ejerci-
tando y vivenciando una transformaciOn" (LefT, 
1993). El alcance de este objetivo se produce 
por la SC1CCCIOfl y organizaciOn de actividades 
propuestas que cuentan con ci interés y moti-
vaciOn de los alumnos, siendo además facilita- 

ii. Correspondientes con ci CI3U y CicIo de especializa- 
don. 	 iii. Ver cuadro at final. 
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do por ci contexto donde se desarrollan las 
propuestas (una villa serrana). 

En cuanto al plantco de los probicmas, aunquc 
CII WI alto porcentaje de los proyectos tanto del 
nivel prirnario como secundario (40%) estos no 
se encuentran debidamcntc explicitados y ar-
gumentados, si bien en todas las propuestas se 
puede deducir una tendencia a situaciones 
complejas y abiertas ya que en todas se mani-
fiesta que "no es posible la solución sino la re-
solución en un momcnto concreto" con la apli-
cación de una actividad creadora o un pensar 
proyectivo (Pozo et al., 1994; Perales ci al., 
2000). 

Es con relación a cste punto del plantco de las 
probiemáticas quc surge otra diferencia irn-
portante entre ambos niveles, rnás especIfica-
mente refcrida a las areas disciplinarias desde 
las cuales se originan; las propuestas de prima-
rio lo hacen desde las Ciencias Naturaics en to-
dos los casos, mieniras que las de nivel medio 
surgen en aigunos casos, como propuestas des-
de la Ciencias Sociales ("Ricos y Pobres"). 
Aunque ci grado de integración de saberes al-
canzado en ambos niveics es similar no solo 
por Ia participaciOn de actores diversos, sino 
tanthién por los distinios enfoques y diversidad 
de miradas quc se at taron at enfrentarse a la 
resolución del probicma. 

AsI tamhién, en todos los proyectos de ambos 
rnveles se trabaja desde las tres diincnsioncs de 
contenidos (conccptuales, procedincnlales y 
actitudinales) y no como Iarte de un listado 
que se pretendc completar sino quc se puede 
infcrir su verdadero batamicnto a parlir de las 
actividades propuestas. 

Las dcbilidades y ausencias observadas en ma-
yor medida en los proyectos son: 

/ La falta de aprovechamiento de contenidos 
y de aportes quc la perspcctiva histórica y 
cpistemo]ógica ofrece para la comprensión 
y resoluciOn de problcmas ambientaics. 

/ El desinterés por la continuidad de los pro-
yectos escolarcs, es decir, quc se conciben 
como extremadamente finitos en ci tiempo, 
con un principio y un fin cstablecido por la 
actividad acaddrnica. 

La importancia de la inclusion de estos dos 
puntos en la EA parte de la necesidad de eva- 

luar los por qué y para qué transformamos los 
espacios naturaics y sociales con la interven-
eión de modelos de desarrollo cientifico en un 
contexto politico, económico, cultural, sobre ci 
que se construye y se sostiene ci futuro social 
de una población. Nuestra realiclad de vida 
postmoderna, hedonista, vertiginosa y de pro-
cesos reciclabics, quiebra en el pensamiento la 
necesidad de mirar el pasado y ci presente para 
poder diseñar futuros posibles como una utopia 
transformadora (Rivarosa ci al., 2002). 

Consideraciones finales 

Las lecturas crItico- interpretativas reaiizadas 
para concretar el trabajo que motivO el presente 
articulo, permiten conocer y caracterizar ci 
proccso y resultado en la formuiaciOn de pro-
yectos educativos escoIarcs, desde un paradig-
ma pedagógico complejo que incorpora la di-
mensión socio- anlbicntal en los currIculos; pa-
ra asI claborar y proponer secuencias formati-
vas que favorezcan el desarrollo de comunida-
des de aprendizaje translormando los propios 
espacios locales (calidad de vida y calidad de 
ambiente) (Trellez, 1995; Zabala, 1999; Coil, 
2000). 

Interesa sefialar, que en las propuestas prescn-
tadas por los docentes en proceso de perfec-
cionamicnto- se logra modificar Ia visiOn del 
contenido a cnseñar, se integran metodologias 
de campos disciplinares diferentes, y se torna 
siguificalivo ci abordajc de los problemas 
"propios" to que permite a los alumnos una 
mayor participaciOn en La cornprensión y bOs-
queda de alternativas posibles de resoluciOn, 
aproxiniando dc cstc modo, la "realidad socio-
ambiental al contexto de argumcntación esco- 
lar". AsI parccc qucdar ciaro que "la EA afecta 
a toda Ia persona y no sOlo a los aspectos cog-
nitivos (Garcia, 2002) asurniendo las mutuas 
implicancias entre elios y sin dar tampoco por 
sentado quc, ci desarrollo de unos, supone in-
dudablementc la existeneia de los otros. 

En este sentido, la escuela como espaeio de re-
construcciOn de La cultura socialmente cons-
truida: puede ubicarse en un escenario educa-
don diferente, con un compromiso de coopera-
ciOn en la construcciOn de alternativas de mejo-
ra de Ia calidad de vida. Gaudiano (1999) defi-
ne las funciones de la utopia como alternativa 
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a! poder y corno exploración de lo posibic. Si 
bien las utopias no destruycn las asimétricas 
rclaciones en la distribución de las ideas, poder 
económico, pobreza, rnarginación, permiten si 
atisbar nuevas posibilidades y cursos de acción. 

Dc todos modos, existe en los doccntes, una di-
ficultad en "pensar" ci conocirniento ambiental 
—no reducido a las Ciencias Naturales- desde 
una perspectiva holistica, compleja e histórica 
y, que requiere de una dimension espacio- tem-
poral para su estudio que choca con las estruc-
turas académicas institucionales (maleria, area, 
organización curricular). Pero cabe seflalar por 
otra parte, que los procesos educativos se yen 
beneficiados y enriquecidos cuando se integran 
y promueven articulaciones inter- instituciona-
les con otros conocimientos (barrio, consejo, 
fainilia, ONG) como se observa en el nivel se-
cundario, en mayor medida. 

También sc ha evidenciado que en las pro-
puestas coexistcn distiritas tradiciones cuitura-
ies en la concepciOn ambienta!: tecnológica-
mágica y/o romántica pero incorporando una 
nueva posici On crItico- transformadora cuando 
se ha favorecido una revision crItica y de ma-
yor compromiso, de Ia propia práctica pedagO-
gica. 
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Es importante destacar, por Oltimo, la persis-
tencia en ambos niveics del enfoque ambienta-
hsta en las propuestas educativas lo que impli-
ca que prevalece una concepciOn de ambiente 
limitada a lo natural y lo que podria asociarse a 
una de las particularidades citadas por Gaudia-
no (1999) para la particular historia en America 
Latina de la Educación Ambiental, puesto que 
ella surgió desde proyectos cornunitarios de 
conservaciOn eiaborados y desarro]lados per 
Biologos y se derivó luego al canipo educativo; 
a diferencia, por ejemplo de los Estados Uni-
dos, donde surge desde proyectos educativos 
elaborados por maestros primarios. 

Reconocicndo las resistencias y obstáculos 
(Jiménez Aleixandrc, 1995; Garcia de la Torre, 
1995) en provocar cambios conceptuales, 
cpistemológico y axiolOgico de las teorIas irn-
plicitas en este dorninio, se reafirma además, la 
necesidad de contar con espacios de formaciOn 
continua y de ayuda pedagOgica a estos do-
centes, para fortalcccr Was innovacioncs es-
colares con un marco de cohcrencia entre las 
lecturas de la teoria y la práctica. 
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