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Abstract 
The unbalance between poor and rich countries, the social breakdown between the most privileged ones and the social outcast, the unmeasured use of the natural resources, the environment and the values decline, and an enormous list of problems lead us to impugn the current development model . 
Within a sociocultural and natural world that presents itself in a diverse and polysemic way, it is necessary to think of different ways and dimensions in which a curricular organisation is conceived. The role of the school must consist of the reconstruction, rework and expansion of such structures, with a comprehensive and cross curricular approach that allow the use of its conceptions towards problems solutions. Raising awareness in the realities could be transformed by them; this is the dream that encourages us to continue fighting for the ideal of a transformed society. In the teaching practice, the inclusion of projects and innovative programs is essential to strengthen the education and hence, to assist the comprehensive development of students. 

This thesis documents an intervention process with third grade students from elementary throughout an Environmental Education Programme in the formal area, which involves the Theory of Multiple lntelligences in the Methodology of the Teaching Units. 

The pedagogical intervention is constituted as an integrative and transversal axis including different knowledge, the process begins with tapies or experiences sensitive to the externa! or interna! reality, which have some impact on the students and make them come up with questions. Every proposed tapie is an example of how tapies are treated , by contextualizing the contents, reinterpreting knowledge and transferring the learning, to answer a specific and contextualized set of difficulties that heads to the creation of an environmental group project. 

The challenge to every teacher is to empower himself and reorient human beings from their unconsciousness, passivity and lack of a critica! nature not only to a reflection process but also to inject the environmental wisdom to act upon the civilization crisis we are facing . 
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Resumen 
El desequilibrio entre países pobres y ricos, la ruptura social entre los más favorecidos y los excluidos, el uso descontrolado de los recursos naturales, la degradación del medio ambiente, de los valores y una lista inmensa de problemas nos lleva a cuestionar el modelo de desarrollo actual. 

Frente al mundo sociocultural y natural que se presenta de manera diversa y polisémica, es necesario pensar sobre distintas formas y dimensiones en que una organización curricular es concebida. El papel de la escuela ha de consistir en la reconstrucción, reelaboración y en la ampliación de estas estructuras, con un enfoque globalizador e interdisciplinar que permita utilizar sus concepciones para la solución de problemas. La toma de conciencia de la realidad puede ser capaz de ser transformada por ellos, este es el sueño que nos alienta a seguir luchando por el ideal de una sociedad transformada. En la práctica educativa, la incorporación de proyectos o programas innovadores es primordial para fortalecer al campo educativo y en consecuencia contribuir en el desarrollo integral de los estudiantes. 
La presente tesis documenta un proceso de intervención con estudiantes de tercer grado de primaria a través de un Programa de Educación Ambiental en el ámbito formal que involucra a la teoría de las inteligencias múltiples e implica una transformación en la metodología de las unidades didácticas. 

La incorporación de las inteligencias múltiples se constituyó como un eje integrador y transversal que incorporó distintos conocimientos. El desarrollo de la intervención comienza con temas o experiencias sensibles de la realidad externa o interna que impacten a los estudiantes y que hagan surgir preguntas en ellos. Cada tema propuesto, es un ejemplo de cómo se aborda un tema contextualizando los contenidos, reinterpretando los conocimientos y realizando la transferencia de los aprendizajes para dar respuesta a una problemática concreta , lo cual culmina con la generación de un proyecto ambiental grupal. 

En el campo de la educación ambiental, el reto para todos los educadores será empoderarse y reorientar al ser humano de su situación de inconsciencia, de pasividad y falta de criticidad, hacia un proceso no solo de reflexión, debemos introyectar el saber ambiental, para accionar ante la crisis de civilización que estamos experimentando. 
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Prefacio 
Nuestra naturaleza humana está compuesta por una estructura compleja y para poder definirnos es necesario valorar nuestras capacidades, sentimientos, afectos, valores, vivencias, familia , contexto de vida, entre otras. Para poder realizar un trabajo de introspección en el cual se valore el antes y el después de la maestría tengo que referir como el motor principal , la fuerza de voluntad por seguir creciendo tanto en el nivel personal como en el profesional. 

Como ser en constante crecimiento espiritual considero que todas las experiencias de vida incluyendo los problemas y dificultades, son parte de ese recorrido en busca de nuestra autorrealización. Como hija de una maestra de primaria, fue habitual escuchar hablar de los estudiantes, de las escuelas, los programas, exámenes, entre otras. A pesar de ello, mi elección vocacional en un inicio se orientó a la licenciatura en relaciones internacionales, sin embargo, al egresar no encontré un trabajo que me permitiera ejercer mi carrera, fue entonces cuando comencé a trabajar en una secundaria impartiendo materias en el área de las ciencias sociales, además en aquel tiempo, me casé y tuve mi primer hijo. 

Posteriormente comencé a impartir clases en bachillerato y en primaria siempre dentro del sector de escuelas privadas. Fue entonces, que decidí estudiar la licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. En ese tiempo atendía grupos en primaria y preparatoria simultáneamente y los conocimientos que en la licenciatura se compartían me permitieron consolidar mi práctica docente, además de orientarme a la generación de procesos de innovación educativa. El lema de "Educar para transformar" comenzó a darle sentido a mi vida profesional. 

Estar inmersa en el campo de la educación, me permitió colaborar también en procesos de acreditación de la calidad educativa en diversas instituciones particulares. Posteriormente, decidí cursar la maestría en educación ambiental, como resultado de un diplomado que me permitió conocer e interesarme en el campo de la educación ambiental. La transformación de mi pensamiento y actitudes se fue construyendo gracias a las discusiones, reflexiones, prácticas y críticas de maestros y compañeros. 
Ahora puedo compartir que el diseño, ejecución, análisis y evaluación de la actual intervención educativa, es el resultado de un proceso formativo que requirió de horas de dedicación, lectura, análisis, elaboración de escritos, participación en prácticas de campo, congresos , coloquios y demás foros que me permitieron crecer como profesionista y como persona. Estos años de aprendizaje e investigación han reinventado mi práctica docente, también he podido reencontrarme con mis fortalezas y 
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debilidades, que como ya mencioné esta suma de experiencias forman lo que hoy soy como maestra frente a grupo, como evaluadora de instituciones educativas, como madre de familia, como compañera de profesionales en la educación y como alumna eterna de la vida en constante evolución. 

Lo que sigue para mí después de este proceso formativo es seguir aprendiendo y aprovechar todos los espacios posibles para compartir y difundir mis experiencias y conocimientos, tal como decía Mahatma Ghandi: "Tú debes ser el cambio que deseas ver en el mundo" y ése es mi compromiso. 
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Introducción 
Si la esencia de la educación desde mi punto de vista, se basa en la posibilidad de elucidar e integrar los mejores rasgos y saberes de los seres humanos que constituyen una sociedad, es necesario conocer y abordar los retos que como comunidad planetaria enfrentamos. 

Nuestro país ya no solo tiene que lidiar con los problemas ancestrales de pobreza, desigualdad, impunidad, inseguridad, entre otros. Ahora también surgen problemas emergentes como el calentamiento global, desastres naturales, nuevas enfermedades, etcétera. Todo esto constituye una red de problemáticas en su mayoría derivadas del modelo de desarrollo vigente. 

El presente trabajo académico consta de cinco capítulos y tiene como propósito abordar el conocimiento del ambiente y su problemática, implica remitirse a la dimensión ambiental en el contexto de la práctica educativa concretamente con alumnos de tercer grado de primaria en una escuela del Distrito Federal, con una estrategia metodológica que involucre a las inteligencias múltiples y coadyuve a la construcción de una cultura ambiental. 

En el primer capítulo se presentan algunas consideraciones acerca del medio ambiente ante la gestación de diversas problemáticas derivadas del modelo de desarrollo. Aunado a estos temas se discuten las dimensiones, la política y los retos de la educación actual. 

En el segundo capítulo se aborda a la educación ambiental como el eje central que se incorpora al diseño curricular de la intervención pedagógica. La transversalidad en el campo de la educación ambiental se contempla desde una visión holística. El conocimiento requiere que sea global , integrador, contextualizado, sistémico, capaz de afrontar las cuestiones y problemas que plantea la realidad, también se hace referencia a la teoría de las inteligencias múltiples como una alternativa de aprendizaje multimodal para los alumnos. 

En el tercer capítulo describe el objeto de estudio y la metodología de la investigación, así como también la justificación, los supuestos hipotéticos y la descripción de la propuesta incluyendo el plan de evaluación. 

El cuarto capítulo detalla el contexto escolar en el cual se realizó la intervención. Se describe el proyecto de intervención pedagógica, su plan de evaluación y la descripción de las experiencias obtenidas en cada unidad didáctica. 
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El quinto capitulo recupera el análisis de la intervención a través de los siguientes criterios de análisis: la transversalidad, las estrategias de aprendizaje, el proceso y la evaluación del aprendizaje. 

Finalmente se presentan las reflexiones personales sobre la experiencia de intervención y las referencias que sirvieron de sustento teórico a las ideas y posturas declaradas en esta investigación. En la parte de Anexos se incorporan documentos que se citan dentro del cuerpo de la tesis y algunas de las evidencias de las actividades realizadas. 

Una de las razones para elegir el tema de este trabajo académico se deriva de la experiencia observada en algunas instituciones educativas, las cuales abordan la temática ambiental de manera aislada debido a que los docentes escasamente logran vincular los contenidos curriculares de los planes y programas. Al respecto, la metodología que deriva de la teoría de las inteligencias múltiples vincula a las asignaturas a partir de las temáticas surgidas del entorno inmediato. La inserción de la educación ambiental demanda un saber interdisciplinario para comprender los procesos socio/ambientales complejos, en consecuencia se requiere generar alternativas metodológicas para apoyar la transformación de la práctica docente. 
La tesis además reflexiona sobre las consecuencias del devenir histórico de la humanidad, plantea la posibilidad para el cambio en la mirada que alude a la resignificación de nuestra relación con el medio ambiente. La transformación y cambio social tan anhelado, surge como uno de los fines en la educación ambiental por lo cual, refrendo mi compromiso para seguir construyendo y fortaleciendo al campo como educadora ambiental. 
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Capítulo 1 

"Modelo de desarrollo, educación y 
medio ambiente" 
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1.1 Modelo de desarrollo, globalización y políticas neoliberales 

... en el mundo contemporáneo la preponderancia de un imperio no se mide ya únicamente a escala geográfica. Además de los formidables atributos militares, ésta deriva esencialmente de la supremacía en el control de las redes económicas, los flujos financieros, las innovaciones tecnológicas, los intercambios comerciales, extensiones y proyecciones (materiales e inmateriales) en todos los órdenes [ ... ] Nadie domina tanto a la tierra, sus océanos y su espacio medioambiental como los Estados Unidos. 

