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RESUMEN 

 

La educación ambiental es educación para la acción, para el cambio social, cultural y 

económico que permite encarar las crisis ecológicas y es una de las incumbencias 

profesionales de todo Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Asimismo, la 

Constitución Nacional Argentina refuerza esta convicción por medio del Artículo°41 y 

efectivizado en la Ley General del Ambiente, al enfatizar que debe constituir un proceso 

permanente que facilite el desarrollo de una conciencia ambiental. En este marco comprensivo 

y con el interés puesto en la investigación de esta temática es que se propusieron como 

objetivos principales: diagnosticar las propuestas estatales vigentes en educación ambiental en 

la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, Argentina, desde un enfoque agroecológico, 

analizar el contexto de las mismas y desarrollar a partir de ello una matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). 

La metodología utilizada en esta tesis incluye un análisis de fuentes y entrevistas en 

profundidad a informantes clave de varias instituciones del ámbito público que llevan adelante 

propuestas educativas de índole ambiental. Además, se consideran sus líneas de acción, 

consolidando así el diagnóstico teórico y cualitativo (evidencia empírica) de esta tesina. 

Posteriormente, se estudia cuáles de esas propuestas poseen un enfoque agroecológico, es 

decir, si el sentido de sus acciones permiten acercarnos a un futuro agroecológico o no. 

Finalmente, y con el fin de mejorar el alcance y el impacto de estas propuestas a ese futuro 

deseable, se presentan recomendaciones a través de una matriz FODA. 

Tanto la educación como los conocimientos que adquirimos en la carrera de Ingeniería en 

Recursos Naturales y Medio Ambiente son una herramienta poderosa para brindar celeridad a 

la incorporación y aceptación de un nuevo paradigma por parte de la sociedad, si son 

combinados en una ñeducaci·n ambiental de enfoque agroecol·gicoò. 

  



ABSTRACT  

 

Environmental education is education towards action, towards social, cultural and economic 

change; it allows facing the ecological crisis and it is one of the professional competences of 

every Environmental and Natural Resources Engineer. Moreover, the National Constitution of 

Argentina strengthens this approach by means of its Article °41, carried out by the 

Environment General Law by emphasizing that it must constitute a permanent process that 

facilitates the development of an environmental awareness. In this comprehensive framework 

and with the interest set on the investigation of this theme, we proposed as main objectives to 

diagnose the environmental education current state proposals, in the city of Santa Rosa, La 

Pampa Province, Argentina, from an agroecological perspective, to analyze the context of 

those proposals and then develop a strengths, weaknesses, opportunities and threats matrix 

(SWOT). 

The utilized methodology in this thesis includes analyzing sources and in-depth interviews 

with key informants of several institutions of the public area who carry educational proposals 

of environmental nature forward. Furthermore, their lines of action are considered, thus 

consolidating the theoretical and qualitative (empirical evidence) diagnosis of this thesis. 

Subsequently, it is studied which of these proposals have and agroecological perspective, in 

other words, if the sense of their actions allow us coming closer to an agroecologial future or 

not. Finally, and in order to enhance the reach and impact of these proposals aiming at that 

desirable future were presented, recommendations are presented through a SWOT matrix. 

Education, just as much as the knowledge we acquired in the Natural Resources and 

Environmental Engineer career, are a powerful tool to provide celerity to the incorporation and 

acceptance of a new paradigm on behalf of society, if they are combined in an ñenvironmental 

education with an agroecological perspectiveò. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 

 

 

Fig. N°1: Huerta Agroecológica Periurbana, Biblioteca Popular Teresa Pérez, educación 

ambiental no formal, Barrio Escondido, Santa Rosa, La Pampa, 2019. 
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El mundo en el cual nace, crece y se desarrolla nuestra especie está atravesando una etapa de 

transición. Si no hacemos cambios drásticos para ir hacia una verdadera cultura de la 

permanencia en este planeta, será mi generación -y no las generaciones futuras- la que verá las 

consecuencias de haber sobrepasado nuestra capacidad de carga global. La comunidad 

científica concuerda en que existen varias evidencias de que está declinando nuestra capacidad 

de perpetrarnos como especie si seguimos adelante con nuestras prácticas extractivistas y 

cultura del consumo.  

ñTodas las personas del mundo dependen por completo de los ecosistemas de la 

Tierra y de los servicios que éstos proporcionan, como los alimentos, el agua, la 

gestión de las enfermedades, la regulación del clima, la satisfacción espiritual y el 

placer estético. En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los 

ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo de 

la historia humana con el que se pueda comparar, en gran medida para resolver 

rápidamente las demandas crecientes de alimentos, agua dulce, madera, fibra y 

combustible. (é) los servicios de los ecosistemas examinados por esta 

Evaluación, aproximadamente el 60% (15 de 24) se están degradando o se usan de 

manera no sostenible, (é). Los costes totales de la p®rdida y la degradaci·n de 

estos servicios de los ecosistemas son difíciles de medir, pero los datos disponibles 

demuestran que son considerables y que van en aumento. (é) se ha establecido, 

aunque los datos son incompletos, que los cambios que se han hecho en los 

ecosistemas están aumentando la probabilidad de cambios no lineales en los 

mismos (incluidos cambios acelerados, abruptos y potencialmente irreversibles), 

que tienen consecuencias importantes para el bienestar humano. (é) La 

degradación de los servicios de los ecosistemas (es decir la merma persistente de 

la capacidad de un ecosistema de brindar servicios) está contribuyendo al aumento 

de las desigualdades y disparidades entre los grupos de personas, lo que, en 

ocasiones, es el principal factor causante de la pobreza y del conflicto social.ò 

(millenniumassessment.org, 2005: 5). 

Vivimos en la postmodernidad, actualmente gran parte de las sociedades se encuentran 

insertas en una forma de dominación racional con administración burocrática, siendo ésta un 

tipo de dominaci·n leg²tima, de car§cter racional, ñque descansa en la creencia en la legalidad 
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de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones 

a ejercer la autoridad (autoridad legal)ò (Weber, 1922: 4). 

Asimismo, las sociedades se encuentran insertas en el modo de producción capitalista, una 

forma de producción de bienes de consumo. Lo sucedido desde la acumulación originaria 

hasta llegar al modo de producción capitalista, estuvo cabalmente explicado en 1848 por K. 

Marx y F. Engels, y posee una absoluta contemporaneidad con la realidad económica, política 

y social de nuestra época: 

ñDe los siervos de la gleba de la Edad Media surgieron los ñvillanosò de las 

primeras ciudades; y estos villanos fueron el germen de donde brotaron los 

primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América, la 

circunnavegación de África abrieron nuevos horizontes e imprimieron nuevo 

impulso a la burgues²a. (é) La manufactura cedi· el puesto a la gran industria 

moderna, y la clase media industrial hubo de dejar paso a los magnates de la 

industria, jefes de grandes ejércitos industriales, a los burgueses modernos. La 

gran industria creó el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de 

América. El mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la 

navegación, a las comunicaciones por tierra. (é) A cada etapa de avance recorrida 

por la burguesía corresponde una nueva etapa de progreso político. (é) 

(é) La burgues²a, al explotar el mercado mundial, da a la producci·n y al 

consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los 

reaccionarios destruye los cimientos nacionales de la industria. Las viejas 

industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras nuevas, cuya 

instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas; por industrias 

que ya no transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de 

los climas más lejanos y cuyos productos encuentran salida no sólo dentro de las 

fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan necesidades nuevas que ya no 

bastan a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que reclaman 

para su satisfacción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado 

local y nacional que se bastaba así mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, 

la red del comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de 
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interdependencia, todas las naciones. Y lo que acontece con la producción 

material, acontece tambi®n con la del esp²ritu.ò (Marx & Engels, 1848)
1
 

Estos modelos adoptados ïla forma de dominación racional y el modo de producción 

capitalista- están generando efectos que incluyen un aumento del deterioro de nuestros 

ecosistemas naturales, un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el 

crecimiento de las poblaciones humanas, en la extinción de especies, el aumento de la 

temperatura global y la cantidad ïo aumento en la frecuencia- de eventos climatológicos 

extremos. En este contexto, surge la perspectiva agroecológica para interpelar a la realidad 

económica, social y ambiental de otra manera y la educación, como herramienta 

transformadora de cultura, juega un rol clave en traer conciencia a los seres humanos que 

viven en sociedad.  

Como futuro ingeniero, actual estudiante, escritor y difusor, huertero, maestro particular de 

inglés y tallerista de huertas orgánicas para niños de 5 a 15 años, considero que tanto la 

educación como los conocimientos que adquirimos en la carrera de Ingeniería en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente son una herramienta poderosa para brindar celeridad a la 

incorporación y aceptación de un nuevo paradigma por parte de la sociedad, si son 

combinados en una ñeducaci·n ambiental de enfoque agroecol·gicoò.  

Entiendo a la educación ambiental, como una ñeducación para la acción, desde una 

perspectiva compleja e interdisciplinar que parte de la vida cotidiana en el contexto de los 

procesos formativos, y que pretende fomentar el compromiso (individual y colectivo) para el 

cambio social, cultural y económico que permita encarar la crisis ecológicaò (López García, 

2008: 1) y representa un ámbito de acción fundamental para nuestro ejercicio profesional.  

Si bien es un área que se podría considerar de antiguo desarrollo, es interesante recordar que 

para lograr una transformación profunda en la vida de las sociedades, la educación debe 

adecuarse a los cambios económicos, políticos, sociales y medioambientales actuales, 

potenciando así la capacidad de impactar en la realidad en la que están inmersas las personas.  

Si bien la educación ha pasado por distintas Corrientes educativas y paradigmas, es deseable -

en función de la transformación socioambiental- un paradigma educativo que posea una 

                                                           
1
 Tomado de: https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm. Fecha de visita: 21 de agosto de 2019. 
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Pedagogía Crítica-Transformadora, como la considerada por Paulo Freire y a la perspectiva 

Agroecológica como una de las principales dentro de la educación ambiental. Esta es una de 

las claves para cambiar el mundo, ya que es un ñproceso educativo privilegiado por sus efectos 

en la transformación de conocimientos y prácticas orientadas a la sustentabilidad (é) y una 

fuente de inspiración para teorías y metodologías pedagógicas comprometidas con la 

integraci·n de m¼ltiples dimensiones de la realidad.ò (Meron et. al., 2012: 3,4).  

Sin embargo, el potencial transformador que posee la educación ambiental no está siendo aún 

utilizado plenamente. Por consiguiente, los cambios necesarios para vivir en sociedad de 

forma sustentable no se han logrado, y los niveles de conciencia sobre las problemáticas 

medioambientales que atravesamos actualmente siguen siendo débiles. Es por eso que la 

Agroecología se presenta como una vía hacia esa transformación. Según Sevilla Guzmán, se 

define a la agroecología como:  

ñUn manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social 

colectiva que presentan alternativas al actual modelo de manejo industrial de los 

recursos naturales mediante propuestas, surgidas de su potencial endógeno, que 

pretenden un desarrollo alternativo desde los ámbitos de la producción y la 

circulación alternativa de sus productos, intentando establecer formas de 

producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con 

ello a enfrentarse al neoliberalismo y a la globalizaci·n econ·mica.ò (Sevilla 

Guzmán, 2008: 15)  

ñConsiderando que los a¶os que siguen ser§n marcados por el agravamiento de la 

crisis energética, por los impactos imprevisibles del cambio en el clima y por el 

incremento de la población urbana, la investigación de los efectos ecológicos y 

sociales de procesos educativos realizados en espacios agroecológicos colectivos 

en las urbes es y seguir§ siendo de suma relevancia.ò (Merçon et. al., 2012: 7). 

En la República Argentina la normativa ambiental que incluye a la educación ambiental 

vinculante a esta investigación es amplia (Art. N° 41 de la C.N., Art. N° 18 de la C. de la Prov. 

De La Pampa, Ley Nac. N° 25.675, Ley de la Prov. De La Pampa N° 1914 ïreemplazada 

actualmente por la Ley de la Prov. De La Pampa N° 3195-, Incumbencias de la carrera de 
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Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, U.N.L.Pam., entre otros) y permite 

valorizar el trabajo interdisciplinario, espacio profesional en el que los Ingenieros en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente no pueden estar ausentes.    

Por todo ello, en esta investigación se indaga acerca de las diferentes formas en que se 

presenta la perspectiva agroecológica en propuestas estatales de educación ambiental en Santa 

Rosa, La Pampa, donde se encuentra inserta la carrera universitaria de Ingeniería en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente de la U.N.L.Pam. 

Asimismo, esta investigación resulta relevante para profesionales que trabajan temáticas 

afines, docentes, políticos e investigadores que vean en la educación una herramienta para 

lograr formar ciudadanos conscientes del medio ambiente en el que viven. La educación es, en 

efecto, un ámbito de acción fundamental para el ejercicio profesional de la Ingeniería en 

Recursos Naturales y Medio Ambiente, por la necesidad de involucrar a actores sociales que 

posean dicha formación, que comprendan el funcionamiento integral del ambiente del que no 

estamos escindidos, dentro de las diferentes propuestas de educación ambiental que existan en 

una sociedad. 
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ALGUNAS CONCEPTUALIZACIONES TEÓRICAS,  

A MODO DE INICIO:  

 

 

 

 

Fig. N°2: Taller de Huerta para Niños y Niñas dictado por mí.  

Instituto de ingl®s ñWonderlandò, La Pampa, 2018. 
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La educación como herramienta transformadora de la sociedad. 

 

Como futuro Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente entiendo a la educación 

como una ñeducación para la acción, desde una perspectiva compleja e interdisciplinar que 

parte de la vida cotidiana en el contexto de los procesos formativos, y que pretende fomentar 

el compromiso (individual y colectivo) para el cambio social, cultural y económico que 

permita encarar la crisis ecol·gicaò (López García, 2008: 1), y considero que representa un 

ámbito de acción fundamental para el ejercicio profesional, así como lo expresara en la 

introducción.  