IGNACIO RAMONET 
Desde la aparición del lenguaje humano, el pensamiento abstracto hizo posible expresar palabras, conceptos, sensaciones e ideas. La integración del conjunto humano a las actividades de producción provocaba que cada individuo, en su conciencia, sus pensamientos y sus actos no se separara de la colectividad, quedando sujeto a ella y conceptuándose como miembro de la misma. 
A lo largo de los distintos momentos históricos, el ser humano ha dejado su legado de conocimientos y experiencias. A medida que se fue desarrollando la producción y reforzando su influencia sobre la naturaleza, la satisfacción de necesidades vitales y los bienes creados por él mismo, se fueron haciendo cada vez más complejos, sin embargo es importante reconocer que siempre ha estado determinado por el medio geográfico y el contexto que le rodea. 

Comienzo por enunciar que uno de los factores principales que se han considerado en el progreso de la humanidad, son las fuerzas de producción, ya que éstas originaron grandes cambios en la organización de la sociedad humana. En las hordas de la época primitiva se aseguraba la existencia de una colectividad para el trabajo y a partir del desarrollo de las fuerzas productivas y el invento de los instrumentos de trabajo, se hizo posible la diferenciación de la colectividad humana según los géneros de trabajo. Cabe resaltar que a diferencia de los demás estilos de desarrollo en esta etapa histórica, la sociedad desconocía la explotación productiva de los seres humanos, la propiedad privada y la división de clases. 

Es importante señalar que la primera división del trabajo condicionó la especialización económica, situación que exigía fortalecer los vínculos intercomunales. Así, pues, las relaciones de producción antigua, caracterizada por el colectivismo y por la propiedad social de los medios de producción, evolucionaron con la aparición de la propiedad privada y más tarde de la esclavitud y la división de clases. 
En los periodos del esclavismo, feudalismo y capitalismo, surge la injusta e inequitativa distribución de los beneficios obtenidos por el trabajo, se acrecentaron las relaciones 
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de explotación de la mano de obra, se reorganizó la propiedad de los medios de producción en manos, de cada vez menos propietarios. 

Concretamente en el capitalismo se da, lo que se conoce como acumulación de capital entendido como el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción, donde los recursos naturales se convierten en fuente principal para proveer las materias primas necesarias para los procesos productivos. "La revolución industrial comenzó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, donde revistió la forma más nítida, y en el siglo XIX se extendió por otros países capitalistas" (Kuznetsov, 1979: 266). El desplazamiento de la producción manual por la industria maquinizada, propició cambios en las condiciones de vida y a la par comenzó a manifestase el origen de la problemática ambiental. Desde sus orígenes el capitalismo ha estado asociado con el colonialismo y el saqueo de las colonias (ahora estados-nación). A lo largo de su historia el imperialismo y el intercambio desigual han caracterizado su desarrollo, bajo este esquema "el contexto político, económico y cultural es utilizado por los grupos de poder (nacionales y supranacionales) para imponer una política acorde a sus proyectos de dominación, explotación y apropiación" (Gandarilla, 1997: 9). 

Es a partir de las últimas décadas del siglo XX que se ha practicado el neoliberalismo como una forma de organización de las economías en el mundo, respaldado por Estados Unidos a través de organismos de control como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de su inmensa red de empresas transnacionales. 

Ahora, ante el modelo de desarrollo neo/ibera/1, cuyas políticas imperantes de dominación, explotación, acumulación, apropiación del mundo y de exclusión; nos obligan a pensar y analizar la realidad desde una perspectiva que se oriente a la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

A continuación se presenta de manera gráfica la breve semblanza sobre los estilos de desarrollo que he mencionado y que aportan algunos elementos para la comprensión del proceso histórico evolutivo de nuestro modelo civilizatorio actual (cuadro 1 ). 

1 Neoliberalismo: Corriente internacional que surge después de la Segunda Guerra Mundial, en América del Norte y una parte de Europa, como un movimiento teórico - político en contra del Estado de bienestar. En México se impuso en 1982, con prácticas económicas como el abatimiento del gasto social, el control salarial, adelgazamiento del Estado, el cierre de empresa y entidades públicas, entre otras. El gobierno mexicano a través de la firma de "cartas de intención", se compromete ante el FMI y el BM a implantar dichas políticas y a cambio recibe los créditos condicionados de estos organismos internacionales. Véase Vizcarra, José Luis (2007). 
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Doctrina que tiene como 
propósito Integrar a la 
economlas del mundo en 
un soto sistema en lo que 
se refiere a la libre 

Sistema aplicado por los 

tiene su antecedente en las 
teorias del siglo XVIII, 
caracterizadas por la 
liberación de las fuerzas 

actúen 

Neoliberalismo 

como contraposición 
el Socialismo 

J horda primitiva 

Este modo de vida estaba 
determinado por el nivel 
extremadamente bajo de las 

aparecida bajo el 
r~imen de la 
comunidad primitiva, 
antes de la 
descomposición de la 

comunal 

Cuadro 1: Breve historia en la evolución de los estilos de desarrollo en la sociedad humana. 
Fuente: (Kuznetsov, 1979). Elaboración propia. 

Cabe señalar que dentro de las principales características del actual modelo de desarrollo2
, en la que define a la solución de problemas ambientales como "final de tubería", expresión que se refiere a que los problemas ambientales se quieren resolver atacando los efectos finales y no sus verdaderas causas y orígenes, ya se tocará el tema más adelante donde se explicará que paralelamente a la crisis social y económica, la crisis ecológica va de la mano e integra lo que se denomina una problemática del sistema civilizatorio en general. 

El FMI (Fondo Monetario Internacional) define a la globalización como "la interdependencia económica creciente en el conjunto de los países del mundo, provocada por el aumento del volumen y de la variedad de las transacciones 
2 La noción de modelo de desarrollo puede entenderse como un esquema global que implica la visión a 
largo plazo del crecimiento económico, sistema social, relaciones políticas, entre otras, en el cual "se 
organizan y asignan los recursos humanos y materia les con el objeto de resolver qué, para qué, para 
quiénes y cómo producir los bienes y servicios, en un determinado espacio y momento histórico" (Sunkel, 
1980: 33) . 
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transfronterizas de bienes y serVICIOS, así como de los flujos internacionales de capitales, al mismo tiempo que por la difusión acelerada y generalizada de la tecnología" (Wolf, 1997: 14). A partir de lo anterior, podernos señalar que el término interdependencia implica procesos de dominación, explotación y apropiación, dirigida por un complejo empresarial-financiero-político-tecno-científico y militar que ha alcanzado niveles de complejidad, articulación y organización bien estructurada para lograr sus fines. El control de este proceso globalizador está en manos de los integrantes del grupo de los siete "G7" (Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Canadá) todas ellas potencia tecno-industriales, quienes generan los paraísos fiscales de las transnacíonales y la creación de burbujas especulativas mediante los derivados financieros de alto riesgo. 
"En el terreno del discurso, el término "globalización" sustituyó el de "neoliberalismo" (el cual, por cierto, ha sido sometido a una crítica profunda, que ha revelado sus efectos dañinos para el conjunto social)" (Saxe-Fernández, 2004: 50). Ahora, podría afirmarse que la globalización es la forma salvaje del capitalismo que intenta llevar la mundialización solo en beneficio de las grandes corporaciones transnacionales y cuya práctica se evidencia mediante el modelo neoliberal el cual es considerado como su base doctrinal, demostrando con creces una dinámica perversa y promoviendo con su práctica un darwinismo social implacable sobre los países periféricos. 

Ya lo señalaba el subcomandante insurgente Marcos (1997), en Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial: Ahora la política es sólo un organizador económico y los políticos son modernos administradores de empresas. "Desde hace décadas los mejores economistas del mundo manifestaron el grave error que implicaba dejar que fuesen los mercados neoliberales los que dominasen sin control la economía de las naciones, lo cual, a la vez que ha concentrado el capital en muy pocas manos, ha hundido a la de la humanidad en la pobreza" (Tamayo, 2014: 11). Los nuevos dueños del mundo no son el gobierno, no necesitan serlo. Los gobiernos nacionales se encargan de administrar los negocios en las diferentes regiones del mundo. Este es el "nuevo orden mundial", la unificación del mundo entero en un solo mercado. Las cuantiosas ganancias se invierten en desarrollo tecnológico y modernización industrial, al mismo tiempo que se agudiza en los países periféricos la pobreza y marginación. "El modelo neoliberal proyecta al capital en toda su desnudez, ... sin las ataduras que los sujetos sociales le habían impuesto, sin las mediaciones colectivas que los pueblos y las clases trabajadoras se habían dado. Como proyecto político se erige un programa de destrucción melódica de los colectivos, pero pretende encubrir su política y la presenta como técnica, como un dispositivo neutral, natural. Su política persigue la negación de los mecanismos de mediación política y la anulación del espacio públicopolítico; las aporías así creadas son ocupadas por otros actores, también políticos, y 
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por las fuerzas dominantes del capital [ ... ]sus requisitos son: a) acentuar la explotación del trabajo en todo el sistema, para aumentar la masa de plusvalía apropiable y disponible para la inversión; b) intensificar la concentración y centralización del capital. .. y e) ampliar la escala del mercado para dar viabilidad a estas cuantiosas inversiones." (Gandarilla, 2004: 50,55) . 

Mucho se ha hablado del derrumbe de la globalización; las crisis económicas, sociales y políticas han puesto en tela de juicio dicho modelo. Según el geopolitólogo y analista internacional Alfredo Jalife Rahme (2007), nos encontramos ante el advenimiento de la desglobalización, "venimos de un péndulo neoliberal que ahora irá hasta el otro extremo" , donde se volverá a considerar la vigencia del Estado-nación y se optará por la regionalización de las economía. 

Cuadro 2: Principales características del modelo de desarrollo actual. 

Fuente: Álvarez (2001 ). Elaboración propia. 
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En general , el cuadro anterior concentra las principales características del modelo de desarrollo actual, el cual está basado predominantemente en el crecimiento económico y muestra cada vez con más frecuencia , la necesidad de transformaciones socioeconómicas, cu lturales y políticas. La premisa del capitalismo generador de riqueza y bienestar para la sociedad en general está decayendo; ahora las alternativas para cambiar el actual estilo de desarrollo dependerá la acción social que se geste desde la base, con la acción social de las mayorías conscientes y cada vez más empoderadas. La transformación vendrá desde la raíz y sin duda será construida con el liderazgo de la educación . 