Los paradigmas actuales que han atravesado la educación pueden dividirse en distintas 

corrientes educativas, algunas de ellas son ñConductista, Constructivista y Humanistaò 

(Pedroza Flores, 2002: 9, 10). Si bien la educación ha pasado por esos paradigmas/ corrientes, 

el deseable -en función de la transformación socio ambiental- sería un paradigma educativo 

que posea una Pedagogía Crítica-Transformadora, tal como la define Paulo Freire:  

ñLa Pedagog²a Cr²tica es un tipo de pedagogía caracterizada por la búsqueda de la 

transformación social en términos de mayor justicia e igualdad para las personas. 

El término Pedagogía Crítica se construye atendiendo a gran cantidad de ideas y 

conceptos que parten de campos muy diversos, tales como la política, la cultura, la 

sociología o la educación. Las manifestaciones acerca de la Pedagogía Crítica se 

centran en las aportaciones de Paulo Freire, representante de la vertiente 

sudamericana.ò (Muros, 2007: 1) 

Si bien la educación es un área que se podría considerar de antiguo desarrollo, es interesante 

recordar que para lograr una transformación profunda en la vida de las sociedades, la 

educación debe adecuarse a los cambios económicos, políticos, sociales y medioambientales 

actuales, potenciando así la capacidad de impactar en la realidad en la que están inmersas las 

personas. Pero esa adecuación de la educación a lo que ocurre en la actualidad no es un 

proceso fácil. Por el contrario, los espacios educativos están inercialmente acostumbrados a 

seguir modelos tradicionales y obsoletos de enseñanza y parecieran estar un tanto reticentes a 

atravesar o incluir un paradigma de pensamiento diferente.  
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ñUn cambio en las pr§cticas y en el paradigma que orienta la ense¶anza no es una 

tarea fácil y tropieza, generalmente, con ciertas resistencias abiertas o encubiertas 

de muchos docentes. Por lo tanto, generar una masa crítica, un grupo de docentes 

convencidos y con herramientas teóricas y prácticas aparecía como una tarea 

esencial.ò (Sarand·n, 2001:6).  

Pensar ciudadanos y profesionales formados desde estos enfoques educativos críticos es todo 

un desafío. En este sentido, pensando en mi formación y en mi trayectoria personal, entiendo 

que el amplio rango de conocimientos ambientales le permite a las y los Ingenieros en 

Recursos Naturales y Medio Ambiente comprender una amplia red de relaciones entre los 

recursos, la economía y la sociedad. Entonces, al aplicar sus conocimientos de manera activa y 

comprometida hacia la educación, tendría entre sus objetivos crear conciencia, despertar a la 

poblaci·n a la realidad, ayudar a comprender lo que sucede ñdetr§s del tel·nò, entender los 

ciclos de extracción, producción, distribución, consumo y desecho de las cosas que se 

consumen.  

Sin embargo, este ciclo concebido como circular es más bien lineal.
2
 En este sistema de 

producción lineal, los ecosistemas proveen de recursos y son, al mismo tiempo, receptores de 

nuestros desechos. 

ñEl hombre, tanto individualmente como organizado en un grupo social de 

cualquier escala y nivel de complejidad (familia, grupo local, nación, etc.), 

desarrolla sus múltiples actividades en un escenario concreto, formado por muchos 

elementos: luz solar, suelo, aire, agua en diversas formas (ríos, lluvia, humedad 

ambiental), plantas y animales grandes y pequeños, construcciones de todo tipo y 

tamaño, luz artificial, caminos, aire acondicionado, máquinas para diversos fines, 

la lista es necesariamente muy larga. Este complejo escenario es lo que podemos 

llamar ambiente
3
. (é) el ambiente es uno solo, un complejo y dinámico sistema de 

elementos e interrelaciones que coincide con los que algunos llaman la ecosfera o 

                                                           
2
 Para comprender mejor la linealidad de nuestros sistemas productivos, recomiendo ver el discurso de Annie 

Leonard, ambientalista estadounidense, acerca de ñLa Historia de las Cosasò. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=ykfp1WvVqAY. Fecha de visita: 22 de agosto de 2019. 
3
 ñExiste una confusi·n con respecto al uso del t®rmino. Aunque es com¼n que nos refiramos a ®l como ñmedio 

ambienteò, esto no deja de ser una reiteraci·n innecesaria, dado que ñmedioò y ñambienteò son t®rminos que 

significan lo mismo. En otros idiomas, se usa una sola palabra para este término, por ejemplo milieu o 

environment en francés o environment en inglés.ò (Reboratti, 2000: 7) 
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también biosfera. (é) el concepto de ambiente engloba a todos los elementos y 

relaciones que se encuentran dentro de la biosfera, tanto los que son estrictamente 

naturales como los que han sido producto, en mayor o menor grado, de la 

intervención humana.ò (Reboratti, 2000: 7,8) 

En otras palabras y a manera de ejemplo, se puede afirmar que, se extraen recursos naturales 

en un lugar, se producen o manufacturan bienes en otra locación, luego se distribuyen por el 

planeta quemando combustibles fósiles en demasía para lograrlo, se venden, se utilizan en 

lugares diversos y remotos y se desechan en lugares aún más lejanos. Un mineral argentino 

termina en el fondo de un basural a cielo abierto tailandés, o flotando en una gigante isla de 

basura en el Oc®ano Pac²fico. Nuestras actividades econ·micas no ñcierranò sus ciclos. No 

poseemos una cultura de reciclado, reutilización y reducción de recursos, no compostamos 

nuestros restos orgánicos para ser re-incorporados en las tierras que hacen crecer los pastizales 

y cereales que nos proveen del pan de nuestras tostadas de un lunes a la ma¶anaé 

Compramos y consumimos por inercia, y nuestra mente no piensa (ni tiene tiempo de pensarlo 

al estar inmiscuido en un trabajo alienante tratando de llegar a fin de mesé) en todo el 

entramado de relaciones sociales, intercambios económicos y detrimentos medioambientales, 

àque hay ñdetr§sò de cada peso argentino que ponemos en circulación?  

La/el Ingeniero en Recursos Naturales y Medio Ambiente, por el contrario, sí posee este 

conocimiento y es nuestro deber ético ejercer nuestra profesión con el coraje moral suficiente 

para hacer emerger un nuevo rol-perfil técnico-profesional, con incumbencias laborales que 

vayan m§s all§ de muestrear y procesar datos, que nos permita ser ñcatalizadoresò del cambio 

de enfoque / paradigma. 

Dos de mis libros de cabecera son ñLo Peque¶o es Hermosoò de E. Fritz Schumacher y ñLa 

islaò de Aldous Huxley, publicados en 1973 y 1962 respectivamente. En el primer libro 

encontré una cita del segundo autor que siempre motivó mis estudios dándole un norte 

vocacional a mis días de estudiante y trabajador (2011-2020) aquí en La Pampa:  

ñSupongamos que el objetivo reconocido por inventores e ingenieros llegue a ser, 

según observaba Aldous Huxley, dotar a la gente corriente de los medios 

necesarios para <<hacer un trabajo provechoso e intrínsecamente significativo, 

ayudando a hombres y mujeres a independizarse de sus patrones, de modo que se 
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transformen en sus propios empleadores, o en miembros de un grupo 

autogestionado y cooperativo que trabaje para su subsistencia y para un mercado 

localé este proceso tecnol·gico orientado en forma tan diferente daría como 

resultado una descentralización progresiva de la población, el acceso a la tierra, la 

propiedad de los medios de producción, el poder político y económico>>. Otras 

ventajas, decía Huxley, serían <<una vida humanamente más satisfactoria para 

más gente, una mayor y genuina democracia autogestionada y una feliz liberación 

de la estúpida y perniciosa educación para adultos dada por los productores de los 

bienes de consumo masivo mediante la publicidad.>>ò (Schumacher, 1973: 35) 

Opino fuertemente que este debe ser el impulso interno que promueva nuestro ejercicio 

profesional de la ingeniería. Para lograr este perfil técnico-profesional, ñes necesario un 

profesional con espíritu crítico y una visión holística y sistémica, con un fuerte componente 

éticoò y ñcambiar el objetivo productivista y cortoplacista, por uno sustentable a largo plazo: 

ecol·gicamente adecuado, econ·micamente viable y socialmente m§s justo.ò
4
  

 

  

                                                           
4 Los aspectos textuales pertenecen a las filminas de la conferencia  llevada a cabo por Sarandón, S.J., el día 13 

de diciembre de 2018, en el Aula 1 del Campus Universitario de la Facultad de Agronomía de la U.N.L.Pam., 

Santa Rosa, La Pampa, Argentina, titulada: ñLa incorporaci·n de la Agroecología en las Instituciones de 

Educaci·n Agropecuaria, una necesidad para la formaci·n de profesionales para una Agricultura Sustentableò.  
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La educación ambiental desde una perspectiva agroecológica. 

 

La educación ambiental a nivel mundial surge en respuesta a la alarmante situación global que 

está atravesando nuestro sistema planetario a raíz, fundamentalmente, del modo de producción 

adoptado. Los años 1960´s y 70´s representaron un primer auge en la conciencia ambiental, ya 

sea a trav®s de movilizaciones sociales, el arte y la m¼sica, y libros como ñPrimavera 

silenciosaò de Rachel Carson (1962) y ñLa explosi·n demogr§ficaò de Paul R. Ehrlich y Anne 

H. Ehrlich (1968). Hoy en día, gracias a la revolución de la tecnología y los medios de 

comunicación, estamos ante un segundo auge de conciencia ambiental, donde existe una 

diferencia abismal en cuanto al grado de interconectividad instantánea que poseemos como 

especie. Basta pensar qué tan rápido hubiese caído el Muro de Berlín si hubieran existido las 

redes sociales y celulares con ñWhatsAppò (independientemente de las discusiones alarmantes 

actuales que surgen en torno a las políticas de seguridad y privacidad y el manejo de datos de 

usuarios como herramienta política). La educación ambiental, entonces, es una evidente 

transformación renovada de la educación en aras de empoderar nuevos actores sociales que 

puedan resolver las problemáticas medioambientales que atraviesan la vida cotidiana de 

nuestra especie.  

Algunos hitos internacionales
5
 que se pueden mencionar como relevantes para poner en 

contexto el surgimiento de la educación ambiental incluyeron: 

La creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1948, 

quienes organizaron en París la celebración de la Conferencia para la conservación de la 

naturaleza y los recursos naturales y fue allí la primera vez que se pudo documentar el uso del 

t®rmino ñeducaci·n ambientalò. En 1972, el Club de Roma presenta un informe acerca de los 

problemas que amenazaban al ambiente. Este informe fue conocido como ñLos L²mites del 

Crecimientoò (Informe Meadows) y evidenciaba que la naturaleza era ñlimitadaò, tanto en 

recursos disponibles como en su capacidad de amortiguar impactos ambientales, poniendo en 

debate la idea de un crecimiento ilimitado. El mismo año, en Estocolmo, Suecia, se celebró la 

                                                           
5
Los hitos mencionados cronológicamente, fueron tomados del libro Educación Ambiental. Ideas y Propuestas 

para docentes, Editado, en 2011, de autoría de la Jefatura de Gabinete de Ministros de nuestro país, a través de la 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Este libro fue impreso y entregado a las diferentes 

coordinaciones escolares, con algunas adaptaciones según el nivel de educación (inicial, primaria, secundaria), en 

las diferentes provincias de nuestro país.  
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, también conocida 

como la Primera Cumbre de la Tierra. En la declaración firmada por los países intervinientes, 

en su principio 19, se afirma que ñes indispensable una labor de educaci·n en cuestiones 

ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que presente la 

debida atenci·n al sector de poblaci·n menos privilegiadoò, con el objetivo de generar una 

opinión pública y un comportamiento individual responsable en cuanto al manejo y protección 

del medio. En cuanto a la educaci·n ambiental, la recomendaci·n nÁ96 aconseja: ñAdoptar las 

medidas necesarias para implementar un plan internacional de educación ambiental, de 

enfoque interdisciplinario, en la educación formal y no formal, que abarque todos los niveles 

del sistema educativoò. En 1973, como resultado de la Conferencia de Estocolmo se crea el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y en 1975, PNUMA y 

UNESCO lanzan el Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA). Entre sus 

declaraciones, se destacan las siguientes: toma de conciencia a nivel internacional; 

clarificación de conceptos y métodos; incorporación de la dimensión ambiental en las 

prácticas educativas; formación de profesorado y desarrollo de contenidos y material. En 

1977, se celebró la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental en Tbilisi 

(Georgia), donde se definieron los principios pedagógicos de la educación ambiental y las 

grandes orientaciones que deben regir su desarrollo en el ámbito nacional e internacional. En 

1987, se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional sobre Educación y Formación sobre 

Medio Ambiente en Moscú (Rusia), donde se declara la década 1990-2000 como el ñDecenio 

Mundial de la Educaci·n Ambientalò. Luego, en 1992, se realiz· Conferencia de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo en Río de Janeiro, Brasil, donde se volvió a 

remarcar la importancia de la educación para promover el desarrollo sostenible. Sin muchos 

avances, lo mismo se repitió en 2002, en la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible en 

Johannesburgo, Sudáfrica. 

No se ha avanzado mucho más en las últimas dos décadas en materia de llevar el concepto de 

ñeducaci·n ambientalò de la teor²a, a la pr§ctica. Es decir, de la firma de cartas y convenios 

internacionales, a la verdadera acci·n. Sin embargo, cabe destacar ñLa Declaraci·n de 

Ahmedabadò, desarrollada en India en 2007, donde se redactó y concordó, entre 1500 

participantes de 97 países, que ñlos procesos de Educaci·n Ambiental apoyan y abogan por la 

Educación para el Desarrollo Sostenible. Tales procesos de educación deben ser relevantes, 
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responsivos y responsables.ò (Declaración de Ahmedabad, 2007: 2)
6
. Los últimos hitos de 

relevancia internacional fueron en 2012, por medio de la ñCumbre de R²o +20ò y la ñCumbre 

de los Pueblosò. Esta ¼ltima, comenz· a celebrarse en 2005, en nuestro pa²s. Luego del 2012, 

al ser una cumbre de movimientos sociales y populares, sindicatos, pueblos, organizaciones de 

la sociedad civil, grupos ecologistas y feministas y una larga serie de colectivos, cansados de 

ver ñbuenas intenciones en papelò pero no en la acci·n, se ha celebrado en contraposici·n a 

otras cumbres organizadas ïno por los grupos de personas mencionados, sino- por los altos 

cargos políticos y otros tomadores de decisiones afines a las macroeconomías que hoy 

gobiernan a los países. Por ejemplo:  

¶ Cartagena, Colombia, 2012, se reunió la Cumbre de los Pueblos en 

contraposición a la VI Cumbre de las Américas que se realizó en esas mismas 

fechas. 