1.2 Políticas neoliberales en México 

En México la globalización ha traído como consecuencia la dependencia con algunos países por la creación de tratados comerciales. En el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari se firmó el Tratado de Libre Comercio para América del Norte y en el sexenio siguiente, el expresidente Ernesto Zedilla Ponce de León buscó abrir mercado con Centro América, Sudamérica y con la Unión Económica Europea. Para Sara Sefchovich, "el neoliberalismo en México empezó con Miguel de la Madrid, Salinas de Gortari siguió la misma tendencia, aun cuando promoviera organismos para combatir la pobreza como: Procampo y Pronasol. El gobierno de Zedilla fue un gobierno de neoliberales ortodoxos en materia económica, a quienes no les interesaba el rubro de la acciones sociales" (Sefchovich, 2008: 188). En el gobierno de Vicente Fox, el gasto social se redujo y el combate a la pobreza se transformó en innumerables programas, los cuales rayaban en caridad, ahora con el gobierno de Calderón la nueva "estrategia" se bautizó con el nombre de Vivir Mejor. 

En el neoliberalismo mexicano la economía depende en exceso del capital extranjero "El 28 de noviembre de 2006, el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, declaró en Guadalajara que el modelo neoliberal que ha seguido México en los últimos 25 años debía dejar de aplicarse si quiere crecer y disminuir la inequidad de su riqueza; que deben evitar las políticas públicas que impone el FMI a los países en desarrollo, las cuales demostraron su ineficacia en todo el mundo, además propuso que para lograr el desarrollo se debía gravar más a los monopolios y oligopolios en lugar de incrementar el IVA .. . también recomendó disminuir la dependencia económica con EUA y valorar cuanto había servido un TLC con ese país, pues la brecha entre pobres y ricos se había acentuado" (Vizcarra, 2007: 235). 
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En la gestión de los gobiernos anteriores, no se ha visto disminuir de manera significativa ni la cantidad de pobres, ni la profundidad de la pobreza. El nivel de desigualdad en la distribución del ingreso genera conflictos en lo político y en lo social. Según el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) y UNICEF estimaron que en México hay más de 21.2 millones de niños, niñas y adolescentes que se encuentran hoy en pobreza y 4. 7 millones experimentan condiciones de pobreza extrema. 3 

Somos testigos de que la ideología neoliberal ataca al sindicalismo corno en el caso de la ya extinta compañía de Luz y Fuerza del Centro en nuestro país, que también restringe los derechos sociales y que intencionalmente el Estado solo interviene a favor de los grupos transnacionales para fortalecer su posición en el mercado y promover sus intereses. Además "La utilización y explotación de todos los recursos naturales han tenido corno justificación y sustento el crecimiento económico" (Ramirez, 1997: 127). 
Es evidente que ante la imposición de estas políticas se sigue excluyendo a la mayoría de la humanidad "al encumbrar al 20% plutocrático global y desahuciar al restante 80%, lo cual ofende y pone en tela de juicio al sistema democrático, donde debe prevalecer el intereses exclusivistas muy particulares y parcelares" (Jalife-Rahme, 2007: 16) Por tanto, tal y como lo afirmó Marx, las crisis capitalistas inician y promueven procesos de reconstitución histórica, los cuales darán nuevas formas "El mercado mundial constituye, a la vez que el supuesto, el soporte del conjunto. Las crisis representan entonces el síntoma de la superación del supuesto y el impulso a la asunción de una nueva forma histórica" (Marx, 1982: 163). Este es el tiempo histórico de sucesión de crisis, para generar recomposiciones bajo otra lógica. 

Es importante reflexionar, que la crisis actual tiene múltiples vertientes, pero es indudable que nos encontramos ante una crisis de civilización y si por civilización entendemos "una manera particular de concebir el mundo, de ensamblar a los seres humanos y de articular a estos con la naturaleza. La insostenibilidad de la civilización industrial, tecnocrática, materialista, capitalista y eurocéntrica, se pone en evidencia no solo por el paulatino incremento (no la reducción) de la pobreza ... y la miseria espiritual de las sociedades industriales (medida por los índices de criminalidad, el consumo de drogas, la crisis de las familias, el número de suicidios). A las contradicciones e injusticias sociales, se debe agregar un conflicto supremo, cualitativamente superior, entre la sociedad humana y la naturaleza que pone en entredicho la permanencia del modelo civilizador que domina el mundo contemporáneo" (Toledo, 1997: 4). Este 

3 Consultado en 
http://www.coneval.gob.mx/lnformesPublicaciones/Paginas/pobreza_y_derechos_sociales_niños_niñas_ y_adolescentes_201 0-2012.aspx (el 30 julio 2014). 
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modelo civilizatorio dominante ha generado grandes avances en materia de comunicaciones (transmisión de información), transporte, microelectrónica, uso de fibras ópticas, entre otras. Sin embargo también de forma paralela, degrada el ambiente, menosprecia la diversidad cultural , discrimina al indígena, al pobre; mientras privilegia su modo de producción explotador y su estilo de vida consumista. 

1.3 La problemática ambiental como una manifestación de la crisis estructural 

El ser humano siempre ha mostrado interés en conocer y acercarse a la realidad, tomando como referencia lo que dicen otros, la búsqueda de la verdad , tiene como antecedente una categoría; entendiendo como categoría: "cada una de las nociones generales que nos formamos sobre las relaciones entre las cosas: sustancia, cantidad , calidad, relación y hábito. En la que había imaginado Kant, cantidad, cualidad, relación y modalidad" (Gueventter, 1961 : 268) , una de estas cualidades que nos define como seres humanos y la categoría principal para la búsqueda de certezas es, la perplejidad. 
La perplejidad nos distingue de los animales que viven y se desarrollan en un mundo de seguridad, en un mundo de certezas, por el contrario los seres humanos como animales racionales, nos desarrollamos en medio de la duda y es precisamente gracias a esta que la humanidad ha progresado. "El hombre ha necesitado, además, símbolos. Su esquema operacional no es <<estímulo-respuesta>>, sino <<estímuloperplejidad-símbolos-respuesta>>. Entre los símbolos se encuentran aquellos que orientan el comportamiento" (Fullat, 1995: 170). El vocablo griego que se traduce como "perplejidad" es aporia. Literalmente, significa "sin poros" , "sin camino o salida". Conlleva el significado de "dificultad", "confusión", "incertidumbre", "duda" (Gueventter, 1961 : 398) . 

Estar perplejo es no saber a qué atenerse, vivimos en un mundo de inseguridad y la duda es una forma de dolor, que cuando es soportable atrae progreso. Cuando dudamos, tenemos la capacidad para hallar la respuesta, siempre habrá una búsqueda continua para utilizar la razón , que en este caso trabajará con dos extremos: la verdad y error, de aquí la necesidad de la verificación o la aprobación unánime, que generen certezas. 

Ahora bien, la perplejidad se podría abordar desde cuestiones intelectuales donde interviene la razón y es importante señalar que lo que pasa como verdadero en un tiempo histórico determinado, puede pasar como erróneo en otro contexto, incluso en una misma disciplina se pueden presentar verdades contrapuestas, que originan grandes debates teórico-epistemológicos. El otro campo que aborda la perplejidad 
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humana se da en cuestiones de voluntad, donde se requieren acciones, que buscan siempre la aprobación de la propia conciencia y de la sociedad. De hecho la autoridad resuelve dudas en el campo de la acción ya que legitima las decisiones. 
Tomando en cuenta que siempre va estar presente el dilema, como elemento derivado de nuestra perplejidad, el cual presentará una y otra vez cuestiones dilemáticas "en el razonamiento moral cuando se trata de cuestiones dilemáticas (esto es, de una toma de decisión en términos mutuamente excluyentes): ciertamente, la decisión a tomar (el proceso cognitivo y emotivo involucrado) no es igual cuando se trata de decidir simplemente qué es correcto y qué no lo es" (Agerstrom y Moler, 2006: 125). Los seres humanos poseemos este libre albedrío que si bien continuamente nos coloca frente a un camino bifurcado, nos da la capacidad de decisión y elección. Sin embargo, ante las problemáticas sociales, económicas y políticas, el ser humano se cuestiona y busca alternativas. Como mencionaba Kuhn (1971: 186) "Tanto en el desarrollo político como en el científico la sensación de que las cosas funcionan mal, pueden conducir a una crisis, que es requisito previo de la revolución". La situación mundial actual, requiere de un cambio de orientación de la humanidad y de una verdadera transformación. 

Es sin duda a través de la resolución de problemas, donde las decisiones tendrán como objetivo resolverlo de la mejor manera, si analizamos el origen de la palabra problema tenemos lo siguiente: de origen griego bailo, yo lanzo y el prefijo pro significa delante, entonces un problema representa la oportunidad que nos lanzará hacia delante. Así mismo el estado de crisis representa otra oportunidad de avances significativos, de origen griego el verbo krino significa, yo distingo, separo, prefiero, escojo, juzgo, acuso, resuelvo, decido por lo tanto, krisis es aquella situación problemática con rasgos de confusión que implica y requiere una toma de decisión. 
Uno de los científicos más notables del siglo XX, Albert Einstein, aportó las siguientes ideas en torno al manejo de la crisis, para la toma de decisiones. "En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. La crisis es la mejor bendición que puede su cederle a personas y países porque la crisis trae progresos". A fin de cuentas, cada individuo enfrenta de diferentes formas, una misma situación o un mismo problema; los razonamientos se vuelven complejos y la realidad que aparentemente le rodea se vuelve incognoscible, sin embargo esta eterna búsqueda de certezas y construcción de saberes, son los que orientan sus decisiones. 
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Es importante rescatar que todo conocimiento tendría que partir de una v1s1on compleja, no todo Jo que explica la ciencia, es el reflejo de la realidad. "Una teoría científica de Jo real no es, por este hecho, objetiva, no es un reflejo de la realidad, sino una proyección probablemente más sensata que otras, pero no la única válida. No se da visión científica del mundo que no incluya al observador, con su psicología, su sociedad presente y su cultura histórica" (Fullat, 2002: 114) o como mencionaba Droysen "el ser humano expresa su interioridad mediante manifestaciones sensibles y toda la expresión humana sensible refleja una interioridad. No captar, por tanto, en una manifestación, conducta, hecho histórico o social esa dimensión interna, equivale a no comprenderlo" (Mardones, 1994: 23). 

La construcción de aseveraciones es un esfuerzo del pensamiento para lograr que las razones que construimos correspondan y coincidan con la realidad, "el ideal de ciencia objetiva sería hacer abstracción de todo supuesto valorativo en la fundamentación de sus enunciados. Aun cuando, al tratar del mundo humano -en la historia y en las ciencias sociales- el científico ha de referirse a valores, tiene que distinguir claramente entre sus supuestos valorativos y los hechos que describe, sin confundir unos y otros; de lo contrario, abandona el ideal de objetividad y se aproxima a formas de creencias, en las cuales el conocimiento se pone al servicio de intereses particulares: es el caso de las ideologías" (Villoro, 1982: 232). Evidentemente que en la construcción de las teorías en el área de las ciencias sociales es primordial enmarcar un momento histórico determinado, ubicando en tiempo y espacio, en cada caso existirá un interés del grupo en el poder y de las ideologías dominantes para ese periodo. "La historia interna de las ciencias -su lógico desenvolvimiento- no basta para su constitución. Es preciso contar, además, con la historia externa de las mismas - las necesidades sociales y las ideologías - que intervienen en la constitución histórica de las ciencias" (Fullat, 2002: 115}. 