¶ Río de Janeiro, Brasil, 2012, paralela a Río+20, por la Justicia Social y 

Ambiental. 

¶ Ciudad de Panamá, Panamá, 2015, paralela y en contraposición a la VII Cumbre 

de las Américas que se realizó en esas mismas fechas. 

¶ Mendoza, Argentina, 2017, paralela a la Cumbre de Presidentes del Mercosur, 

se realizó en el mes de Julio en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad 

Nacional de Cuyo. 

¶ Lima, Perú, 2018, paralela y en contraposición a la VIII Cumbre de las 

Américas que se realizó en esas mismas fechas.
7
 

Estos encuentros y compromisos internacionales dan cuenta de la creciente preocupación por 

la realidad que vivimos y la educación ambiental como una de las estrategias generadoras de 

cambios.  

Hoy en día, 

ñExisten varios factores que pueden limitar la capacidad de carga global de la 

Tierra, pero cinco de ellos se insinúan angustiantes: a) la pesca habría comenzado 

                                                           
6
 Declaración de Ahmedabad: http://www.anea.org.mx/docs/Declaracion_Ahmedabad.pdf - Fecha de Visita: 7 de 

febrero de 2020. 
7
 Tomado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_de_los_Pueblos - Fecha de visita: 7 de febrero de 2020. 
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a declinar por sobreexplotación y degradación de aguas, b) el ciclo hidrológico 

estaría llegando a los límites de provisión de agua dulce en regiones de alta 

demanda, c) las tierras agrícolas están disminuyendo, d) la capacidad productiva 

de los suelos está declinando, y e) en las agriculturas intensivas hay una respuesta 

declinante de los cultivos a los fertilizantes. (é) estos cinco factores (é) estar²an 

ya imponiendo un techo a la oferta mundial de alimentos.ò (Viglizzo, 2001: 40, 

44) 

Los daños que se le infligen a la naturaleza pueden evidenciarse tanto en el ámbito rural como 

en el urbano. El ámbito rural fue desarrollándose, hasta el día de hoy, dependiendo y actuando 

acorde a la demanda de consumo que imponen las grandes ciudades del mundo. De esta 

manera, los campos han sido puestos a disposición del mercado, perdiendo, primero de a poco 

e imperceptiblemente, pero luego rápida e imparablemente, varias de sus características 

productivas debido, justamente, a esta visión cortoplacista que lleva al productor agropecuario 

a intensificar sus actividades hasta el máximo posible.  

ñLa p®rdida de capacidad productiva no se debe solamente a la pérdida de suelo 

por erosión, sino también a otros factores como la compactación, menor capacidad 

de retención de agua y nutrientes, pérdida de actividad biológica, el escurrimiento, 

la salinización, la alcalinización, la contaminación y la sobrecarga de sedimentos 

en el agua de riegoò (Viglizzo, 2001: 43).  

Adem§s, la dependencia de costosos ñpacksò de agroqu²micos (pesticidas y plaguicidas), el 

pujante ingreso al mercado de semillas transg®nicas y ñel encarecimiento inmobiliario de estas 

tierras aceleran el fraccionamiento y venta de tierras productivas.ò (Viglizzo, 2001: 42).  

De esta manera, los pequeños y medianos productores han ido quedando por siglos fuera del 

juego de un extremadamente-libre mercado, teniendo que exiliarse de sus tierras natales hacia 

alguna ciudad cercana que pueda ser receptora de una masa poblacional desocupada. Lo cual 

genera un problema para la ciudad receptora, en caso de no estar preparada para acobijarlos de 

manera digna. Consecuentemente, se reducen los espacios verdes, comienzan problemas de 

abastecimiento de agua, colapsan los sistemas fluviales y cloacales, aumenta la contaminación 

y la densidad poblacional, aparecen problemas de sanidad, etc.  
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No recuerdo el nombre de quien me expresó la expresión que cuento a continuación, en 2015, 

viví un año en la Provincia de Salta, primero en la ciudad capital, y luego cerca de Rosario de 

la Frontera. A corta distancia del pueblo de Copo Quile, a alrededor de un kilómetro por la 

Ruta Nacional N°34, alejándose de la entrada al pueblo en dirección sureste, sale 

perpendicularmente un camino de tierra. Por él, alejándose unos 10 kilómetros, había una 

pequeña y hermosa escuela rural, en buenas condiciones, con macetas con plantas de todo 

tipo. Una señora barría la entrada, serena. Día laboral de semana. La escuela, vacía. Jamás 

olvidaré lo que me dijo cuando le pregunté dónde estaban todos los niños y las niñas. 

ñNooooooé Chicos no hay ninguno. Ya no vienen. Se fueron todos a la ciudad capital, a 

buscar laburo...ò (Directora de la Escuela Santa Cruz N°578, Rosario de la Frontera, Salta, 

2015). Yo ya había visitado la ciudad capital, donde vi niños y niñas entumecidas y 

hambrientas en las plazas, sin estar aprendiendo ni jugando, igual que en Capital Federal de 

nuestro país y toda gran ciudad que haya crecido sin un planeamiento territorial debido. 

ñNo aparecen formas para revertir sustancialmente las tendencias actuales y de 

mediano plazo de una urbanización creciente. Más aún, en la Argentina no está 

legitimada la discusión sobre la futura distribución espacial de la población y su 

impacto en los diferentes ecosistemas.  

La expansión urbana, principalmente de algunas ciudades de tamaño medio y 

pequeño, se está efectuando hacia ecosistemas que hace una generación o menos 

se hallaban poco poblados o despoblados. Esto genera dos consecuencias: por un 

lado, se desarrollan nuevas áreas de precariedad urbana hacia las cuales la 

población se expande sin considerar el impacto físico y social que conlleva; por 

otro lado, se degradan áreas naturales potencialmente productoras de recursos, 

poniendo en peligro la propia supervivencia de los centros urbanos.ò (di Pace, M. 

et. al., 1992: 174).  

Para dar cuenta de este tipo de expansión urbana, basta recomendar la lectura del ñDiagn·stico 

Ambiental de la ciudad de Santa Rosa: Base para un ordenamiento territorialò (Rubio, 2008). 

En él, se evidencia un gradiente radial de calidad ambiental, el cual decrece (sustentado a su 

vez por la ley de rendimientos decrecientes de David Ricardo) en forma de anillos 

concéntricos hacia la periferia de la ciudad, lo cual demuestra una carencia de planificación en 

el ordenamiento del territorio urbano. 
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En los últimos siglos se ha ido despoblando el campo y superpoblando las ciudades. Será 

quizás este el momento de comenzar a repoblar el campo y re-organizar la vida urbana pero 

desde un paradigma de pensamiento diferente al actual. Hoy en día, existe una arraigada 

creencia de pensar que la humanidad está separada de la naturaleza y que, por ende, puede 

subyugarla y poseerla. Al hacerlo, produce bienes y servicios pensando sólo en las ganancias a 

partir del consumo de gran cantidad de bienes y servicios y en qué tan rápido se pueden 

obtener esas cantidades, ignorando los tiempos de recuperación propios de los sistemas 

naturales del planeta. A su vez, la mayoría de los profesionales y técnicos que se forman en las 

universidades, son conducidos hacia ñverdadesò supuestamente absolutas acerca de lo que es 

la realidad por parte de profesores que no buscan construir el conocimiento junto con el 

cuerpo estudiantil, sino imponerlo, siguiendo una visión reduccionista de la realidad, la cual 

los lleva a desconocer el funcionamiento de los ecosistemas como un Todo, al ir particionando 

la naturaleza en exceso, en el afán de comprenderla. Es decir, reducen su funcionamiento a 

partes aisladas, y pierden contacto y entendimiento de cómo funcionan esas partes en conjunto 

con otras partes, y se terminan elaborando ñmodelosò para esas partes, y se pretende que esos 

modelos funcionen como recetas para otras partes también, sin analizar otras variables o 

relaciones con el entorno, y mucho menos contemplando a ñlo socialò como variable loable a 

ser incluida.  

Es una concepción que podemos incluir en las características del paradigma moderno que se 

impone actualmente en el mundo académico y económico, al manejo de los recursos naturales 

y a los agroecosistemas y se pueden resumir de la siguiente manera
8
: 

- Dominio sobre la naturaleza. 

- Visión Productivista y Cortoplacista de la Producción. 

- Formación disciplinaria, típica de Universidad.  

- Visión Reduccionista (Conocimiento Fragmentado), 

- Falta de Visión Sistémica (se dificulta predecir el daño ambiental). 

- Evaluaci·n inadecuada del ñ®xitoò económico (ignora externalidades y costos 

ambientales). 

- La ®tica: un valor ñdifusoò en la formaci·n de investigadores y t®cnicos. 

- Recetas ñgeneralesò: Hay un solo modelo. 

                                                           
8
 Sarandón, op cit. 
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- Confianza excesiva en la tecnología. 

- Insuficiente conocimiento del funcionamiento de los agroecosistemas. 

- Creencia: Sólo existe el conocimiento científico. El resto no es conocimiento. 

- Poca participación de los actores directos, ej. agricultores (en universidades). 

 

Nuestra forma de medir el éxito económico está, por ende, errada, ya que premia a aquellos 

países que hipotecan su patrimonio natural a cambio de fugaces divisas a través de perversas 

políticas neoliberales. Cabe preguntarse por qué los gobiernos y nuestros representantes 

pol²ticos pueden ñsalirse con la suyaò sin tener todo el peso de la ciencia ñcay®ndoles 

encimaò para frenarlos, siendo que existe material emp²rico de sobra que evidencia que no 

poseemos actualmente un sabio entendimiento de nuestro rol de gestionadores planetarios que 

tenemos como especie.  

Son las políticas neoliberales-imperialistas-corporativistas-capitalistas-extractivistas-

reduccionistas-cortoplacistas (llámelas como usted prefiera), las que promueven ñaumentar la 

producción, al tiempo que disminuir el costo de la inversión. Esto está de acuerdo con la idea 

de que el factor limitante del desarrollo es el capital y no los recursos naturales, que son 

considerados ilimitados e inagotables.ò (Sarand·n, 2001: 3) 

Ser profesional ïen mi caso, futuro Ingeniero-, técnico o científico ya no es una vocación 

estrictamente neutra, de investigador pasivo e interventor objetivo. Es imperioso que exista 

una ética ambiental transversal a toda agenda política, educativa y económica, permitiendo un 

nuevo perfil profesional. Este nuevo profesional, confiará en la tecnología y el conocimiento 

científico, pero sin poseer un ingenuo optimismo tecnológico que lo induzca a soslayar la 

importancia de actuar en defensa, protección y conservación de los recursos naturales. A su 

vez, no ignorará otras formas de conocimiento, conocidas como ñsabidur²a ancestralò, 

producto, no de laboratorios, sino de años y años de transmisión de conocimientos de abuelos 

y abuelas a hijas e hijos y a nietos y nietas, por parte de los pobladores originarios de los 

diferentes ecosistemas que la población citadina explota.  

Es por ello que es indispensable transformar ese paradigma y la alternativa que considero 

viable es el enfoque agroecológico. Un enfoque agroecológico posee unas características bien 
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diferenciadas de las anteriores, y podrían ser éstas las que nos permitan esbozar un nuevo 

paradigma que apunte a una pacífica cultura de la permanencia, a saber
9
:  

- Es Holístico y promueve una óptica sistémica. 

- Pensamiento desde la complejidad 

- Es transversal a varias disciplinas de la agronomía.  

- Valora el trabajo interdisciplinario. 

- Reconoce la existencia de varios modos de hacer agricultura. 

- Uso múltiple del territorio: producción, servicios ecológicos, vivienda, hábitat. 

- Lo local es importante: potencial endógeno. 

- Reconoce la importancia de tener en cuenta el enfoque de género. 

- La ética es un valor trascendente. 

- Entiende la importancia de las interrelaciones entre los componentes del sistema. 

- Ampliación y redefinición de los límites del sistema. 

- Reconoce el conocimiento científico y otros tipos de conocimiento. 

Pluriepistemologismo. 

- Acepta la incertidumbre como realidad. 

 

Conocer estas características permite asimilar más profundamente algunas definiciones de lo 

que es la Agroecología, la cual puede concebirse tanto como una disciplina científica (ya sea a 

través de la ecología de agroecosistemas y de sistemas alimentarios, o con abordajes locales), 

un movimiento (ambientalismo, desarrollo rural, agricultura sustentable) o una práctica (por 

medio de técnicas), siendo estos, tres tipos de significados diferentes que se toman 

actualmente de ella (Wezel, 2009). La agroecología como enfoque o como paradigma de 

pensamiento que permea toda la realidad social en la que se desenvuelve la humanidad 

viviendo en sociedad, es una forma de ver el mundo relativamente nueva en nuestra historia 

occidental. El científico ambiental internacionalmente reconocido, Stephen Gliessman, define 

a la Agroecología como: ñla aplicación de conceptos y principios ecológicos para el diseño y 

manejo de agroecosistemas sosteniblesò (Gliessman, 2002: 13). 

                                                           
9
 Sarandón, op cit. 
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En este sentido, es de especial interés comprender que aquellos agroecosistemas sostenibles 

que se pretenden diseñar y manejar, son sistemas que incluyen a las personas como autores/as 

indispensables para su realización y no como meros proletarios/as. Partícipes de una 

agricultura sustentable, la cual el Ing. Agrónomo argentino, Santiago Javier Sarandón, define 

como: ñaquella que permite mantener en el tiempo un flujo de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades alimenticias, socioeconómicas y culturales de la población dentro 

de los límites biofísicos que establece el correcto funcionamiento de los sistemas naturales 

(agroecosistemas) que lo soportan.ò
10

 

Cabe aclarar que varios autores utilizan de manera indistinta los conceptos de sostenibilidad y 

sustentabilidad. Si bien existen diferencias semánticas/conceptuales, no entraré en debate 

acerca de los mismos pues, en el marco de este trabajo de tesina, considero que a lo que ambos 

conceptos apuntan es a lograr aquella cultura de la permanencia que mencioné anteriormente. 

En este sentido, podr²amos hablar de una ñAgricultura Permaculturalò siendo ñpermaculturaò 

un concepto que, etimol·gicamente hablando, refiere a la ñcultura de la permanenciaò.  

ñDesde un punto de vista econ·mico, el concepto principal de la sabiduría es la 

permanencia. Debemos estudiar la economía de la permanencia. Nada tiene 

sentido económico salvo que su continuidad a largo plazo puede ser proyectada sin 

incurrir en absurdos. Puede haber crecimiento hacia un objetivo limitado, pero no 

puede haber crecimiento ilimitado, generalizado.ò (Schumacher, 1973: 33) 

Ahora bien, a los fines de que Ingenieros e Ingenieras en Recursos Naturales y Medio 

Ambiente puedan poseer una profunda dimensión social en el ejercicio de sus acciones, es 

necesario aportar una definición de la agroecología que la incluya de manera unívoca. Dicha 

definición de la agroecología es:  

ñel manejo ecol·gico de los recursos naturales a trav®s de formas de acci·n social 

colectiva que presentan alternativas al actual modelo de manejo industrial de los 

recursos naturales mediante propuestas, surgidas de su potencial endógeno, que 

pretenden un desarrollo alternativo desde los ámbitos de la producción y la 

circulación alternativa de sus productos, intentando establecer formas de 

producción y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica y social, y con 

                                                           
10

 Sarandón, op cit. 
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ello a enfrentarse al neoliberalismo y a la globalizaci·n econ·mica.ò (Sevilla 

Guzmán, 2006: 15). 

Es aquí donde la educación comienza a presentar un importante potencial transformador, ya 

que si se incluyese una perspectiva agroecológica en la educación ambiental, se estimularía a 

conocer y aplicar las ñformas de acci·n social colectivaò que propone la agroecolog²a, a los 

fines de que en un futuro no tan lejano, puedan generar y desarrollar ellos mismos las 

alternativas propuestas para transicionar a un sistema de producción o manejo ético y 

responsable de aquello que consideramos recursos naturales. A partir de la definición anterior, 

se puede abordar la agroecología desde diferentes formas o dimensiones: 

ñ(é) la agroecolog²a se expresa en distintas formas o dimensiones, que podr²amos 

agrupar en tres: una dimensión ecológico-productiva, que se dedicaría al estudio 

de los procesos ecológicos asociados a la actividad agraria; una dimensión de 

desarrollo local y extensión agraria alternativas, que situarían a los campesinos y 

agricultores como principio y fin de la intervención, pero que implicarían a la 

mayor variedad posible de actores sociales para su participación en los procesos de 

Desarrollo Local Agroecológico; y por último una dimensión de transformación o 

movimiento social, que buscaría la transformación de la realidad en que las 

comunidades locales viven, hacia horizontes de emancipación social y 

sostenibilidad ambiental globales. Consideramos que estas tres dimensiones son 

complementarias, y de hecho deben ser articuladas armónicamente a la hora de 

dinamizar procesos integrales de desarrollo local endógeno de base 

agroecol·gica.ò (L·pez Garc²a, 2008: 5, 6)  

Considero que estas tres dimensiones propuestas por López García (2008), pueden ser 

comprendidas también dentro de los tres diferentes significados agroecológicos aportados por 

Wezel (2009), mencionados anteriormente: 1) la dimensión ecológico-productiva (disciplina 

científica); 2) la dimensión de desarrollo local y extensión agraria alternativas (práctica); y 3) 

la dimensión de transformación social (movimiento). 

Entonces, es necesario comprender a la agroecología como un plausible paradigma de 

pensamiento o enfoque que trascienda a la ñsociedad del consumoò a trav®s de revalorizar a 
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las personas, logrando su empoderamiento al cooperar con la naturaleza, en vez de tratar de 

ponerse ñpor encimaò de ella.  

 ñàPor qu® promover y apoyar la educaci·n ambiental en la escuela? Porque es la 

instituci·n que garantiza el mayor nivel de inclusi·n (é): por las aulas ïen sus 

diferentes niveles y ciclos- transita casi la totalidad de los niños y jóvenes de todos 

los estratos sociales, que se forman para asumir, en el corto y mediano plazo, un 

papel central como actores relevantes en relación con la problemática ambiental, 

ya sea como productores, consumidores o decisores.ò
11

 

Si bien no considero que debamos ver a las niñas y a los niños únicamente como meros 

ñproductoresò o ñconsumidoresò de la sociedad en la que son inmersos luego, s² es cierto que 

la mayor²a de los productores y consumidores que conforman esta ñsociedad del consumoò 

pasan en alguna instancia de sus vidas por la formación escolar, secundaria y en algunos casos 

académica superior. Entonces, nuevamente, he aquí la importancia de comenzar a incluir un 

paradigma de la permanencia o perspectiva agroecológica en la educación.  

ñEl enfoque agroecol·gico presenta entonces, adem§s de la clara necesidad de su 

aplicación al nivel productivo y de formación técnico-profesional, interesantes 

flancos educativos: por su carácter integrador, no sólo admite sino que requiere 

una visión abarcadora que incluya variados ángulos de aproximación: biológico, 

físico, químico, ecológico, social, económico, político y cultural. Esto le confiere 

un potencial extraordinario en la ense¶anza (é).ò (Sarand·n, 2001: 5).  

Es por esto que, a los fines de encarar la crisis ecológica (no ciegamente, sino 

comprendiéndola), la educación ambiental debe desarrollarse siguiéndolo y es, a su vez, en la 

educaci·n donde la agroecolog²a puede manifestarse (a futuro) con mayor impacto. ñLa 

agroecología encuentra su realización última en la dinamización de procesos de 

transformación integrales, a nivel de sociedad local o de sociedad mayorò (L·pez Garc²a, 

2008: 8). Esa ñrealizaci·n ¼ltimaò es la educaci·n ambiental, pues es ®sta la que permite 

ñdinamizar los procesos de transformaci·n social integralesò que se dan en los espacios 

educativos. 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, op cit. 
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Recomiendo, pues, reconocer al enfoque Agroecológico como uno de los principales dentro de 

la educación ambiental. Este, es una de las claves para cambiar el mundo, ya que la 

agroecolog²a es, en s² misma, un ñproceso educativo privilegiado por sus efectos en la 

transformación de conocimientos y pr§cticas orientadas a la sustentabilidad (é) y una fuente 

de inspiración para teorías y metodologías pedagógicas comprometidas con la integración de 

m¼ltiples dimensiones de la realidad.ò (Meron et. al., 2012: 3,4). Además,  

ñconsiderando que los años que siguen serán marcados por el agravamiento de la 

crisis energética, por los impactos imprevisibles del cambio en el clima y por el 

incremento de la población urbana, la investigación de los efectos ecológicos y 

sociales de procesos educativos realizados en espacios agroecológicos colectivos 

en las urbes es y seguir§ siendo de suma relevancia.ò(Meron et. al., 2012: 7).  

Esta es la justificación o motivación moral y ética que impulsó este trabajo de tesina. 

Es de vital importancia, pues, conocer o caracterizar lo que sería un enfoque agroecológico 

para la educación ambiental. En esta tesina, se indagó acerca de las diferentes formas en que 

se presentan sus características o elementos en propuestas estatales de educación ambiental en 

Santa Rosa, La Pampa, donde se encuentra inserta la carrera universitaria que sigo como 

formación profesional en Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente. Para evaluar si 

estas propuestas poseen o no un enfoque agroecológico, a continuación se expresan los 

elementos del paradigma/perspectiva agroecológica esbozados más arriba (Sarandon, op cit) y 

ampliados a algunas que coinciden con la corriente educativa crítica latinoamericana y la 

postura postmoderna en ciencia. Ellos incluyen:   

 

1. Integración de Conocimientos. 

2. Interdisciplinaridad. 

3. Transdisciplinaridad. 

4. Transversalidad y Multidimensionalidad. 

5. Procesos Participativos. 

6. Construcción Colectiva de Conocimientos. 

7. Procesos de Empoderamiento. 

8. Inclusión de una Perspectiva Cultural. 
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9. Simultaneidad o Complementariedad entre Teoría y Práctica. 

10. Consumo Responsable de Recursos y Manejo Integrado de Residuos Sólidos. 

 

A continuación se explican brevemente cada uno de estos elementos. 

 

1. Integración de Conocimientos. 

Una propuesta de educación ambiental operando desde una perspectiva agroecológica partiría 

de brindar educación -ya sea en carácter de charlas, conferencias, simposios, talleres, cursos, 

dictado de materias escolares y universitarias- de manera amplia e integrativa, es decir, 

sumando y ñponiendo sobre la mesaò todos los conocimientos que se posean al respecto de la 

temática que se esté enseñando, y no acotarse a una sola disciplina o fuente de conocimiento. 

De esta manera se extiende y complejiza el alcance de lo enseñado. 

ñIntegraci·n entre disciplinas y saberes: conocimientos producidos por las ciencias 

naturales y sociales son articulados a fin de posibilitar una comprensión compleja 

de los sistemas socioecológicos, viabilizando por ende intervenciones más 

efectivas. Saberes tradicionales, artísticos y filosóficos son también considerados, 

permitiendo la ampliaci·n del horizonte epist®mico que subsidia la acci·n.ò 

(Merçon, 2012: 15, 16) 

 

2. Interdisciplinaridad.  

En propuestas de educación ambientales tales como charlas, conferencias, simposios, cursos o 

talleres, experiencias y debates, los conocimientos deben poder relacionarse entre sí (siempre 

y cuando sea real la relación), ya que de nada sirve simplemente mencionar o definir las partes 

sin relacionarlas. En cuanto al dictado de materias escolares y universitarias, vale decir: 

ñ(é) la educaci·n ambiental debe ser por fuerza interdisciplinaria y formar parte 

del proceso educativo. Esto implicaría la no creación de materias adicionales bajo 

el t²tulo de educaci·n ambiental o ecolog²a. (é) no se trata de incorporar a los 

planes de estudios asignaturas relacionadas con la cuestión ambiental, sino que es 
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necesario que el plan contenga a las ciencias sociales, las humanidades, las 

tecnologías y las ciencias naturales. Tampoco se debe incorporar asignaturas a los 

currícula de diferentes niveles educativos, sino más bien se plantea la necesidad de 

unificar un conocimiento en relación con todas las materias, de manera sistémica 

(é).ò (Pedroza Flores, 2002: 6, 14) 

 

3. Transdisciplinaridad. 

Sabemos que el ñtodoò no es la simple suma de las partes. Sabemos tambi®n que la sinergia es 

la expresión de nuevas funciones, atributos, principios, características o propiedades de ese 

ñtodoò que no se pueden entender analizando individualmente las partes y que, a su vez, son 

producto de la sumatoria misma de los accionares de cada parte en relación con las demás. El 

ñtodoò, es entonces, aún más que la sumatoria de sus partes gracias a esas sinergias generadas.  

Por lo tanto, para que una propuesta de educación ambiental sea agroecológica, debe poder 

encontrar un fin, objetivo, ense¶anza, aplicaci·n, resultado, practicidad, conocimiento, ñalgoò 

que vaya más allá de la mera transmisión de conocimiento. Por ejemplo, cualquier propuesta 

de educación ambiental que consiga motivar a una persona a seguir pensando al respecto de lo 

aprehendido durante varios días, a indagar más acerca de los contenidos vistos, a tratar de 

aplicarlo de alguna manera a su vida cotidiana, esa ñactivaci·nò o ñdespertarò de un nuevo 

actor social empoderado implica haber logrado un resultado que va más allá de una sola 

disciplina o materia o concepto.  

Una ciudadan²a que sepa relacionar y ver ñm§s all§ò, comprender§ el impacto de sus acciones. 

En otras palabras, sabrá lo que consume, de dónde viene y cómo ha sido extraído, cómo se 

produce, quienes están implicados, cuánta energía se utilizó para su producción o 

manufactura, cómo lo reutilizará o desechará después como disposición final y qué 

consecuencias e impacto ha generado y puede generar. 

ñ(é) la transdisciplinariedad concierne el efijo ñtransò, a lo que simult§neamente 

es: entre las disciplinas, a través de las disciplinas y más allá de toda disciplina. 

(é) con la transdisciplinariedad, se intenta superar las barreras de las disciplinas, 

que no ven al fenómeno como un todo (organizado a partir de la estrecha relación 
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naturaleza y sociedad), sino como una parte del problema. (é) Hablar de una 

educación ambiental transdisciplinaria implica ver todo un contexto social desde 

las grandes urbes hasta la zona ruralò (Pedroza Flores, 2002: 3, 5) 

 

4. Transversalidad y Multidimensionalidad. 

El ñpensamiento de la complejidadò al que se refiere Sarand·n (2018) al definir las 

características del enfoque agroecológico, tiene que ver con lo intrincado que pueden ser las 

redes de conceptos y conocimientos que se tejen al contemplar la transversalidad y 

multidimensionalidad de la realidad del mundo. Aún así, es ese mismo pensamiento complejo 

el que permite superar o trascender el pensamiento atomista, fragmentario o reduccionista tan 

típico del paradigma actual. Este elemento podría ser resultado de una ostensible presencia de 

los tres elementos anteriores. Es decir, habrá transversalidad y multidimensionalidad, en la 

medida que exista integración de conocimientos, de sujetos de conocimiento, intereses y 

vivencias, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad de manera simultánea.  