Actualmente no solo nos enfrentamos a una crisis económica, ni a una crisis del sistema social, sino que nos enfrenta a una crisis de civilización, una crisis de estructura. Porque el modelo actual, privilegia al sector económico y al urbanoindustrial, conduciendo al sector rural a una doble destrucción del campesinado y del medio ambiente, es dificil reconocer la auténtica naturaleza del mal de civilización, dadas sus ambivalencias y sus complejidades. El siguiente cuadro ilustra las interacciones entre crisis, formando una crisis estructural donde, "el progreso no está automáticamente asegurado por ninguna ley de la historia. El devenir no es necesariamente desarrollo. En adelante, el futuro se llama incertidumbre [ ... ] La crisis de la antroposfera y la crisis de la biosfera se remiten una a la otra ... no es posible poner de relieve un problema" (Morín, 1993: 92). Ya se mencionaba en el apartado anterior que tanto la economía, la ecología, la política, la cultura y la sociedad parecen 
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oscilar entre crisis, desajustes y reajustes. La principal incongruencia se da cuando un 20% o menos de la población mundial concentra el 80% de los recursos del planeta y el 80% de excluidos, se pelean el 20% de los recursos que quedan, inevitablemente también esto constituye un factor que engendra más perplejidades, que obligan al surgimiento de más preguntas, a la búsqueda de nuevas posibilidades y a la construcción de otras realidades. 

Cuadro 3: Crisis 

Elaboración propia 
Existe una crisis del proyecto civilizacional moderno que necesariamente requiere de cambios en los paradigmas y es aquí donde la educación ambiental, surge como una alternativa para dar respuestas y propuestas de cambio. Cada momento histórico de la humanidad ha heredado su visión del mundo y su postura ante su interacción naturalsocial. Sin embargo, al analizar estas visiones, encontramos que no hay un equilibrio entre estas variables. Muy pocas civilizaciones, han logrado vivir en equilibrio y armonía con su medio. Pero, ¿Por qué se ha caracterizado una relación en desequilibrio con el medio natural? Para poder acercarme a la respuesta el primer argumento, se sitúa bajo la idea errónea de que la naturaleza depende de la sociedad y no al revés; siendo que ninguna especie tenemos garantizada la permanencia en el planeta. El segundo argumento se deriva del primero, en cuanto a que la sociedad valora a la naturaleza, en función de lo que de ella pueda aprovechar o beneficiarse. Villoro señala la idea de que "el hombre empieza a conocer las fuerzas elementales de la naturaleza y ponerlas a su servicio" (Villoro, 1992: 49), esta reflexión implica la 
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dominación del medio ambiente y la visión que perdura hasta nuestros días de percibir nuestro entorno, bajo nuestro dominio y al servicio de nuestros intereses. Además de reconocer el valor del hombre como un individuo irremplazable, lo cual derivaría en un creciente individualismo y principal rasgo de la modernidad. 
Esta crisis ambiental ha estado acompañada por la emergencia de la complejidad frente a la instrumentalidad del conocimiento y el fraccionamiento de lo real. La degradación ecológica introyecta la flecha del tiempo como un camino inexorable hacia la muerte entrópica del planeta, develando el carácter antinatura de la racionalidad económica; revela las estrategias fatales de ese espectáculo sin límites que manifiesta su carácter autodestructivo e incontrolable por su ineluctable inercia hacia la catástrofe. Pero también anuncia la posibilidad de construir otra racionalidad social, fundada en la autoorganización de la materia, en la productividad de la naturaleza y la creatividad de los pueblos (Leff, 1999). 

Bajo esta óptica, debemos regresar entonces a la rev1s1on de la evolución que ha tenido la conceptualización del medio ambiente," en el pensamiento de los siglos XVIII y XIX, el hombre (o la mujer) medieval había sido un espectador pasivo del mundo físico. Las nuevas herramientas mentales del siglo XVII hicieron posible que esto cambiara" (Berman, 1981: 45); cuando el ser humano a partir de la revolución industrial, se percata de las repercusiones que tienen sus actividades sobre el medio ambiente, se genera una nueva visión, identificada como: "El <<nacimiento>> que comienza frecuentemente con un claro tinte conservacionista y es impulsado por la creciente conciencia del deterioro del medio" (González Muñoz, 1996: 1). Si la visión antropocentrista, ubica al ser humano, por encima de la naturaleza, ahora nos encontramos finalmente en la evolución hacia una visión globalizante, que aún está en proceso de reconocimiento, donde se conceptualiza de manera incluyente, todos los factores y la complejidad que intervienen en su estudio. 

Si bien es cierto que en la actualidad la mayoría de los problemas ambientales, están derivados del modelo de desarrollo de nuestra sociedad es de vital importancia entender, el factor social y político, como el punto de partida para contextualizar el problema en un momento histórico determinado. Así, es como se ha identificado el periodo posterior a la revolución industrial como un proceso social, económico e ideológico que acelera el proceso de devastación de los recursos naturales. "El proceso de valorización del capital a escala mundial aparece como la causa sobredeterminante de la transformación de los ecosistemas, de su destrucción funcional y de la degradación de su potencial productivo primario" (Leff, 1986: 12). 
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El siguiente cuadro enlista de manera general los principales problemas ambientales, 
mismos que a partir de su reconocimiento han generado una visión global y compleja 
de la actual situación ambiental. 

Desigualdad en la distribución 
de recursos, sobrepobtación; 
lucha por acceso a tierras no 
contaminadas o erosionadas 

provocado entre otras 
por el sistema de 
creencias, falta de 
acceso a etc. 

Destrucción de 
hábltats, 
contaminación del 
aire, suelo y agua; 
sobreexplotaclón de 
especies ~ peligro 
de extinción 

Uso 

consumismo, Producción 
conducta de excesiva de 

desechos 

manejo inadecuado 
de basura, 
especialmente 
sustancias tóxicas; 
compra de productos 
nocivos para el 

causado por la quema de 
combustibles fósiles; uso de 
productos como el metano, 
óxido nitrosos y ere, para 

causado el uso de CFC. 

debido a la emisión de contaminantes 

degradación del 
suelo 

Por la tala masiva de arboles, 
incendios, uso agrícola de 
zonas 

Por asricultura de 
monocultivo, erosión por 

deslaves. 

Debido al rieBo intensivo en agricultura, 
Escasez de desmesurados usos industriales, consumo 

Por fa descarga de desechos 
doménfcos e industriales en sistemas 

Contaminación de conducción, contaminación de 
acuíferos. 

Cuadro 4: Principales problemas ambientales. Fuente: (Corral-Verdugo, 2001 ). Elaboración propia. 

Los síntomas de la crisis ambiental enunciados en el cuadro 4, se encuentran 
presentes tanto a nivel global como a nivel local, son problemáticas generalizadas que 
se incorporan al creciente agotamiento de los recursos naturales, el efecto invernadero 
y el cambio climático, los desequilibrios socioeconómicos entre el consumismo de los 
países desarrollados y la dependencia, pobreza y desigualdad de los países 
subdesarrollados. 

En México la situación ambiental del país, se da a conocer mediante un Informe emitido 
por la SEMARNAT (2012). Dicho informe brinda indicadores del estado del medio 
ambiente y menciona las acciones efectuadas para su conservación y manejo. El 
siguiente cuadro incorpora los datos sobresalientes por temática (Población y medio 
ambiente, ecosistemas terrestres, suelos, biodiversidad, atmósfera, agua y residuos) 
desarrollada dentro del Informe. 

26 



1 

Informe de la Situación del Medio Ambiente en México (2012) ¡ 
1Población Población: En el ano 201 O, en el pafs habitaban 114.26 millones de personas: 51.2 de ellas mujeres y y medio 48.8% de hombres (Conapo, 2013) 
ambiente En 2010, había 170 mil localidades de tipo rural (88.6% del total de localidades a nivel nacional) de las cuales 15.3% no contaba con carreteras que les permitiera conectarse con centros poblacionales más Qrandes. 

- (IDH) In dice En el año 2011 el IDH de 187 países colocó a México en el segundo cuadril por debajo de de Desarrollo paises latinoamericanos como Uruguay y Cuba y por arriba de Panamá y Perú. 
Humano 
- (IM) lndice de En 201 o, 849 municipios tenlan grado de marginación muy alto y alto y en ellos vivían 11.5 Marginación millones de personas (10.3% de la población nacional). Los mun·lcipios con grado de marginación medio sumaron 944, con 21.2 millones de personas (18.9% de la población nacional). Las categorlas de marginación baja y muy baja incluyeron 663 municipios en los 

1 que habitaban 79.6 millones de personas, es decir 70.9% de la población nacional. -Pobreza Para 201 O, el Coneval estimó que en México habla 57.7 millones de personas en pobreza de patrimonio, lo que equivale al51.3% de la población del pals; poco más de 30 millones de personas (26.7%) en situación de pobreza de capacidades y 21.2 millones de personas (18.8%) en pobreza alimentaria (Coneval, 2012). 

- Población en Los fenómenos hidrometeorológicos son los que mayor afectación económica produce al país, zonas de riesgo en el2009, 96% de las pérdidas económicas por desastres ascendieron a los 14 millones de ambiental pesos. 100 personas perdieron la vida y poco más de 550 mil resultaron afectadas. 
-Economía y Los costos por degradación para 2011 representó el4.9% respecto del PIB, siendo su medio principal componente Jos costos asociados a la contaminación del aire. En 2011 poco más de ambiente la mitad de los gastos en protección ambiental (51.2%) se destinó a las actividades de remediación (p. e., la captación y tratamiento de aguas residuales, !a recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos, y para abatimiento y mitigación de la contaminación atmosférica), seguidos por las actividades de administración en protección en protección ambiental (19.7%), las actividades de prevención (17.1% p. e., protección a la biodiversidad, educación ambiental y ahorro de energía y agua) y las de investigación y desarrollo en ecologfa (12%). 

E cosiste- -La vegetación En 2007, 71.8% del pals estaba cubierto por comunidades naturales con distinto grado de 
mas natural y el uso conservación; la superficie restante ha sido convertida a terrenos agropecuarios, urbanos y 

terrestres del suelo en otras cubiertas antrópicas. 
México 
- Cambios en el En 2007, en el pals se conservaba el 73% de la superficie original de bosques, 58% de las uso del suelo selvas, 90% de los matorrales y el61% de los pastizales lo que representa una pérdida neta de poco más de 23 millones de hectáreas de selvas, casi 13 millones de bosques, 5.5 millones de matorrales y cerca de 6.4 millones de pastizales. 

La estimación más reciente de la Conafor reportada a la FAO, que abarca el periodo 2005-2010, alcanza las 155 mil hectáreas deforestadas por año. 
-Otras 1998 y 2011, se registraron 14 445 y 12 113 incendios, respectivamente, con una superficie amenazas a los total afectada de alrededor de 850 mil y 956 mil hectáreas. En el periodo 1990- 2011, el ecosistemas promedio de la superficie afectada anualmente por plagas y enfermedades forestales fue de 
terrestres 38 640 hectáreas. 

Conservación En México, el crecimiento de la superficie protegida de ecosistemas terrestres por ANP de los federales ha sido importante: pasó de 16.4 millones a 20.7 millones de hectáreas entre 1994 y ecosistemas diciembre de 2011, lo que representa el 10.5% de la superficie continental nacional. 
terrestres y sus 
servicios 
ambientales 

En diciembre de 2011, alrededor de 27.5 millones de hectáreas estaban protegidas, lo que equivale al 14% de la superficie nacional continental. 
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;suelos 42% de la superficie nacional podría resultar afectada por erosión hidrica, y que 17 entidades federativas mostrarían daño en más de 50% de su territorio. Las causas de degradación involucran actividades diversas 35% de la superficie asocia actividades agrlcolas y pecuarias y 7.4 a la pérdida de cubierta vegetal. El resto se divide en urbanización, sobreexplotación de la vegetación v actividades industriales. 
El 44.9% de Jos suelos del pals estaban afectados por algún proceso de degradación, Jos cuales se ubican tanto en zonas de ecosistemas naturales como manejados. La degradación qulmica ocupaba el primer Jugar (34.04 millones de hectáreas, 17.8% del territorio nacional) seguida por la erosión hfdrica (22.72 millones de hectáreas 11.9%), eólica (18.12 millones de hectáreas 9.5%) v deqradación ffsica (10.84 millones de hectáreas, 5.7%. :Biodiversi México, País En México, alberga entre 1 O y 12% de las especies del mundo, ocupa el segundo Jugar en 'dad megadiverso riquezas en reptiles, tercero en mamlferos y el cuarto en anfibios y el quinto en plantas 1 
vasculares. 
Se calcula que poco más de 15% de las especies vegetales que se consumen en el mundo tienen su origen en México. 
En México se tienen estudios de la riqueza genética de alrededor de 200 especies. 

Amenazas a la El impacto de las especies invasoras se ha considerado como una de las principales causas biodiversidad de la pérdida de biodiversidad a nivel global. 
Las plantas son el grupo taxonómico con mayor número de especies en riesgo, con un total de 948. En el caso de Jos animales, Jos grupos con más especies en riesgo son Jos reptiles, s~guida de las aves, los mamlferos, los anfibios v los peces. Atmósfera De acuerdo con ellNEM, en 2005 se emitieron alrededor de 71.2 millones de toneladas de contaminantes, de los cuales, 22% fueron emitidos por fuentes naturales y 78% por fuentes antropoqénicas. 
En 2005, la mayor parte de las emisiones antropogénicas fueron generadas por Jos vehfculos automotores. 
Los 5 municipios que generaron mayores cantidades de contaminantes fueron Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Mexicali que en total emitieron el12% nacional. 

Cambio Los gases de efecto invernadero se emiten tanto por fuentes naturales como por las climático actividades humanas, dentro de las cuales las más importantes es la quema de combustibles fósiles. 

En el caso de México, los registros instrumentales del periodo 1971-2008 muestran un incremento en la temperatura media anual de 0.6'. e en promedio. 
Los glaciares del Jztaccfhuatl sufrieron reducciones de hasta el 40% de su extensión entre 1960 y 1983, mientras el Pico de O rizaba y_ el Popocatépetl mostraron una tendencia similar. Si se mantienen las tasas actuales de reducción de los glaciares mexicanos, es posible que desaparezcan por completo en menos de 30 años. 

~gua En 201 O, el valor de precipitación nacional fue 17.5% superior al promedio del periodo 1981-2010. 

En el pals existen 4 462 presas y bordos. 
En 2011 habla en operación 2 289 plantas de tratamiento de aguas residuales 
En 2010 tenia disponibilidad de apenas 160 metros cúbicos por habitante por año. 
En 2011 la cobertura nacional de agua alcanzó 91.6 

1esiduos Generación de En 2011 se generaron alrededor de 41 millones de toneladas, Jo que equivale a cerca de residuos 112.5 mil toneladas de RSU diariamente. 
La generación de RSU se ha incrementado notablemente en Jos últimos años, tan solo entre 2003 y 2011 creció 25% como resultado de crecimiento urbano, desarrollo industrial, gasto de la población y cambio en Jos patrones de consumo. 
En 2011, la región Distrito Federal la mayor generación per cápita con 1.5 kilogramos diarios. 

Manejo de En 2011 se recicló 4.8% del volumen de RSU generados. Los rellenos sanitarios se residuos incrementaron de 30 a 196 entre 1995 y 2011. 
" ' ' Cuadro 5: Informe de la s1tuac1on del med1o amb1ente en Mex1co. SEMARNAT, 2012. 
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Debemos repensar que, "El colapso del capitalismo, la disfunción generalizada de las 
instituciones, la repulsión que produce la expoliación ecológica, la incapacidad 
creciente de la visión científica del mundo para explicar las cosas que realmente 
importan, la pérdida de interés en el trabajo, y el alza estadística de la depresión, la 
angustia y la psicosis son todos partes de un todo" (Berman, 1981: 22), de ahí que esta 
complejidad de la realidad nos impulse a buscar otras alternativas, un estilo de vida 
diferente, más humano. 

La construcción del nuevo paradigma confluirá hacia nuevos estilos de vida personal y 
social, aunque aún en medio de esta crisis ambiental, el ser humano sigue 
ensimismado, con la idea de que la naturaleza le es ajena, que no es parte de ella, 
"observa" desde fuera el ambiente, mostrándose insensible a la influencia de su propia 
conducta sobre su medio. La visión del ser humano que "domina y transforma la 
naturaleza" no ha perdido su vigencia, todavía no entendemos, que no somos 
autosuficientes para mantener nuestra supervivencia en el planeta. 

Es aquí donde el concepto de racionalidad ambiental elaborado por Enrique Leff 
(1993), constituye un paradigma que construye una racionalidad productiva alternativa. 
El desarrollo sustentable está fundado en los principios de racionalidad ambiental 
cuyos principios pretenden "fomentar el pleno desarrollo de las capacidades ( ... ) de 
todo ser humano, satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida; 
preservar la diversidad biológica del planeta y respetar las identidades culturales de los 
pueblos preservar el patrimonio de los recursos naturales y culturales arraigar el 
pensamiento de la complejidad en nuevas formas de organización y productiva ( ... ) 
construir estilos alternativos de desarrollo a partir del potencial ambiental de cada 
región ... " (Leff, 2000: 173). En este sentido, resulta evidente que esta racionalidad es 
antitética a la racionalidad capitalista, en la cual se reducen y dilapidan 
progresivamente los recursos; cuanto más se promueve el modo de producción4 

capitalista, más se vuelve destructora. 

Existe una crisis del proyecto civilizacional moderno que necesariamente requiere de 
cambios en los paradigmas y es aquí donde la educación ambiental, surge como una 
alternativa para dar respuestas y propuestas de cambio. "La educación ambiental se 
convierte en una acción subversiva, porque genera rupturas dentro de las 

4 La definición marxista del modo de producción capitalista se centra en el establecimiento de la relación 
de producción basada en la existencia de proletarios quienes no son dueños de los medios de 
producción ya que estos pertenecen a los capitalistas o burgueses. Entre los proletarios y burgueses se 
realiza un contrato de trabajo que le permite al proletario obtener un salario para tener los medios para 
su subsistencia. Además entre los dueños de los medio de producción se genera una relación de 
competencia y la búsqueda de la mejor plusvalía o ganancia. Véase en Marx Karl "El capital", Tomo 1, 
Siglo XXI Editores, México, 1990. 
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esclerotizadas estructuras escolares y sociales y porque desmitifica los nichos en que 
se han colocado ciertos procedimientos perpetuados más en función de la tradición que 
de su legitimidad. Para ello es preciso superar esta pedagogía de la prohibición en la 
que, a menudo, se circunscribe la educación ambiental para transformarla en una 
pedagogía de la posibilidad .. . " (González, 1997: 147) Misma idea que comparte Nancy 
Benítez, cuando remarca que: "El campo de la educación ambiental se define por una 
composición de tres elementos: el reconocimiento de una crisis ambiental, a partir de 
ella, la necesidad de un futuro -viable y deseable- y la educación como vehículo para 
lograrlo" (2006: 1 ). 

Tal vez, una actitud de fe y esperanza en la razonabilidad y justicia social podría 
parecer una utopía, sin embargo es aquí donde la educación juega un papel 
protagónico y se convierte en la herramienta que debe proporcionar los parámetros 
para que los cambios den entrada a una nueva línea de pensamiento. Debemos 
recordar que los sistemas educativos, son sistemas socialmente construidos y por 
tanto, nada neutrales. De ahí la importancia del proyecto educativo que exige un 
aprendizaje integrado a lo sociocultural. 

1.4 Dimensión ética, sociopolítica y epistemológica de la educación 

a) Política educativa actual en México 

La política del modelo económico neoliberal impuesto por las potencias hegemónicas a 
través de los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y por el Banco Mundial (BM) pretenden que en los países 
periféricos la educación , se transfiera de la esfera política a la del mercado negando su 
carácter social para que pueda ser reivindicada por las clases subalternas 
transformándola en una posibilidad de consumo individual variable según él mérito y la 
capacidad económica de los consumidores lo que equivaldría a considerar la educación 
como una mercancía que debe ofrecerse para un mercado de consumidores y a la cual 
obviamente no todos tendrían acceso por su origen social. 

Bajo la lógica neoliberal se cuestionan los sistemas educativos financiados por el 
Estado porque son considerados inoperantes y de mala calidad, de ahí el 
establecimiento de poner un sistema de evaluaciones de las instituciones escolares y el 
establecimiento de premios y castigos a estimular la productividad, le eficiencia y la 
eficacia. "Los sistemas organizados de educación operan bajo los auspicios de la 
Nación-Estado que controla, regula , coordina, manda, financia y certifica el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Nos sorprende, que el propósito principal del sistema 
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educacional tan bien diseñado, sea crear un ciudadano leal y competente" (Burbules, 
2005: 1 0). Sin embargo, existen argumentos que describen la obsolescencia del 
Estado-nación en el diseño de políticas educativas en países como el nuestro que 
dependen de otros intereses "Los gobiernos ya no tienen el poder de determinar sus 
sistemas nacionales. El creciente traspaso de control a organizaciones internacionales 
y regionales por una parte ... y a los consumidores por la otra ... Con una creciente 
diversidad global y fragmentación cultural, los consumidores se vuelven cada vez más 
privatizados e individualistas, inducidos por sus asociaciones públicas y colectivas. A 
medida que el Estado nacional se convierte en una fuerza marginal en el nuevo orden 
mundial, de igual forma la educación se convierte en un bien de consumo 
individualizado distribuido en un mercado global al que accede a través de satélites y 
empalmes de cables. La educación nacional deja de existir" (Burbules, 2005: 40-41). 