ñEl car§cter transversal y multidimensional de la agroecolog²a facilita superar la 

fragmentación y segmentación del conocimiento en las prácticas de la enseñanza; 

demanda procesos participativos entre los actores sociales y el conjunto de la 

comunidad educativa; contribuyendo a establecer una formación holística para 

intervenir de manera propositiva en los problemas del territorio.ò (Dussi et. al., 

2014: 1) 

 

5. Procesos Participativos. 

Los procesos participativos son, como su nombre lo indica, procesos en los cuales las personas 

implicadas pueden participar en el desenvolvimiento de lo que se está haciendo, creando, 

gestionando, aprehendiendo. Esto implicaría conectar con procesos de empoderamiento en la 

generación de conocimientos y en los procesos de enseñanza/aprendizaje mutuo. Por ejemplo, 

incluir rondas de preguntas al término de una charla o conferencia promoviendo debates y 

pensamiento conjunto, y no simplemente exponer y retirarse del recinto; o, en el marco del 

dictado de una materia, clase o un curso, utilizar la pedagogía crítica latinoamericana cuyo 
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m§ximo referente es Freire, que permita entablar un ñida y vueltaò integrando teor²a con 

práctica, vivencias y experiencias, explicando conceptos no simplemente con definiciones en 

una filmina, sino con preguntas y casos reales contextualizados, testimonios, que estimulen el 

pensamiento crítico. 

ñ(é) a trav®s de procesos participativos pretendemos hacer posible pasar de la 

consciencia del problema a su superación. Para ello, la construcción colectiva del 

conocimiento debe ir ligada a procesos de fortalecimiento (o empoderamiento) de 

la comunidad, a fin de que ésta pueda adquirir las capacidades (técnicas y 

organizativas) necesarias para transformar la realidad que percibe y que desea 

cambiar.ò (L·pez Garc²a, 2008: 9) 

ñLa implementaci·n de procesos participativos posibilita alcanzar la formaci·n, la 

organización, la comprensión, la sensibilización y/o la motivación de las personas 

involucradas para que puedan construir una nueva racionalidad social y a través de 

la reflexión crítica tomar de conciencia de su rol en la relación sociedad-

naturaleza, de la racionalidad económica y homogeneizadora dominante y producir 

saberes para participar, autogestionar y decidir autónomamente para alcanzar una 

sociedad más justa, igualitaria y diversa.  

Desde esta perspectiva, la metodolog²a participativa (é) requiere contar con las 

bases para mayores y mejores reflexiones sobre las situaciones ambientales y la 

conservación de la diversidad biológica y cultural de la comunidad, partiendo de 

saberes previos y de la revalorización de los que generen oportunidades para 

reconsiderar las situaciones-problema de la actualidad.ò (Fantini & Lucero)
12

 

 

6. Construcción Colectiva de Conocimientos. 

Este elemento, por supuesto, se desprende como consecuencia del elemento anterior, en 

conjunción, a su vez, con los anteriores también. En efecto, la existencia de procesos 

participativos, permitirá que exista una construcción colectiva del conocimiento. Analizando 
                                                           
12 Tomado de Fantini, M. y Lucero, A. Estrategia de Educación Ambiental Provincial. Subsecretaría de Ecología 

y Subsecretaria de Coordinación Educativa. Gobierno de La Pampa. Recuperado de:  

https://ambiente.lapampa.gob.ar/educacion-ambiental.html. Fecha de visita: 15 de febrero de 2019.  
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diferentes técnicas que conjugan enfoques pedagógicos variados, López García (2008) asegura 

que existe una raíz común entre ellas, en la idea de que: 

ñ(é) el conocimiento es una construcci·n social en interacci·n con el entorno, y 

que por tanto los procesos formativos deben ser diseñados en esa misma clave 

interactiva o dialógica. Esta idea, aplicada al espacio ambiental y agrario, nos 

acerca al diseño de procesos formativos, en interacción (diálogo) con la economía 

y el territorio, locales.ò (López García, 2008: 13). 

 

7. Procesos de Empoderamiento. 

Éste es, quizás, uno de los elementos más importantes a tener en cuenta, pues es estar 

empoderado lo que me permite a mí como individuo creer que puedo hacer, crear, generar, 

impulsar algo. Necesito creer que puedo hacer algo, para tener la fuerza interna de levantarme 

a hacerlo. Un sujeto empoderado no procrastina, ¡hace! Pero la creencia de que se puede 

lograr eso que quiero lograr, es de una importancia quizás no valorada hoy en día como se 

debiera.  

Si sólo dotamos de datos o exponemos las mismas filminas año tras año en las clases sin 

siquiera modificarlas o actualizarlas, cuando evaluamos con ñmultiple-choiceò para corregir 

r§pidamente, o si tomamos ex§menes pidiendo solamente definiciones ñde libroò o f·rmulas 

memorizadas sin comprender los contextos, las tensiones, los conceptos, variables, 

coeficientes, posturas implicadas y colaboraciones, se generan futuros profesionales muy 

débiles desde su autonomía y empoderamiento. Es entendible, sin embargo, que los docentes 

posean esta actitud si ellos mismos no se sienten empoderados con la vocación que eligieron.  

ñ(é) cambiar es dif²cil pero posible. ¿Qué testimonio podría dar a los jóvenes si 

mi posición frente al mundo fuera la de quien está convencido de que nada puede 

hacerse, que nada puede cambiarse? (é) Nadie puede dar clases sin tener la 

convicción de creer en lo que hace. Nadie puede decir: yo soy simplemente un 

técnico, distante del mundo, de la historia. No solamente debo dar testimonio de 

mi voluntad de cambio, sino que además debo demostrar que en mí, más que una 

creencia, es una convicción. Si no soy capaz de dar pruebas de mis convicciones, 
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pierdo mi base ética y soy un pésimo educador, porque no se transmitir el valor de 

la transformaci·nò (Freire, 2003: 51, 52) 

Docentes empoderados son quienes, sin olvidar las circunstancias políticas y económicas del 

país que atentan contra su salario y dignidad, disfrutan del proceso de enseñar, motivan a 

pensar, a no quedarse con lo que él o ella está diciendo, sino que estimulan a que salgan a la 

vida, al mundo cotidiano, a la calle, a las bibliotecas, a investigar, estudiar y ver por cuenta 

propia, y no tan sólo consultando links. Ciudadanos/as (productores/as, consumidores/as), 

todas las personas educadas de esta manera harían un gran aporte en dinamizar procesos de 

transformación social. 

ñ(é) la educaci·n ambiental es un instrumento que puede conducir a los alumnos 

a la toma de valores y convicciones propias del hombre del mañana, para ello es 

necesario desarrollar su espíritu crítico y su imaginación creadora y para que la 

comunidad pueda resolver o abordar problemas generados en el contexto de 

realidades espec²ficas.ò
13

 

 

8. Inclusión de una Perspectiva Cultural. 

Este elemento, quizás evidente, es una característica que ya debiera ir internalizándose a lo 

largo de este trabajo. Ninguna propuesta de educación ambiental puede ser impartida desde 

una perspectiva agroecológica si no incluye a las personas en sus enseñanzas y en la 

generación del conocimiento.  

ñLa agroecolog²a aparece como un nuevo enfoque o paradigma apropiado para 

este desafío, pues supone algo más que la ecología aplicada a la agricultura, al 

incluir una perspectiva cultural que incorpora al hombre con su contexto histórico, 

político, social y económico, así como el impacto que él mismo ejerce sobre los 

sistemas agr²colasò (Sarand·n et. al., 2001: 4) 

ñSi la pregunta es: óàQu® le va a pasar a esa laguna si la seguimos contaminando?ô, 

el ecólogo será el más indicado para contestarla. Hasta aquí estamos hablando 

solamente de ciencias naturales. 

                                                           
13 Fantini, M. y Lucero, A., op cit. 
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Pero si la siguiente pregunta es: óàPor qu® la estamos contaminando?ô, la respuesta 

sólo podrá provenir de las ciencias sociales. 

(é) Definiremos al ambiente como la resultante de interacciones entre sistemas 

ecológicos y socioeconómicos [mediante nexos tecnológicos y culturales], 

susceptibles de provocar efectos sobre los seres vivientes y las actividades 

humanas. Esta definición destaca especialmente el concepto de sistemas, (é), y el 

de interacciones, ya que ninguno de los sistemas componentes es exclusivamente 

definitorio en la formación del medio ambiente.ò(Brailovsky & Foguelman, 1991: 

15, 16) 

 

9. Simultaneidad o Complementariedad entre Teoría y Práctica. 

Todos los elementos anteriores se ven beneficiados y potenciados si se hace especial hincapié 

en unir la teoría con la práctica y las vivencias. Salidas a campo, resolución de conflictos 

trabajando en equipo, rondas de preguntas y respuestas generando debates, prácticas 

comunitarias, y muchas otras formas más, son maneras de lograr esto. 

ñ(é) se considera a las actividades pr§cticas como un mecanismo necesario de 

fijación de conocimientos y de detección de dudas por parte de los propios 

alumnos que quiz§s no resultan evidentes en una clase expositivaò (Sarand·n, 

2002: 44, 45) 

ñIntegraci·n entre teor²a y pr§ctica: la educación agroecológica es una teoría 

práctica así como una práctica teórica. La estrecha conexión entre estas dos 

dimensiones permite tanto el perfeccionamiento de teorías a partir de la 

experiencia como la orientación de la práctica por estudios científicos muchas 

veces conectados a otros saberes. El aprendizaje activo o experiencial expresado 

por el lema "aprender haciendo" es central en metodologías agroecológicas, las 

cuales también se benefician de las enseñanzas provenientes de la educación 

popular.ò (Merçon, 2012: 16) 

ñ(é) numerosas iniciativas están tratando de ligar los procesos formativos con 

otros espacios asociativos que generan formas de econom²a m§s sostenibles, (é) 
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se debate las formas de conectar los procesos formativos con otros centrados en la 

participación de la población en la resolución de los problemas ambientales. Esto 

es, en la transformación de sus entornos sociales, políticos y culturales como 

forma de intervenir sobre los procesos económicos, y por tanto de mantener la 

riqueza ecol·gica.ò (L·pez Garc²a, 2008: 3) 

 

10. Consumo Responsable de Recursos y Manejo Integrado de Residuos Sólidos. 

Este elemento tiene que ver con la coherencia ñàY por casa c·mo andamos?ò. Es decir, no se 

puede obrar desde una perspectiva agroecológica si no se hace lo posible por consumir 

responsablemente los recursos que se utilicen durante la vigencia de la propuesta educativa, ya 

sea reduciendo o reutilizando, o diferenciando los residuos para su correcta disposición final. 

Por ejemplo, si se imparte una charla en una biblioteca popular y se utilizan recortes de diarios 

y cartulinas para realizar una actividad, al término de la misma, no se dejará el recinto sucio y 

desordenado, sino que se recogerán los retazos de papel, y se tirarán en un tacho de residuos 

inorgánicos o se pensará en reutilizarlos y durante el recreo lo que se consuma deberá respetar 

lo que se enseñó y ser coherente con ello a nivel consumo y reciclado/reutilización/forma de 

descarte. Como integrantes de una institución debemos visibilizar los recursos e insumos que 

usamos, consumimos y el destino final de los mismos a nivel institucional en pos de repensar 

nuestras acciones y responsabilidades.  

ñPero el hombre, o mejor dicho la sociedad (esto es, el conjunto de la poblaci·n 

humana más las relaciones que se establecen dentro de ella), no es un productor 

perfectamente eficiente, que aprovecha absolutamente todo lo que toma de la 

naturaleza, sino que al usar esos recursos naturales y a lo largo de la cadena 

productiva y en su vida cotidiana genera una gama de desechos que 

indefectiblemente retornan al ambiente. (é) Si sumamos por una parte el uso de 

los recursos naturales y por otra la contaminación que ese uso y todas las otras 

actividades del hombre generan, llegaremos al concepto de lo que generalmente se 

conoce como degradación del ambiente, o sea la suma de acciones humanas que de 

una u otra manera afectan el ambiente en que el hombre vive. Porque el ambiente 
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es, para el hombre organizado en sociedad, al mismo tiempo una fuente de 

recursos y un depósito de residuosò (Reboratti, 2000: 16,17) 

Una educación ambiental de perspectiva agroecológica es el desafío de nuestras generaciones. 

El trabajo de L·pez Garc²a (2008), ñAgroecolog²a y Educaci·n Ambientalò, lo resume de la 

siguiente manera: 

ñEn cualquier caso, las propias metodolog²as de intervenci·n de la Agroecolog²a 

intentan incorporar, estructuralmente, herramientas para generar una mejor 

comprensión de la realidad y para la construcción de un conocimiento colectivo 

sobre esa realidad que nos permita transformarla. A su vez en los procesos de 

sensibilización se pretende, simultáneamente, sentar las bases para la superación 

de los conflictos que se analizan en base a la acción social colectiva, según la 

herencia metodol·gica que recibimos de la Educaci·n Popular: ñHablar de un 

proceso educativo popular es hablar de una forma especial de adquirir 

conocimientos, de una metodología, es decir, de una coherencia lógica entre 

objetivos, contenidos [é], m®todos y t®cnicas con que se pretende lograr la 

apropiación de los contenidos con el fin de generar Acciones Transformadoras que 

hagan realidad los objetivos planteados. (Vargas, Bustillos y Marfán, 2001).ò 

En este sentido, la propuesta de la Agroecología nos permite avanzar, en cuanto a lo agrario y 

rural, en el ya clásico debate de la Educación Ambiental entre la sensibilización y la 

transformación de la realidad, al plantear procesos que integran ambos aspectos de la 

intervención sobre la problemática ambiental. Nuestra propuesta de intervención sitúa a la 

comunidad en el centro de los procesos de transformación social. Esto es, a través de procesos 

participativos pretendemos hacer posible pasar de la consciencia del problema a su superación. 

Es por esto, que anteriormente decíamos que,  

ñpara ello, la construcción colectiva del conocimiento debe ir ligada a procesos de 

fortalecimiento (o empoderamiento) de la comunidad, a fin de que ésta pueda 

adquirir las capacidades (técnicas y organizativas) necesarias para transformar la 

realidad que percibe y que desea cambiar.ò (L·pez Garc²a, 2008: 8, 9)  
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OBJETIVOS  

 

 

Fig. N°3: Huerta Agroecológica Periurbana,  

Centro de Inclusión de Las Artes (C.I.L.A. ), 

Barrio Las Artes, Santa Rosa, La Pampa, 2019 
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Objetivos generales:  

 

1) Diagnosticar las propuestas estatales vigentes en educación ambiental, desde una 

perspectiva agroecológica, en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 

Argentina. 

2) Analizar el contexto de aquellas propuestas que estén desarrolladas dentro de una 

perspectiva de pensamiento agroecológico. 

3) Desarrollar una matriz FODA para las propuestas de educación ambiental que estén 

desarrolladas dentro de una perspectiva de pensamiento agroecológico.  

 

Objetivos específicos:  

 

1.1) Determinar la perspectiva educativa de las propuestas estatales vigentes en 

educación ambiental.  

1.2) Describir los elementos de la perspectiva agroecológica presentes en esas 

propuestas.  

 

2.1) Analizar el encuadre institucional de las propuestas y las necesidades que 

satisfacen. 

2.2) Describir el sentido de las acciones de las propuestas y su impacto esperado. 

 

3.1) Discriminar la matriz FODA entre las propuestas educativas ambientales que se 

acerquen y se alejen de una perspectiva de pensamiento agroecológico. 

  



 

35 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 

 

 

Fig. N°4: Huerta Agroecológica Periurbana,  

Instituto  Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes (I.P.E.S.A.),  

Santa Rosa, La Pampa, 2019. 
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Universo y Muestra:   

 

En esta investigación se utilizó una metodología cualitativa. A diferencia de los estudios 

cuantitativos tradicionales en los que los investigadores seleccionan los casos sobre la base de 

las probabilidades estadísticas, el muestreo al azar o estratificado u otros, en la metodología 

cualitativa, para asegurar la representatividad de los casos estudiados respecto de una 

poblaci·n,  las y los investigadores definen ñt²picamente su muestra sobre una base que 

evoluciona a medida que el estudio progresaò (Taylor & Bogdan, 1984: 34). Para que las 

muestras cualitativas sean representativas se trabajó con un muestreo teórico donde ñel 

número de casos estudiados carece relativamente de importancia. Lo importante es el 

potencial de cada caso para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones teóricas 

sobre el §rea estudiada de la vida socialò (Taylor & Bogdan, 1984: 108).  

En función de los objetivos planteados, el universo de investigación estuvo constituido por 

todas las propuestas estatales vigentes en educación ambiental, desde una perspectiva 

agroecológica, en la ciudad de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, Argentina. Para acceder a 

este universo, se consideraron las propuestas generadas desde las instituciones estatales 

locales.  

Entre ellas fueron relevadas: todas las bibliotecas populares y museos de la ciudad, incluyendo 

a la Reserva Natural Urbana ñLos Caldenesò, como as² tambi®n todas las coordinaciones 

escolares de los distintos niveles de educación formal (inicial, primario, secundario y superior, 

como así también la Escuela Agrotécnica y la Feria de Ciencias y Tecnología, y casos 

particulares como el Colegio Secundario de Adultos "1
ero

 de Mayo", la primera Escuela "i"  de 

Santa Rosa, y el Colegio Paulo Freire), al igual que las diferentes facultades de la Universidad 

Nacional de La Pampa y diversos proyectos de extensión universitaria (P.E.U.) y el Programa 

UNLPambiental, como así también la Biblioteca Agroecológica y la Cátedra Libre de 

Agroecología, ambas emergidas del mundo universitario. Se visitó el Instituto Provincial de 

Educación y Socialización de Adolescentes (I.P.E.S.A.) y el Centro de Inclusión Las Artes  

(C.I.L.A.). También fueron relevadas otras instituciones estatales como la Subsecretaria de 

Ambiente, el área de Medio Ambiente y Zoonosis de la Municipalidad de la Ciudad de Santa 

Rosa, el Ministerio de Producción, la agencia Santa Rosa del I.N.T.A., el área de Agricultura 
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Familiar (tanto de Nación como de Provincia), el Vivero Forestal Provincial, y los sindicatos 

ñSitrasapò (Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa) y ñUTELPaò (Uni·n de 

Trabajadores de la Educación de La Pampa). Fueron incluidos también, medios de 

comunicación como Radio Nacional, Canal 3, y una emisora de FM, como así también la 

Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa; todas relevadas conforme a la técnica de muestreo 

arriba mencionada.    

Para el análisis se tuvieron en cuenta fuentes primarias y secundarias. Repasando la teoría se 

puede indicar que las fuentes primarias son las que proporcionan datos de primera mano, 

como los testimonios de expertos, testigos e informantes en una investigación, cartas, poemas, 

cuentos y fotos de autor, las planillas y los diarios de campo y laboratorio que incluyen 

mediciones, observaciones directas y participantes, las cédulas censales, entre otros; y las 

fuentes secundarias son documentos que incluyen los resultados de los estudios 

correspondientes, por ejemplo: libros, artículos de publicaciones periódicas, censos, 

monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, documentales, videocintas 

en diferentes formatos, foros y páginas en internet, etcétera. (Hernández Sampieri, 2014).  

Para obtener la muestra, se identificaron a personas respetadas y conocedoras de la temática o 

aspectos a conocer en cada una de las instituciones relevadas (mencionadas arriba), se 

consideraron fuentes primarias de información y fueron denominados informantes clave 

(Taylor & Bogdan, 1984). Una vez que se contó con algunos referentes o informantes clave, se 

aplic· la t®cnica de muestreo bola de nieve, ñque consiste en comenzar con un pequeño 

número de personas, ganar su confianza y a continuación pedirles que nos presenten a otrosò 

(Taylor & Bogdan, 1984:41), y se incorporaron a tantos informantes clave y regulares como se 

requirieron para garantizar la diversidad de voces presentes hasta obtener la saturación de la 

información disponible. Las fuentes escritas consideradas incluyen las publicadas por las 

instituciones en sus páginas oficiales que refieren a la temática de educación ambiental.  
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Método, técnicas e instrumentos:  

 

El método usado fue el Método Cualitativo de estilo Etnográfico. La metodología cualitativa 

es ñla investigaci·n que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observableò (Taylor & Bogdan, 1984: 20).  

Se realizó un análisis de fuentes primarias y secundarias y se aplicó la técnica de entrevistas en 

profundidad.  

El análisis de fuentes primarias se realizó en función de la teoría agroecológica y la educación 

ambiental (páginas web de las instituciones, propuestas educativas, programas ambientales y  

leyes o normativas). 

Las ñEntrevistas en Profundidadò requieren reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes. Estos encuentros están dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto al tema de investigación a partir de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. ñLas entrevistas en 

profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un intercambio 

formal de preguntas y respuestas. El rol del investigador implica, no sólo obtener respuestas, 

sino tambi®n aprender qu® preguntas hacer y c·mo hacerlas (é) Las entrevistas cualitativas 

han sido descriptas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y abiertasò (Taylor 

& Bogdan, 1984: 101). 

El instrumento que permiti· aplicar la t®cnica de las ñentrevistas en profundidad o 

cualitativasò fueron los cuestionarios semi-estructurados o con preguntas abiertas, los cuales 

son flexibles y dinámicas focalizando en la problemática de la investigación (Soncini et al., 

2010)  

Durante el análisis de la información se utilizó la técnica de triangulación de datos para 

aumentar la confianza en la calidad de los mismos. Esta necesidad surge de reconocer las 

limitaciones que implican una sola fuente de datos, mirada, o técnica, para comprender un 

tema social. Consiste en recoger y analizar datos desde distintos ángulos para comparar y 

contrastar diferentes fuentes de datos: personas, instrumentos, documentos o la combinación 

de todos ellos (Vasilachis de Gialdino, 2006).  
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PROPUESTAS ESTATALES VIGENTES DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL EN SANTA ROSA, LA PAMPA, ARGENTINA.  

 

 

Fig. N°5: Producción de Plantines de Especies Aromáticas. Centro de Inclusión Las 

Art es (C.I.L.A.), Barrio Las Artes, Santa Rosa, La Pampa, diciembre 2019. 
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Entendiendo la Educación Ambiental desde las Personas  

 

Nuestra sociedad siempre ha educado respecto al ambiente, ha consensuado lo permitido y lo 

prohibido, sin embargo actualmente se ha comenzado a expresar los temores respecto a un uso 

y manejo desmedido de los recursos ambientales y lo que ello está ocasionando. Ciertamente 

es necesario exigir nuestro derecho a que nuestro planeta sea cuidado, porque ya existe un 

amplio marco legislativo con el cual legitimar los reclamos ambientales y la necesidad de que 

seamos educados en valores que lo preserven y nos preserven como especie. Las leyes, 

hipotética y hasta quizás utópicamente hablando, debieran reflejar cómo las personas 

entendemos el mundo y ponen pautas acerca de cómo nos debemos relacionar en él. Existe un 

marco legal argentino que permite comprender cómo se entiende a la educación ambiental 

desde el ámbito legislativo. A su vez, al ser estas nociones definidas por la ley, nos permite ï

como Ingenieros e Ingenieras en Recursos Naturales y Medio Ambiente- revalorizar nuestro 

trabajo interdisciplinario y legitimar nuestro rol profesional y social. 

En este sentido la Constitución Nacional Argentina establece que:  

ñTodos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto 

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las 

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el 

deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la informaci·n y educaci·n ambientales.ò (C.N. Art. NÁ 

41)  

Asimismo, la Ley Nacional NÁ 25.675, ñLey General del Ambienteò, indica que la pol²tica 

ambiental nacional deber§ cumplir, entre otros objetivos, con ñpromover cambios en los 

valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una 

educaci·n ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formalò (Ley Nac. NÁ 25.675, 

Art. N°2). Entendiendo a la educaci·n ambiental como ñinstrumento de la pol²tica y la gesti·n 
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ambientalò (Ley Nac. NÁ 25.675, Art. NÁ 8). Para ampliar lo expresado los art²culos 14 y 15 

de la misma ley instalan la forma de entender a la educación ambiental como un instrumento y 

como un proceso: 

ñLa educaci·n ambiental constituye el instrumento b§sico para generar en los 

ciudadanos, valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un 

ambiente equilibrado, propendan a la preservación de los recursos naturales y su 

utilizaci·n sostenible, y mejoren la calidad de vida de la poblaci·n.ò (Ley Nac. N° 

25.675, Art. N° 14)  

ñLa educaci·n ambiental constituir§ un proceso continuo y permanente, sometido 

a constante actualización que, como resultado de la orientación y articulación de 

las diversas disciplinas y experiencias educativas, deberá facilitar la percepción 

integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambiental (é).ò(Ley Nac. 

N° 25.675, Art. N° 15) 

Ahora bien, qué ocurre con la vida cotidiana, cómo se pueden ver en funcionamiento esas 

normativas de nuestro sistema Nacional Racional Legalé El proceso de investigación a 

campo, fue un hermoso y laborioso proceso en el cual pude pasar de lo leído en la teoría a lo 

escuchado en la práctica, en los testimonios, en las fuentes, en los datos, encontrando 

definiciones complementarias a las ya presentadas a través de diversos actores sociales que ya 

están trabajando en posiciones clave dentro del mundo educativo.  

Es difícil seleccionar algunas definiciones que sean representativas ya que considero que hay 

tantas definiciones como personas involucradas -para ser preciso, cincuentaidós relevadas- y, 

en este sentido, cada persona es un cosmos de emociones y pensamientos que hacen que cada 

una tenga una compleja trama de conceptos que hacen a su realidad. Habiendo aclarado esto, 

aquí comparto algunas definiciones
14

, las cuales elegí por su simplicidad y profundidad, y por 

escaparse un poco de la definición ñde libroò de lo que es la educación ambiental, donde se la 

define meramente como las acciones educativas tendientes a educar con respecto a cuestiones 

                                                           
14

 Aclaración importante: me tomaré el cualitativo atrevimiento de utilizar dos recursos de formato para los 

testimonios. Utilizaré negrita para resaltar conceptos importantes, y cursiva para destacar palaras o frases en los 

que el o la interlocutora ponían especial acento. Mi fundamento es que parte de la fuerza e impronta de la persona 

que está hablando se pierde en la transcripción que uno realiza. A los fines de no perder la esencia con la que 

escuché tan apasionantes relatos, me tomé esta licencia esperando no ofender a las lectoras y los lectores de este 

trabajo. 
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relacionadas al ambiente y su cuidado. Estas definiciones, por el contrario, invitan a la 

reflexión, y llevarlas a la acción supondría un cambio de actitud y de pensamiento en las 

formas en las que hacemos las cosas, producimos, consumimos y desechamos, viviendo en 

sociedad. 

La Educación Ambiental: 

Á éñtiene que ser endógena, de abajo hacia arriba, participativa, que 

participen todos los actores del escenario social posible, obviamente 

tiene que ser retroalimentada y, además, ser sostenida en el tiempo 

(no que un gobierno venga y lo corte de lleno).ò (Funcionario en el 

Departamento de Medio Ambiente y Zoonosis de la Municipalidad) 

Á é ñes un proceso que requiere s² o s² de una planificaci·n previa que 

tenga objetivos claros y que de antemano estén establecidos cuáles van a 

ser las pautas para evaluar el funcionamiento de mis prácticas de 

educación; siempre tienen que estar dirigidas a un grupo elegido 

previamente en esta planificación y lleva un tiempo porque es un 

proceso, es decir, muchas veces se confunde ir a dar una charla a una 

escuela con el proceso de la educaci·n ambiental.ò (Personal 

perteneciente al Área de Educación Ambiental del Museo de Historia 

Natural de La Pampa) 

Á é ñson todas las herramientas educativas basadas o tendientes a formar 

a nuestros estudiantes en lo que es el cuidado del medio ambiente y 

respetar ese ambiente, ese recurso y los distintos recursos con los que 

nosotros trabajamos. Sobre todo, en vistas de que esos recursos puedan 

seguir siendo utilizados a lo largo del tiempo, es decir, siempre tratamos 

de generar en el estudiante la conciencia de trabajar en sistemas lo más 

sustentables posibles. Es en ese sentido que nosotros consideramos la 

educación ambiental, y la tratamos como algo transversal en las 

distintas materias.ò (Representante de la Secretaría de Investigación, 

Extensión y Postgrado de la Facultad de Agronomía de la U.N.L.Pam.) 