Prueba de lo anterior, es el acuerdo actual en el cual participan los ministros de 
educación iberoamericanos con el proyecto denominado: "Metas Educativas 2021: la 
educación que queremos para la generación de los bicentenarios". En este acuerdo la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) junto con alianzas con diferentes 
organismos internacionales como: La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL); La organización de Estados Americanos (OEA); El Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y con la oficina Regional para América 
Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) generaron 11 metas generales que se concretan en 27 
metas específicas y en 38 indicadores. Dichas metas se derivaron de un análisis de la 
situación de América Latina y el Caribe con miras al cumplimiento de los objetivos en 
diversas etapas pero en perspectiva para el 2021. Así, por ejemplo la meta general 
décimo primera establece "la necesidad de evaluar el funcionamiento de los sistemas 
educativos y del proyecto Metas Educativas 2021, lo que se traduce en tres metas 
especificas: fortalecer los sistemas de evaluación de cada uno de los países, asegurar 
el seguimiento y la evaluación del proyecto e impulsar la participación de los distintos 
sectores sociales en el desarrollo y la supervisión del proyecto". 5 En este contexto es 
evidente que los gobiernos se alinean a las disposiciones y políticas de los organismos 
que marcan la ruta de política educativa para una zona regional en específico en la que 
de alguna manera, se comparten problemáticas y características comunes. 

El gobierno mexicano no puede eludir su responsabilidad frente a las necesidades en la 
educación, la sociedad demanda políticas públicas emanadas de la participación de 
todos los actores involucrados, una consulta representativa que incluya las bases 
educativas conformadas por los docentes frente a grupo. El reto como dijo hace más de 

5 Véase en http://www.oei.es/metas2021/index.php (fecha de consulta: 1 de agosto del 2014). 
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100 años John Dewey es formar para la vida. Sin embargo, las autoridades apuestan 
por un mejoramiento educativo a partir de mecanismos de evaluación , además de 
seguir copiando modelos ajenos que no corresponden a la identidad, tradiciones, 
idiosincrasia y real idad socioeconómica de la sociedad mexicana. Como ya se 
mencionó la reforma educativa debe nacer en las aulas y en cada institución. La 
política educativa debe fomentar el empoderamiento de los profesionales de la 
educación. Los docentes tenemos la capacidad para desarrollar nuestro propio modelo 
educativo y responder a las demandas de una sociedad que clama por justicia , 
igualdad y mejores condiciones de vida. 

a) Principales dimensiones de la educación 

La educación "es un proceso de conocimiento, formación política, manifestación ética, 
búsqueda de la belleza, capacitación científica y técnica; así es la educación, práctica 
indispensable y específica de los seres humanos en la historia, como movimiento y 
como lucha" (Freire, 2003: 33). En el Informe Delors, encontramos la identificación de 
los cuatro pilares de la educación que se encuentran al centro del cuadro (Delors, 
1996: 91 -1 03) (aprender a ser, aprender a conocer, aprender a vivir juntos y aprender a 
hacer) . El primer pilar, "saber ser", establece relación con lo ético, tomando como eje 
rector el desarrollo humano. El segundo pilar "saber conocer", se identifica con el tema 
del conocimiento y el marco epistemológico, mismo que establece una relación directa 
con la pedagogía. El tercer pilar "saber hacer", plantea la importancia para aprender 
cómo se hacen las cosas, independientemente de la capacitación para el dominio de 
una técnica, también implica el saber hacer frente a situaciones específicas y al trabajo 
en equipo con miras a la transformación social. El cuarto pilar "saber convivir", implica 
la comprensión del otro que tiene que ver con el marco ético, sin embargo se proyecta 
al espacio de lo público, de la socialización , lo que conduce a un posicionamiento 
sociopolítico desde el marco de los valores, normas morales y jurídicas. 

He aquí la importancia de nuestra práctica educativa , que al no ser neutra, "implica 
opciones, rupturas, decisiones. Estar y ponerse en contra o estar y ponerse a favor de 
un sueño y contra otro; a favor de alguien y contra alguien. Y es precisamente ese 
imperativo el que exige la eticidad del educador y su necesaria militancia democrática y 
le impone la vigilancia permanente, en el sentido de la coherencia entre el discurso y la 
práctica" (Freire, 1996: 43). Más que nunca, la función esencial de la educación es 
"conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamientos, de juicios, de 
sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen la 
plenitud" (Delors, 1996: 101 ). Además implica un proceso formativo para estar atento 
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de las prácticas cotidianas, patrón de consumo y el estilo de vida que impactan en el 
entorno. 

Cuadro 6: Pilares y principales dimensiones de la educación. 
Elaboración propia. 

Hoy por hoy, v1v1mos y actuamos influenciados por la ética dominante de corte 
neoliberal , que desde luego nada tiene que ver con los valores desde una posición 
ética humanista. Frente a esta ética hegemónica, debemos reconocer su existencia y 
tomar una actitud de lucha permanente, superando el fatalismo la ideología que lanza 
el modelo neoliberal , la idea fatalista inmovilizadora , está que anima el discurso 
neoliberal y que "se esfuerza por hacernos entender la globalización como algo natural 
o casi natural y no como una producción histórica" (Freire, 1997: 122). 

Sería inútil esperar que el cambio del modelo civilizatorio, hacia un mundo humanizado, 
se va a generar por quienes hegemónicamente dominan los estilos de desarrollo, pues 
esto implicaría necesariamente atentar contra sus propios intereses. El poder de 
transformación radica en los ciudadanos y una de las principales funciones de un 
educador sería definir "a favor de quién y de qué educo, y por lo tanto, contra quien y 
contra qué educo" (Freire, 1997: 30). Definitivamente en la dimensión personal y social, 
el cambio debe ser guiado por un proceso de formación con un enfoque crítico y 
sistémico que contextualice, cuestione y reflexione sobre las relaciones que establece 
consigo mismo, con sus semejantes y con su entorno. 
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1.5 Desafíos de la educación actual 

En una sociedad que cada vez se torna más competitiva, indiferente y demoledora en 
su interacción social , la realidad en el ámbito educativo se ve enfrentada y en muchas 
ocasiones absorbida por esta inercia. Considerando mi experiencia en la evaluación 
institucional de más de ochenta escuelas a nivel nacional considero que para construir 
cambios de fondo se requiere reorientar las estructuras impuestas por el Sistema 
Educativo Nacional que muchas veces no corresponde a la realidad y necesidades de 
las escuelas, actualmente "nuestro Sistema Educativo Nacional , presenta una 
desastrosa realidad ... Hay quien sostiene que el panorama es tal que, donde uno ponga 
el dedo en la educación mexicana, sacará pus" (Ramírez, 2000: 67). En palabras de 
Víctor M. Toledo (2013) "estamos siendo testigos de la irrupción de ciudadanos de 
innumerables países, que protestan indignados contra la realidad de un mundo cada 
vez más injusto, más inseguro y donde la democracia real se ha vuelto una ilusión". 

Ahora bien : si la modernización se asocia con la palabra desarrollo, entonces 
modernizar nos plantea actualizar la vida social y económica a las posibilidades 
científicas, técnicas, sociales y culturales6 dentro de una convivencia de progreso y 
bienestar entre los ciudadanos de los países que han de vivir en el subdesarrollo, 
entonces no queda claro o no entendemos a que se refieren aquellos que nos han 
venido a hablar de modernización.Y si por progreso entendemos: "un devenir orientado 
con un sentido positivo", habría que cuestionar si después de tantos años de vivir en un 
sistema capitalista, ha progresado la humanidad. Los grupos más poderosos de las 
clases dominantes han aplicado políticas de fragmentación , de mediación, de 
intimidación, de represión y de negociación instrumentadora que hacen difícil plantear 
un orden alternativo en el que esos fenómenos de dominación y apropiación 
correspondan a sistemas de estructuras menos injustas, menos opresivas, excluyentes 
y altamente depredadoras. En este sentido, tenemos que reconocer que esa 
fragmentación y mediación es intencional , en la medida que se pretende mantener el 
divorcio entre la escuela y la vida y así mantener a los docentes aislados y "formar 
hombres dóciles, pasivos, ignorantes de los problemas más acuciantes" (Palacios, 
1978: 93) . 

6 Por cultura entendemos "el conjunto de hechos simbólicos presentes en la sociedad. O más 
precisamente, como la organización social del sentido, como parte de significados históricamente 
transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud de los cuales los individuos comunican entre 
sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias [ ... ] es un proceso continuo de producción, 
actualización y transformación de los modelos simbólicos (en su doble acepción de representación y de 
orientación para la acción) a través de la práctica individual y colectiva . Véase (Giménez, 2007: 39). 
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La toma de conciencia de la realidad histórica del individuo puede ser capaz de ser 
transformada por ellos mismos, este es el sueño que nos alienta a seguir luchando por 
el ideal de una sociedad transformada y liberada. "La conciencia es una misteriosa y 
contradictoria capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para 
hacerlas presentes. Es la presencia que tiene el poder de hacer presente; no es una 
representación, sino una condición de presentación. Es un comportarse del hombre 
frente al medio que Jo envuelve, transformándolo en mundo humano... La 
"hominización" no es adaptación: el hombre no se naturaliza, humaniza al mundo" 
(Freire, 2003: 1 O). 

La conciencia humana en este sentido no es una creación sino elaboración humana, 
donde "un método pedagógico que procura dar al hombre la oportunidad de 
redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en que él se va 
descubriendo, manifestando y configurando" (Freire, 2002: 12). Esto le permite volver al 
mundo con un proyecto humano que Jo libere donde la educación aparece como 
práctica de la libertad. Otro aspecto a considerar, es que: "Asi como el ciclo 
gnoseológico no termina en la etapa de la adquisición de conocimiento ya existente, 
pues se proJonga hasta la fase de creación de un nuevo conocimiento, la 
concientización no puede parar en la etapa de la revelación de la realidad. Su 
autenticidad se da cuando la práctica de la revelación de la realidad constituye una 
unidad dinámica y dialéctica con la práctica de transformación de la realidad" (Freire, 
2002: 74) Asi, la política educativa7 por su rol está obligada a responder a esta 
demanda social. Pero el hecho de que la situación sea complicada no debe ser una 
justificación para permanecer inactivos, por el contrario debe impulsar a la acción. Al 
formar unidades de pensar, de crear y actuar en términos de Jos intereses generales 
articulados en redes que pasan de Jo micro a Jo macro. 

Edgar Morín (1999) en su publicación "Los siete saberes necesarios para la educación 
del futuro", postula que en el ámbito de la educación, nos enfrentamos al reto de 
reflexionar, repensar y revalorar sobre el camino que debemos seguir, tomando en 
consideración que la educación es el instrumento ideal para realizar Jos cambios y 
transformaciones que las sociedades requieren. A continuación se muestra un 
concentrado de las ideas más sobresalientes del documento. 

7 Política educativa, se define como: "el conjunto de disposiciones gubernamentales que, con base en la 
legislación en vigor forman una doctrina coherente y utilizan determinados instrumentos administrativos 
para alcanzar los objetivos fijados al estado en materia de educación". Véase: (Gamboa, 1979: 64). 
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Cuadro 7: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Fuente: Morín, 1999. 
Elaboración propia. 

En primer término menciona que la educación no debe cegarse ante las imperfecciones 
y dificultades del ser humano, es indispensable reconocer las limitaciones y la 
tendencia al error o ilusión de los conocimientos ya son traducciones y 
reconstrucciones cerebrales, sujetas a subjetividades, emociones o intereses diversos. 
Por lo tanto, se debe reconocer en la educación para el futuro "un principio de 
incertidumbre racional". 

En cuanto a la pertinencia del conocimiento, enuncia que la educación deberá abordar 
los problemas buscando su construcción en relación con el contexto, con lo global, con 
lo complejo e identificar la falsa racionalidad. En contraposición identifica a la cultura 
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científica y a la técnica disciplinaria como la responsable de parcelar y desunir los 
saberes, haciendo difícil su contextualización. 

Si bien, "La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal 
centrada en la condición humana" (Morín, 1999), es un requisito fortalecer el sentido de 
pertenencia y observar la diversidad y complejidad psicológica y social del ser humano. 
Otro aspecto que requiere atención es la enseñanza de la identidad terrenal, para 
reconocer la complejidad de la evolución y la crisis planetaria. Se requiere la promoción 
de una conciencia y de un sentido de pertenencia que nos ligue al planeta para 
considerarlo como "la primera y última Patria" (Morín, 1999). 

Por otra parte, menciona que debemos estar preparados para enfrentar las 
incertidumbres, tomar en cuenta esa parte de esperar lo inesperado y de enfrentar Jos 
cambios por medio de estrategias centradas en la fe de un mundo mejor, en la 
fraternidad y justicia. Enseñar la comprensión que incluye un proceso de empalia, de 
identificación y de proyección. El etnocentrismo y egocentrismo nutren las xenofobias y 
racismo, por ello es necesario reaprender, alimentarse de las culturas de otros Jugares, 
concebir la complejidad del género humano, en otras palabras trabajar para construir 
una ética del género humano que conlleve a una comunidad planetaria. 

Este reconocimiento de la diversidad cultural, representa una línea de construcción de 
una ciudadanía intercultural8 que supere, "las asimetrías existentes, es decir, aquellas 
relaciones de poder que discriminan a unas culturas por otras. Se trata de lograr que se 
reconozca el derecho a la cultura propia y la igualdad y equidad sociales, además de 
sentar las bases para lograr un diálogo intercultural que sea práctica de todas las 
instituciones y de la sociedad en general" (Arias y López, 2009: 102). 

Siguiendo este orden de ideas, comparto con Freire que la comprensión y reflexión de 
estas propuestas para el futuro implican la posibilidad de la transmisión, ya que como 
enuncia "Una de las tareas más hermosas y gratificantes que tenemos por delante 
como profesores y profesoras es ayudar a los educandos a construir la inteligibilidad de 
las cosas, ayudarlos a aprender a comprender y a comunicar esa comprensión a los 
otros [ ... ] en la medida en que nos tornamos capaces de intervenir, capaces de cambiar 
el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos tornamos seres éticos" 
(Freire, 2004: 25,27). Esta utopía es el motor que nos impulsa para repensar a las 

8 "Entre los fundamentos que subyacen a la interculturalidad se encuentra una postura ética y filosófica 
que considera que los otros, los diferentes pueden y tienen derecho a una visión de futuro propia, 
construida desde su identidad particular" Véase (Arias y López, 2009: 117). 
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sociedades, los docentes sabemos que el cambio es posible y que es un proceso de 
constante lucha y reconstrucción. 

a) El Sistema Educativo Mexicano y las posibilidades del 
docente 

En el caso del sistema educativo mexicano cuyas principales características son: 
inequidad, desigualdad, centralización y corporativismo, debido a su "dependencia casi 
absoluta del Estado... El gobierno Federal centraliza la normatividad para todo el 
sistema, hasta para el sector privado; tiene la facultad de evaluar, diseña el curriculum 
de la educación básica, normal y tecnológica; elabora, imprime y distribuye 
gratuitamente los textos ... autoriza los libros para secundaria, otorga licencias a los 
egresados ... " (Ornelas, 1995: 19). Si bien la normatividad regula la actividad educativa 
en todo el país, habría que analizar las políticas que dicta y reproduce, derivadas de los 
intereses de los grupos de poder. 

De la pedagogía de Paulo Freire rescato que: "el acto de educar y de educarse sigue 
siendo en estricto sentido un acto político ... y no sólo pedagógico" (Freire, 2002: 74). 
Así, la educación por presentarse como un fenómeno moral, ideológico y político lleva 
con ello riesgos y esperanzas, por lo tanto tenemos que "La educación así concebida, 
es considerada como instrumento de liberación y emancipación , facilitadora de la 
comprensión , de las relaciones del hombre con la naturaleza y la cultura, del orden 
económico, social , y político vigente, en tanto fenómeno histórico, mutable, y por tanto, 
susceptible de ser transformado" (Sirley, 2003: 83) . Visión opuesta a la de una 
educación por necesidad del aprendizaje de las herramientas necesarias para acceder 
a la vida del trabajo, totalmente relacionada con el mundo de la empresa y la 
economía, donde el sistema neoliberal sigue produciendo planteamientos como: 
individualismo, competitividad , obsesión por la eficacia, relativismo moral, conformismo 
social, privatización de los servicios, etc. 

La reforma educativa promulgada por Enrique Peña Nieto en febrero del 201 3, no 
contiene un proyecto educativo explícito, más bien concentra cambios laborales y 
administrativos en el sector educativo. Lo que antecede a la reforma son intereses de 
otro tipo, como menciona Luis Navarro9 "la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, advierte que los maestros deben estar controlados y rendir 
cuentas sobre la base de exámenes estandarizados ... el Servicio Profesional Docente 

9 Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2013/01/15/opinion/017a1pol (el 28 de septiembre del 
2014). 
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fue creado para reconocer los méritos de los maestros y asegurar que accedan a las 
plazas docentes con base en su esfuerzo y desempeño personales ... lo que la reforma 
legaliza es la posibilidad de despedir maestros y directores... si no obtienen 
calificaciones adecuadas en las evaluaciones que les realicen". Desafortunadamente 
la experiencia histórica nos recuerda que en cada sexenio se generan cambios en el 
sector educativo, pero estos cambios nunca son emanados desde las bases 
educativas, por el contrario, son diseñados por intereses externos. Además de copiar 
modelos educativos provenientes de otros contextos o realidades. 

En este contexto, dentro de las aulas mexicanas se reproduce la mecanizac1on, 
fragmentación y reducción de los conocimientos, situación que destruye la capacidad 
de comprender, criticar y aplicar juicios que fomenten una racionalidad analítica y 
reflexiva de la realidad. Por lo tanto, el enfoque que corresponda a las exigencias 
teóricas mencionadas, debe contener cambios metodológicos donde la pedagogía 
incorpore una visión holística del mundo y un pensamiento de la complejidad, que 
contribuya a contrarrestar las inercias ideológicas contradictoria y enajenante a las que 
estamos acostumbrados. 

Contrariamente a lo que se pretende lograr bajo el esquema de enfoque por 
competencias, 10 "El objetivo de la escuela tiene que dejar de ser el formar los 
<<pequeños monstruos áridamente instruidos para un oficio>>" (Palacios, 1978: 418). 
Necesitamos un conocimiento que sea global, integrador, contextualizado, sistémico, 
capaz de afrontar las cuestiones y problemas que plantea la realidad. De hecho, 
pienso que la educación debería ser entendida como: un derecho y un proceso 
permanente- dinámico tendiente al desarrollo intelectual, emocional y espiritual de los 
seres humanos, que además reconozcan la complejidad de los temas y que al formar 
parte de un todo, tengan una visión integral y sean responsables de su papel en el 
equilibrio energético del universo. La educación tiene un papel protagónico y se 
convierte en la herramienta que proporciona los parámetros para que los cambios den 
entrada a una nueva línea de pensamiento. Sabemos que el conocimiento se construye 

10 El término "competencia" es difuso - por los solapamientos con los conceptos afines de habilidad y 
aptitud" y de dificil operativización [ ... [ para comprender el reto que supone el enfoque de competencias 
para el funcionamiento de la educación escolar hay que dotarse de un marco analltico flexible basado 
en cuatro categorlas: individuo, sociedad, enseñanza y aprendizaje, La cuestión es cómo incidirá el 
enfoque competencial en las relaciones de estas categorías. Véase (Gargallo: 2008: 71). 
Para S.E.P (2011) "Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimientos), así 
como las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 
competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades. actitudes y valores para el logro 
de propósitos en contextos y situaciones diversas, por esta razón se utiliza el concepto "movilizar 
conocimientos". Para la OCDE "La competencia se interpreta como un sistema especializado de 
aptitudes, de dominios o de saber- hacer necesarios o suficientes para alcanzar un objetivo especifico". 
(OCDE: 2003). 
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con una V1s1on compleja, como ya se mencionó no todo lo que explica la ciencia es 
reflejo de la realidad, el pensamiento de los seres humanos se debe abrir a otras 
posibilidades y construir sus razones incluyendo la inteligencia emocional y espiritual11

. 

Es así como el cambio debe ser guiado por un proceso de formación con un enfoque 
crítico y sistémico que contextualice, cuestione y reflexione sobre las relaciones que 
establece consigo mismo, con sus semejantes y con su entorno.EI papel de la escuela 
ha de consistir en la reconstrucción, reelaboración y en la ampliación de estas 
estructuras, con un enfoque globalizador, que, por medio de una perspectiva 
interdiscip/inar12

, permita utilizar sus concepciones para la solución de problemas de la 
realidad. 