Á ñMe tengo que remitir a lo que es el ambiente. El ambiente es 

básicamente el ambiente que nos rodea, el ecosistema, en definitiva, y el 
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ecosistema ¿qué es? nuestra casa, o sea, de ahí viene el origen 

etimológico de la palabra. Si tenemos que hablar de nuestra casa, ¿qué 

es nuestra casaé? Todoé las plantas, los animales, el suelo, el 

ambiente donde estamos, la forma en que vivimos, cómo nos 

conectamos entre nosotrosé es todo. Educaci·n ambiental, si lo agarras 

en cierto sentido, es casi todo lo que hace a la vida sobre este planeta y 

c·mo se relacionan entre s² los distintos seres y elementos.ò (Docente de 

las carreras de Prof. y Lic. en Biología, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales de la U.N.L.Pam.) 

Á éñvos usaste dos palabras. Educación y ambiental. El tema ambiental 

est§ muy en boga hoy en d²aé vos lo ves en los medios de publicidad, 

televisión, radio, todas las personas hablan de problemas ambientales, 

pero no hay todavía una propuesta educativa que permita educar a los 

futuros adultos en los problemas ambientales. Hasta hace 10 años atrás, 

las escuelas no se preocupaban de una educación ambiental. En los 

últimos años hay, en todos los grados, un abordaje de los problemas 

ambientales, para que el alumno tome, forme, una perspectiva propia 

con respecto a estos temas y tenga una mirada criteriosa de toda la 

informaci·n que lo bombardea a diario.ò (Coordinadora Escolar de 

Nivel Primario) 

Á éñser²a que la gente se empodere de la necesidad de cuidar dónde 

vivimos, que es la tierra, el globo terráqueo y exigir el derecho de que 

sea cuidadoò (Miembro del Colectivo Sanitario de La Pampa y del 

Sindicato de Trabajadores de la Salud de La Pampa ïSiTraSap-) 

Á ñaquella educaci·n relacionada a todas acciones que sean destinadas a la 

protecci·n del ambienteò (Personal de la Dirección de Agricultura). 

Como se ha expuesto, se han encontrado desde definiciones personales, a definiciones 

científicas/académicas o correspondientes a la perspectiva política vinculada al cargo que 

ocupa él o la entrevistada. A manera de ejemplo, y contrastando con las definiciones 

presentadas, una definici·n de ñeducaci·n ambientalò vinculada al cargo ocupado es: ñaquella 

educaci·n relacionada a todas acciones que sean destinadas a la protecci·n del ambienteò 
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(Personal de la Direcci·n de Agricultura). Esta es una definici·n, casi protocolar, ñde libroò, 

donde no se incluyen ni los actores sociales y sus procesos, ni cómo se llevará a cabo el 

proceso educativo, a diferencia de las otras definiciones presentadas, donde aparecen 

conceptos como ñplanificaci·n, objetivos y pautasò, ñempoderarò, ñnuestra casaò, 

ñtransversalò o ñprocesos participativosò que dan cuenta de esa mirada tendiente a pensar en 

primera instancia en una idea de educación ambiental desde una perspectiva agroecológica. A 

grandes rasgos, las definiciones relevadas cuestionan el paradigma científico moderno, como 

así también giran en torno a generar ñconcienciaò en pos de un cambio de paradigma que 

implica un proceso sostenido de transición en el tiempo. A su vez, algunas personas recalcaron 

la importancia de definir primero qu® es la educaci·n, para luego poder definir lo ñambientalò, 

para luego así, abordar una definici·n de ñeducaci·n ambientalò expresando su postura 

educativa desde la cual se desea formar ambientalmente.  

Por otro lado, las definiciones interpretan lo establecido por las normas, ya que la ñpercepci·n 

integral del ambiente y el desarrollo de una conciencia ambientalò (Ley Nac. NÁ 25.675, Art. 

N° 15) quedan evidenciadas en los testimonios al fomentar el espíritu crítico y reflexivo que 

permita, justamente, interpelar en cuestiones referidas a problemáticas ambientales o su 

prevención. 

La legislación de la Provincia de La Pampa adhiere a muchas normativas nacionales 

ambientales y da cuenta de ello tanto en su Constitución Provincial como en su Ley Ambiental 

Provincial N°1914.    

 ñTodos los habitantes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, y el deber de preservarlo. Es obligación del Estado y 

de toda la comunidad proteger el ambiente y los recursos naturales, promoviendo 

su utilización racional y el mejoramiento de la calidad de vida (é) [y estipula que 

son los Poderes Públicos los que dictarán las normas que aseguren la] información 

y educación  ambiental en todos los niveles de enseñanza.ò (Const. Prov. La 

Pampa, Art. N° 18).  

ñLa educación ambiental debe incluirse en todos los niveles del sistema educativo, 

bajo pautas orientadas a la formación de individuos responsables con el medio 
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ambiente.ò (Ley Pcial. N°1914, Art. N° 2.  La ejecución de dicho principio debe 

ser garantizado por el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios).  

Casi 20 a¶os pasaron desde que se sancion· la ñLey Ambiental Provincialò NÁ1914. Desde ese 

entonces, si bien se mencionaba que la educación ambiental debía existir en todos los niveles 

educativos, no hacía mención a su inclusión dentro de los diseños curriculares de dichos 

niveles, por lo que la educación ambiental terminaría siendo, en mi opinión, una expresión de 

deseo. Como se verá más adelante, las propuestas de educación ambiental no han surgido en el 

marco de planes y programas nacionales o provinciales, sino, por el contrario, por iniciativa 

ñdesde las personasò, por iniciativa de docentes y estudiantes/as y particulares, que se han 

alzado y han invertido tiempo, energía, dinero y trabajo (tristemente sinónimos hoy en día) en 

una causa colectiva. 

ñPero, generalmente es al revés, es a la inversa, no es una bajada del ministerio, 

(é) las propuestas salen desde la base, desde los propios colegios, no de los 

colegios, desde los propios profesores y grupos de alumnos, desde ahí se 

construyen las propuestas.ò (Coordinador Escolar de Escuelas Secundarias) 

Sin embargo, cabe mencionar que el 20 de diciembre del 2019, coincidiendo con las últimas 

entrevistas realizadas en el marco de esta tesis/tesina, se sancion· la nueva ñLey Ambiental 

Provincialò, NÁ3195, y en ella, se le dedica un capítulo entero, el octavo, con cinco artículos ï

del 31 al 35- a la educación ambiental. Estos artículos, recalco, también permiten revalorizar 

el trabajo e inserción de las y los Ingenieros en Recursos Naturales y Medio Ambiente y 

legitimar nuestro rol profesional y social. En su Art. N° 32, es donde se establece que se deben 

incorporar los aspectos ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos 

niveles y en la modalidad de educación no formal e informal, en forma transversal e 

interdisciplinaria
15

. Claramente, deberán pasar unos años para ver cómo la Autoridad de 

Aplicación, designada por el Poder Ejecutivo, logra realmente, en la práctica, trabajar junto al 

Ministerio de Educación y otros organismos y entidades para que esto suceda y no quede 

como otra expresión legislativa laxa y poco concreta.  

                                                           
15

 La negrita como recurso aplicado al texto, como forma de resaltar lo expresado, repito, es mía. 
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Diversidad de Propuestas con dominancia ñdesde abajoò.  

 

Para conocer qué propuestas de educación ambiental estatales existían, se buscó cubrir todos 

los ámbitos, organismos, instituciones y lugares públicos que estaban en funcionamiento 

durante el período de investigación de esta tesis (año 2019), los cuales ya fueron mencionados 

en los aspectos metodológicos de este trabajo. 

Si consideramos al ñeducarò como una ñacci·n socialò, cabe recordar que según Max Weber 

(1922), existen cuatro tipos de acción social, los cuales nunca se presentan de forma pura, sino 

en combinación con uno o más tipos en diferente proporción, siendo uno de ellos el 

predominante. Esta división nos ayuda a comprender o interpretar ñpara qu® se educaò, ña 

qui®n se educa y con qu® contenidosò y ñporqu®ò. Los tipos de acción social en estado puro 

son: 

ñ1. Racional con arreglo a fines: Actúa racionalmente con arreglo a fines quien 

orienta su acción por el fin, medios y consecuencias implicadas en ella y para lo 

cual sopese racionalmente los medios con los fines, los fines con las consecuencias 

implicadas y los diferentes fines posibles entre sí. 

2. Racional con arreglo a valores: Determinada por la creencia consciente en el 

valor ético, estético, religioso o de cualquiera otra forma como se le interprete 

propio y absoluto de una determinada conducta, sin relación alguna con el 

resultado. 

3. Afectiva: Determinada por afectos y estados sentimentales actuales. 

4. Tradicional : Determinada por una costumbre arraigada.ò
 16

 

El accionar educativo de todos los actores sociales relevados, al pertenecer al ámbito público, 

se daban dentro del marco (o a través de) una ñinstituci·nò. De la misma manera en que 

anteriormente dijimos que las leyes debieran reflejar cómo las personas entendemos el mundo 

y ponen pautas acerca de cómo nos debemos relacionar en él, podemos decir que las 

instituciones son el vehículo, la estructura, el espacio, la organización o el sistema que 

contiene, tanto un medio físico, como miembros integrantes y participantes activos del mismo, 

                                                           
16

 Tomado de http://sociologiajuridicasaid.blogspot.com/2013/01/accion-social-segun-max-weber.html - Fecha 

de visita: 15/02/2020. 
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a través del cual se busca un fin común, es decir, satisfacer alguna necesidad, siendo las 

necesidades tan amplias como alimentarnos, sanarnos, educarnos, relajarnos, abastecernos de 

algo o conectarnos espiritualmente, siempre dentro de lo permitido/regulado/establecido por 

las normas sociales.  

Bronislaw Malinowski considera a las instituciones como ñgrupos organizados ï de personas-, 

que están conectados con actividades de un propósito definido ï satisfacer necesidades- y que 

están invariablemente ligados por la referencia espacial al medio ambiente y al aparato 

material que regentanò (Malinowski, 1939: 291) y aclara que ñninguna instituci·n puede ser 

funcionalmente relacionada con sólo una necesidad básica, ni tampoco, como regla general, 

con una simple necesidad culturalò (Malinowski, 1944: 119). 

La Teoría de las Necesidades, desarrollada por este mismo autor, divide a las necesidades 

dentro de categorías: las básicas y las derivadas que incluyen las instrumentales e 

integrativas. Existe una jerarquía, a través de la cual la satisfacción de las necesidades 

primarias, permite luego que aparezcan necesidades secundarias. ñLa compleja satisfacci·n de 

las necesidades biológicas primarias produce en el hombre nuevos imperativos secundarios o 

derivadosò (Malinowski, 1939: 291). Las necesidades básicas son de carácter psicobiológico, 

responden a la naturaleza animal del hombre, metabolismo, reproducción, bienestar corporal, 

salud, etc. Las necesidades derivadas, son de naturaleza cultural, y abarcan cuestiones de 

abastecimiento, tecnología, educación, comunicación, tradiciones, etc. Así es como las 

sociedades a través de sus instituciones que satisfacen las necesidades presentes sobreviven. 

Sin embargo, lo que me es importante destacar, es que no es hasta que entramos en la vida 

adulta que comenzamos, en algunos casos, a cuestionar como individuos y como grupo las 

instituciones que contienen/rodean/permean nuestra vida, ya que pareciera que la existencia de 

las mismas antecede a la concepción de los mismos ciudadanos que participan en ellas.  

ñLa mayor parte de las instituciones sociales nos son legadas, ya hechas, por las 

generaciones anteriores; nada tuvimos que ver en su formación y, por 

consiguiente, no es interrogándonos sobre ellas como podremos, averiguar las 

causas que les dieron nacimiento.ò (Durkheim, 1986: 17) (é) ñSin desnaturalizar 

el sentido de este término, se puede llamar institución a todas las creencias y todos 

los modos de conducta instituidos por la comunidadò (Durkheim, 1986: 31) 
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Dicho coloquialmente, están antes que nosotros. Si bien Durkheim pareciera sugerir que no 

basta con cuestionarnos al respecto de ellas, considero que es menester al menos comenzar a 

cuestionarnos acerca de si la verticalidad jerárquica que existe en las instituciones, en nuestro 

sistema organizativo/administrativo burocrático perteneciente al sistema de Dominación 

Racional Legal, sigue siendo una buena forma de materializar nuestras acciones, o si, por el 

contrario, termina por desarticular y entorpecer el llevar a cabo nuestras ideas.  

Ante un cambio de paradigma inminente en el mundo, cabe detenerse a reflexionar sobre si las 

instituciones actuales continúan siendo las más adecuadas para representar/contener nuestra 

vida, o si deberán adaptarse a nuevas necesidades de la Humanidad. Como bien expresa la Lic. 

Gatto Cáceres (2019) en su libro ñPosmodernidad y Neoliberalismo. Tensiones y 

Contradicciones que Afectan a la Funci·n Docenteò: 

ñ(é) al vaciamiento y/o achicamiento de lo estatal, desde las pol²ticas econ·micas 

(ejemplo, no asignar o disminuir enormemente el presupuesto), y a la falta de 

políticas sociales acordes a las necesidades de la población; se le suma el 

vaciamiento de sentido que produjo el deslizamiento de lo público hacia lo 

privado, de lo viejo o ya establecido hacia lo nuevo, de lo colectivo hacia lo 

particular. Condición que desfondó las instituciones estatales, privándolas del 

sentido para las que fueron fundadas, quitándoles valor, considerándolas poco más 

que inservibles. Y pasando la valoración hacia lo privado, hacia la iniciativa 

individual, como aquello que es mejor, más eficiente, etc. 

(é) el vaciamiento del Estado no ocurre sin consecuencias, se podría decir que, 

durante la Modernidad, cualquier institución formaba parte de un sistema de 

instituciones, que funcionaba bajo la coordinación estatal; de modo tal que los 

sujetos que producían algunas de ellas, eran necesitados por otras. La función del 

Estado en este caso, era la de ser el garante de la puesta en cadena de las mismas.  

(é) En la Modernidad tard²a, (é) se produce el agotamiento del dispositivo 

institucional de la Modernidad y a partir de allí el mundo parece desordenarse. 

(é) Esto producir§ como efecto, que las instituciones pasen de estar inscriptas en 

una totalidad orgánica, a constituirse cada una en un mundo aparte. Ya no se 

producen sujetos que puedan ser necesitados por otras instituciones, sino que la 
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fragmentación produce sujetos para utilizar, en las situaciones en que sean 

necesarios.ò (Gatto Cáceres, 2019: 62-64) 

ñAsí, las instituciones producen individuos, que a su vez reproducen la institución 

de la sociedad. 

Debemos tener en cuenta, por otra parte, que el imaginario social en tanto universo 

de significaciones, es inseparable del problema del poder: cómo se reparte, cómo 

se distribuyen las jerarquías, y cómo de legitiman prácticas, sistemas de valores, y 

crean determinados lazos sociales.ò (Gatto Cáceres, 2019: 75) 

Es por esto y por las características de la muestra de instituciones involucradas en la 

satisfacción de la necesidad de educación ambiental que fue tan importante abarcar diversas 

instituciones estatales en este trabajo de tesina. 

Existe un denominador común vertebrador de todas las propuestas profundas de educación 

ambiental encontradas y es que todas responden a una necesidad real, que es la demanda de 

información confiable acerca de las problemáticas medioambientales. Esto va en concordancia 

con las leyes, las cuales indican que la educación ambiental es una necesidad a ser satisfecha, 

al ser ñel instrumento b§sico para generar en los ciudadanos, valor, comportamientos, y 

actitudes acordes con un ambiente equilibradoò (Ley Nac. N° 25.675, Art. N° 14). En algunos 

casos, como en el Instituto Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes 

(I.P.E.S.A.), el Centro de Inclusión Las Artes (C.I.L.A.), en el Instituto 1
ero

 de Mayo o en la 

Biblioteca Popular Teresa Pérez, las propuestas, además de abordar aspectos de educación 

ambiental, buscaban complementarlo con alguna necesidad de formación para re-inserción 

laboral del alumnado como así también con lograr aportar a la economía familiar, abaratando 

costos en la compra de frutas y verduras que pudiesen producir desde un proyecto de huerta. 

ñPrimero, esto de buscar una parte de lo que vos est§s gastando en alimentos, que 

lo trates de producir, que lo produzca, que no se necesita tanto espacio. Uno piensa 

que tener una huerta es necesitar un montón de espacio y no. Organizándote, con 

poco espacio, podes producir tus alimentos, por lo menos la canasta básica. Vos 

agarr§s y les dec²s, óvos produjiste estos alimentos, y con eso podes hacer esto 

otroô, entonces tienes una veta, de agarrar y decir, por ejemplo, hac²an panes y 

nosotros decíamos de utilizar también las verduras para con lo que tengas 
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producido, tenés un horno de barro, no estás gastando gas, hace sus panes 

saborizados y era todo el circuitoéò (Docente de Adultos, Instituto 1
ero

 de Mayo) 

ñPara cuando llegan ac§ ya vienen fracasando todosé fracas· la familia, fracas· 

la escuela, fracasó el Estado, y nosotros somos él último bastión y, ¿qué pretenden 

ustedes? ¿Que el chico sea abanderado o que se pueda defender por sus propios 

medios? Yé nosotros sabemos que lo que podemos ofrecerles a los chicos en todo 

esto, y es una salida motivacional y laboral, a través de la huerta agroecológica y 

otros de los talleres en los que capacitamos a los pibes.ò (Docente, I.P.E.S.A.) 

Otro denominador común vertebrador ha sido que las propuestas de educación ambiental 

fueron generadas desde abajo, de ñabajo hacia arribaò, es decir, por motivaci·n personal e 

individual de docentes, vecinos/as, familias y alumnos/as, rompiendo con el esquema 

verticalista que acabamos de señalar. Al decir que las propuestas se dan ñdesde abajoò, me 

refiero a que se dan desde la más baja jerarquía institucional y que ello, si bien genera libertad 

creativa, al no estar fuertemente apoyada por los niveles superiores se vuelven erráticas. 

Algunas instituciones presentan propuestas y otras no y las que lo hacen generalmente lo 

hacen sin financiamiento o con un financiamiento muy escueto. 

Por ejemplo, y a los fines de comenzar con el análisis de las propuestas, la educación formal 

posee distintos niveles educativos: inicial, primario, secundario y nivel superior. Las líneas de 

base para el abordaje de todas las temáticas que se dictan están presentes en los diseños 

curriculares de cada materia y de cada nivel.
17

 En ellos, se abordan transversalmente temáticas 

ambientales, pero la educación ambiental, como tal, no está abordada de manera directa ni 

concreta en ninguna de ellas a lo largo de todos los niveles de educación. Todos los 

coordinadores escolares coincidieron en que las propuestas que se pueden considerar de 

educación ambiental han surgido por motivación e interés individual, tanto de profesores 

como de alumnos/as, que han planteado una idea y la han llevado a cabo en sus escuelas como 

casos particulares. 

ñé El docente está muy comprometido. Y, en sí, cuando tiene un interés de un 

viaje, imaginemos un maestro de Ciencias Naturales, lo comparte con sus colegas 

                                                           
17

 Los diseños curriculares son de libre acceso para la población. Pueden observarse en el sitio del Ministerio de 

Educación de La Pampa: https://repositorio.lapampa.edu.ar/index.php/materiales -  última fecha de visita: 26 de 

enero de 2020. 
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y se suman en este viaje, las distintas áreas curriculares ven cómo trabajar este 

problema ambiental todos juntos (é) Esto surge de la iniciativa de un docente o 

de un chicoé depende de las circunstancias, depende de la secuencia did§ctica 

del docente, depende de las condiciones que se dan. A veces hay requerimientos 

de los chicos: se¶o, a m² me preocupa tal temaéò (Coordinadora Escolar de Nivel 

Primario) 

Como se mencion· anteriormente, es con la sanci·n de la nueva ñLey Ambiental Provincialò 

que se insta a incluir los aspectos ambientales dentro de la currícula de la educación formal. 

Pero antes del 20 de diciembre del 2019, la legislación provincial sólo mencionaba que la 

educación ambiental debía incorporarse en los diferentes niveles de educación, sin especificar 

cómo llevarlo a cabo ni en cuánto tiempo. Es por esto que, a lo largo de las entrevistas, fui 

comprendiendo que las propuestas de educación ambiental surgían, no a través de planes o 

programas dise¶ados para tal fin a trav®s de pol²ticas estatales concretas (ñdesde arribaò) y 

luego ñbajadosò a las realidades escolares, sino, por el contrario, a través de ideas ï

simultáneas e independientes- de alumnos/as, docentes o personas particulares a quienes les 

urgía la necesidad de presentar una propuesta educativa, siguiendo motivaciones, intereses e 

inspiraciones personales. 

ñEn algunas instituciones se est§ dando de que estamos sumando a otros 

Ministerios en esta problemática. Imaginemos una situación concreta: yo tengo un 

viaje en la actualidad, que van a ir al oeste, a una escuela, distintos docentes de 3
ero

 

y 4
to
 grado, con los alumnos, porque, para hacer una defensa del Río Atuel tengo 

que conocer cuál es la realidad, que no la conozco. Y a esto se sumó Recursos 

Hídricos, que acompaña con un guía que hace una fundamentación de esta realidad 

y aporta más saberes que lo que puede aportar un maestro de grado. 

Hay distintas formas de trabajar. A veces, la escuela tiene la necesidad y a veces 

con el entorno la responde (sin necesidad de reclamarle al Ministerio de Educación 

una capacitación) y a veces, cuando en el entorno no se alcanza una respuesta, se 

apela al Ministerio de Educación u otro organismo o institución. (é) Otro 

ejemplo: dentro de mis escuelas, tengo escuelas rurales, emplazadas en el campo, 

donde hay proliferación de agroquímicos. Entonces, existía esta problemática en 

algunas escuelas sobre cómo actuar ante esta situación y como ayudar en la 
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concientización a los niños y a sus familias en consecuencia. Ellos tuvieron la 

necesidad, ellos generaron los vínculos, no a través del Ministerio de Educación, 

sino a través del INTA. (é) INTA es normal que trabaje con las escuelas. Las 

municipalidades también trabajan con las escuelas. Lo que pasa es que la 

municipalidad por ahí no tiene, sobre todo en los pueblos, algún formato educativo 

que permita contribuir a esta necesidad que tienen las escuelas del tema de los 

agroquímicos. (é) La agenda es anual. No hay una época del año que nos 

dediquemos. Imaginemos, el día del árbol, entonces todos vamos a hablar del 

§rbol: áNo!. Hay distintos momentosé e inclusive si bien hay fechas establecidas, 

por ejemplo el 21 de octubre el día de la reafirmación de los derechos pampeanos 

en los ríos, y yo tuve varias intervenciones el 21 de escuelas que trabajaron 

durante meses sobre ese tema y lo mostraron en la comunidad, pero fui esta 

semana a una escuela y no lo trabajó el día 21, pero lo trabajo en esta semana, o 

seaé no hay una fecha exclusiva.ò (Coordinadora Escolar de Nivel Primario) 

Entonces, retomando este concepto de ñverticalidad jer§rquicaò de las instituciones, abordada 

al comienzo de este apartado, dentro de una pirámide de toma de decisiones, tenemos, por 

ejemplo, en la educación formal algunos esquemas parecidos a éste: Decisores Políticos  

Ministerio de Educación  Coordinaciones Escolares  Dirección de Escuela  Cuerpo 

Docente  Alumnado Familia & Barrio. Sin embargo, las propuestas muchas veces surgen 

de intereses personales del alumnado o sus familias traídos al aula, o por parte de docentes 

comprometidos con la temática ambiental. En estos casos, se invierte la dirección. Es decir, el 

docente eleva una propuesta a la dirección de la escuela, producto de la curiosidad o necesidad 

educativa, la dirección consulta con la coordinación escolar quien aprueba la propuesta y se 

lleva a cabo la actividad.  

Si bien las propuestas de educación ambiental (del estilo de huertas o actividades de reciclado, 

etc.) surgen de abajo hacia arriba, la currícula de estudios es al revés, desde arriba hacia abajo. 

Dicha currícula posee todos los contenidos que deben darse a las y los alumnos. Podríamos 

decir que, exceptuando las propuestas de educación ambiental que se generan por fuera de la 

currícula, la educación, en general, es una acción social racional con arreglo a fines, es decir, 

con la finalidad propuesta por nuestro modo de vida occidental al formar ciudadanos, 

productores y consumidores dentro del sistema social. Podríamos decir, en cambio, que las 
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propuestas de educación ambiental que surgieron por motivación de las y los docentes son 

acciones sociales racionales con arreglo a valores, además de racionales con arreglo a fines, 

dadas las características de surgimiento de las mismas, como las mencionadas con 

construcción y demanda ñdesde abajoò,  

ñTenemos acciones de docentes que ya tienen una mirada m§s agroecol·gica y 

están metiendo metodologías de introducir microorganismos eficientes para 

recuperar el suelo que nutren a la planta y que llegado un momento no van a 

necesitar que se les siga aportando lo químico. Generalmente son acciones de 

docentes que ya tienen esa mirada, esa línea, y nunca se deja de intentar que en las 

planificaciones escolares existan estos temas relacionados a la agroecología, para 

poder interactuar y tocar ese otro paradigma con los alumnos.ò (Docente de la 

Escuela Agrotécnica) 

 

Algunos casos para destacar son el trabajo realizado por el Instituto Provincial de Educación y 

Socialización de Adolescentes (I.P.E.S.A.), el Instituto Secundario de Adultos 1
ero

 de Mayo, el 

Centro de Inclusión Las Artes (C.I.L.A.), el Colegio Secundario Paulo Freire, y la primera 

Escuela ñiò de Santa Rosa. Todos ellos son claros, humanitarios, provechosos, convenientes, 

ventajosos y oportunos ejemplos de propuestas educativas generadas ñdesde abajoò y con un 

accionar pedagógico racional con arreglo a valores. Podría agregar que estas propuestas 

poseen un componente de acción social afectiva, ya que es profundo el vínculo afectivo 

existente entre profesores y los y las alumnas de estos casos particulares y que pueden 

encuadrarse en la perspectiva agroecológica. 

En el I.P.E.S.A. se trabaja con chicos judicializados donde los jóvenes permanecen alojados, 

es decir, no pueden salir hasta que se cumpla la medida judicial, ya que son personas menores. 

Tienen que permanecer allí y cumplir una medida que puede ir de los tres meses hasta que 

cumpla la mayoría de edad. Se brindan talleres de música, huerta, panificados, medios de 

comunicación, cerámica, mano de obra y construcción, la herrería y a veces van a hacer cursos 

afuera, por ejemplo, cursos de gastronomía, de mecánica de motocicletas, todo lo que se pueda 

articular con ñel afueraò. En el taller de huerta llevan adelante una huerta agroecológica, un 
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espacio donde buscan enseñarles a los chicos a reconectar con valores, además de mostrarles 

una salida laboral. 

ñPodemos salir a hacer visitas y ofrecer otra cosa para los chicos. Salir de ac§ era 

lo m§sé una capacitación afuera, en la facultad o en la municipalidad, donde sea, 

²bamosé Entonces, era hacer nosotros nuestra huerta y, a la vez, que los chicos 

escucharan otra voz que no fuera la mía, como que yo te estoy diciendo algo pero 

no es la posta, es decir, vamos a escuchar a otra persona para ver si por lo menos 

yo no te estoy mintiendo en lo que te estoy diciendo, o sea, corroborar la realidad. 

Bueno, la realidad: son ellos.ò (Docente, I.P.E.S.A.) 

 

Fig. N°6: Horacio Suárez. Tallerista de Huerta Agroecológica  

del Instituto  Provincial de Educación y Socialización de Adolescentes  

(I.P.E.S.A.), Santa Rosa, La Pampa, diciembre 2019. 

 

El Instituto 1
ero

 de Mayo, en su modalidad de Adultos, también tiene un proyecto de 

producción de plantines y huerta, con este enfoque de poder brindar una veta económica a 

través de la salida laboral que supone poseer conocimientos referidos a la huerta y a la 

producci·n de alimentos. Se apunt· a que ña trav®s de estos proyectos los chicos pudiesen 

aprender alguna actividad que les diese la posibilidad del autoempleo (é), a través de un 