En este sentido, el mundo sociocultural y natural se presenta de manera diversa y 
polisémica, por ello es necesario pensar sobre distintas formas y dimensiones en que 
una organización curricular puede ser concebida. El declive de las certezas morales, 
unido al colapso de las certezas técnicas y científicas, ha provocado una revisión a 
fondo, del papel educador y del propio lenguaje curricular. Debemos retomar que el 
curriculum formal "da forma y contenido a un conjunto de conocimientos abstractos, 
habilidades y destrezas práctica; a un cuerpo doctrinario de convicciones intelectuales 
y, en menor medida, éticas, que de manera ordenada y seriada conforma una fracción 
del saber y se concreta en el plan de estudios de un nivel educativo" (Ornelas, 1995: 
50). Partiendo de que el currículo es: "lo que nosotros los educadores producimos -en 
sentido estricto- para promover el aprendizaje y desarrollo humano" (Sirley, 2003: 82). 
Y este ocurre como un proceso de adaptación que según Piaget parte de las 
necesidades o intereses del propio proceso de desarrollo humano. 

Además del curriculum institucional, tenemos lo que se denomina el curriculum oculto 
que al no ser algo diseñado por el mismo sistema se distingue por la intencionalidad y 

11 Para Goleman (1996: 31) La inteligencia emocional implica un mejor reconocimiento y designación de 
las emociones, mayor comprensión de las causas de los sentimientos, reconocimiento de las diferencias 
existentes entre los sentimientos y las acciones. Por su parte Gardner (1999: 99) "considera la 
posibilidad de incluir las inteligencias: espiritual, existencial y moral. La inteligencia espiritual está 
relacionada con a) la inquietud por cuestiones cósmicas o existenciales, más allá del plano material; b) la 
capacidad para alcanzar determinados estados psicológicos o experiencias consideradas espirituales; y 
e) el efecto que un individuo, dotado de gran fuerza espiritual, puede ejercer sobre los demás a través de 
sus actuaciones. Esta facultad podrla ser considerada una variante de la inteligencia existencial, 
entendida como la capacidad de pos'1cionarse ante cuestiones trascendentales (lo infinito, la existencia 
humana, el significado de la vida y la muerte, etc". 
12 La interdisciplina, es el vínculo que se crea entre profesionales de varias disciplinas, a partir de una 
actividad dada que incluye desde la resolución conjunta de un problema, hasta la construcción continua 
de un campo de conocimiento. Requiere la búsqueda de lenguaje común, entre las disciplinas, la complementariedad y la integración de métodos y acciones (Follari, 1999). 
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organización que los docentes ejecutan dentro del aula. Esto se explica porque en la 
práctica educativa "intervienen personas y grupos con grados de conocimientos 
distintos y con intereses intelectuales que pueden ser disímbolos, además de tener 
inclinaciones políticas variadas y diferentes formas de pensar y ver el mundo. Y estas 
varían en el tiempo y en el espacio, están sujetas a determinaciones materiales 
distintas unas de otras, de manera tal que la reproducción de esos conocimientos es 
desigual, aun para los alumnos de un mismo salón de clases o los miembros de una 
misma profesión" (Ornelas, 1995: 51). Esta relación entre el currículum formal y el 
oculto coexisten y se retroalimentan, de alguna manera esto viene a contrarrestar los 
aprendizajes fragmentarios y enciclopédicos de nuestro currículum formal. 

Ahora los docentes desarrollan proyectos o actividades para abordar lo que se 
denomina discursos emergentes en educación que requieren de tratamiento en los 
diferentes niveles educativos y que claman por respuestas o alternativas de solución, 
entre ello tenemos: educación para la salud, para la paz, para el género, para el 
consumo, para la educación ambiental, para la democracia, entre otros. En este mismo 
orden de ideas, "la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso. En 
una educación para la participación, la autodeterminación y la transformación; una 
educación que permite recuperar el valor de lo sencillo en la complejidad; de lo local 
ante lo global; de lo diverso ante lo único; de lo singular ante lo universal" (Leff, 2000: 
178). Este gran reto solo se puede llevar a la práctica interiorizando y dando sentido a 
los aprendizajes, cuando los docentes entiendan que: "Enseñar ... no puede reducirse a 
un mero enseñar a los alumnos a aprender a través de una operación en que el objeto 
del conocimiento fuese el acto mismo de aprender. Enseñar a aprender sólo es válido
desde ese punto de vista, repítase- cuando los educandos aprenden a aprender a 
aprender la razón de ser del objeto o del contenido" (Freire, 2002: 77). El docente es, 
sin duda alguna, el elemento protagónico en la formación de los seres humanos y es el 
protagonista d.el aprendizaje, por lo que para coadyuvar a esa formación debemos 
tomar una actitud critica y reflexiva para poder educarlo y formarlo en la vida y para la 
vida como decía Martí "para los niños trabajamos porque son la esperanza del mundo". 

El ser humano es biopsicosocial, espiritual y ambiental; estos aspectos se desarrollan 
en conjunto, por lo tanto tenemos que dejar de fraccionar estos aspectos, la 
comprensión de la realidad socia/ 13 se convierte ahora más que nunca en el primer 

13 La realidad social es acción, tanto individual como colectiva, como una unidad dialéctica inseparable. 
"No puede ser considerada ni como realidad subjetiva de vivencia ni como realidad extrasubjetiva. Un 
realismo consecuente habrá de ver, en la realidad, un "ser independiente de toda relación con el yo". La 
realidad social del grupo humano es también acción sensible y significativa de la unidad en y por la 
pluralidad de los actos humanos. La realidad social de los grupos humanos se basa, pues, en la cualidad 
que estos tienen de ser estructuras capaces de decisión y acción". (Herman, 1934: 113, 115). 
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requisito para actuar con responsabilidad dentro de la colectividad. Ahora, "La vida se 
vuelve uno de los temas centrales de los derechos humanos en tanto que agrupa la 
finalidad de todos ellos: proteger y favorecer una existencia digna para todos los seres 
humanos. De ahí que se considere "no como un derecho más sino como un valor que 
funda a todos los derechos humanos y el que le da sentido" (Gardner, 1994). Es así 
como la educación ambiental representa el portal con visión holística para aprender a 
vivir juntos, bajo la mirada que considera que vivimos como parte de una especie en 
una misma comunidad destino. 
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Capítulo 2 

"Educación ambiental y elementos 
teóricos de la intervención pedagógica" 
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2.1 Algunos precedentes históricos de la Educación Ambiental 

Existen eventos internacionales que han marcado con hechos significativos el recorrido 
histórico de la educación ambiental, entre los más importantes, están los siguientes: 

En 1972, se celebró en Estocolmo Suecia, la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano, en esta reunión se discutió sobre la necesidad de la 
educación ambiental, además de que se realizó una reflexión profunda sobre los 
problemas ambientales y las causas que lo originan. Algunas de las recomendaciones 
más importantes que se generaron en ese foro, fueron: Establecer el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Crear un fondo ambiental, Establecer un 
programa global con todos los organismos de Naciones Unidas para promover la 
Educación Ambiental , Celebrar el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, 
todos los años. 

En este mismo año, se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), entre cuyas tareas figuran la información, la educación y la 
capacitación orientadas a personas con responsabilidades de gestión sobre el medio. 

En 1975, se celebró en Belgrado, con el patrocinio de UNESCO-PNUMA y la 
colaboración del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrado, el 
Seminario Internacional de Educación Ambiental. El documento denominado la "Carta 
de Belgrado", la cual elaboró un marco general para la educación ambiental y donde se 
fijaron las metas y objetivos de la misma. El Seminario de Belgrado considera que la 
meta de la Educación Ambiental es lograr que la población mundial tome conciencia del 
medio ambiente y se interese por él ; que cuente con conocimientos, aptitudes, 
motivación y deseos necesarios para trabajar individual y colectivamente en la 
búsqueda de soluciones a los problemas actuales, y para prevenir los que pudieran 
aparecer en lo sucesivo. 

En 1977, se organiza en Tbilisi , la primera Conferencia lntergubernamental de 
Educación Ambiental como respuesta a una convocatoria de la UNESCO y el PNUMA. 
Esta conferencia dejó sentadas las bases para el desarrollo de la Educación Ambiental 
en el ámbito internacional. Se declararon 41 recomendaciones que constituyen el plan 
de acción para la educación ambiental en el mundo y se establecieron los objetivos de 
la educación ambiental: 

a) Crear conciencia sobre el medio ambiente y sus problemas. 
b) Difundir y modificar actitudes que permitan una verdadera participación de los 

individuos en la protección y mejoramiento del medio ambiente. 
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e) Crear la capacidad de evaluación de medidas y programas en términos de factores 
ecológicos, políticos, sociales, económicos, estéticos y educativos. 

d) Asegurar una amplia participación social que garantice una acción adecuada para 
resolver los problemas ambientales. 

En el "Congreso Internacional sobre Educación y Formación relativas al Medio 
Ambiente", UNESCO_PNUMA de1987 celebrado en Moscú. Se tuvo por objetivo por 
una parte, realizar un balance del desarrollo de la educación ambiental en la década y 
por la otra, aprobar una estrategia internacional de acción en materia de educación y 
formación ambientales para el decenio de los noventa. Con respecto del análisis de los 
problemas ambientales precisó que: proceden de situaciones socioeconómicas y de 
comportamientos humanos inadaptados (pobreza, desarrollo inadecuado, despilfarro 
de recursos naturales, etc.), en consecuencia considera, la educación y la formación, 
son instrumentos fundamentales para la integración y el cambio sociocultural. En 
función de estos retos, fijó como meta fortalecer las orientaciones de Tbilisi, 
adaptándolas a la nueva problemática. En particular declaró que las orientaciones 
debían fomentar: La investigación y la puesta en práctica de modelos eficaces de 
educación, formación e información en materia de medio ambiente; una toma de 
conciencia generalizada de las causas y efectos de los problemas ambientales; el 
reconocimiento generalizado de la necesidad de adoptar un enfoque integrado para 
resolver los problemas; la formulación en distintos niveles de los recursos humanos 
necesarios para una gestión racional de los recursos del medio ambiente desde la 
perspectiva de un desarrollo sostenido en lodos los niveles: comunitario, nacional, 
regional e internacional. 

Las nueve estrategias de educación ambiental incorporadas al plan de acción del 
decenio de los noventa, estuvieron conformadas por los siguientes puntos de acción: 

1. Acceso a la información; 
2. Investigación y experimentación; 
3. Programas educacionales y materiales didácticos; 
4. Formación del personal; 
5. Enseñanza técnica y profesional; 
6. Educación e información al público; 
7. Enseñanza universitaria general; 
8. Formación de especialistas; 
9. Cooperación internacional y regional. 

En este mismo año 1987, se dio a conocer el Informe Brundtland que es un reporte de 
un estudio encargado por la ONU a un órgano independiente llamado: Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Este informe advertía que la humanidad 
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debía cambiar sus modalidades de vida y de interacción comercial, si no deseaba el 
advenimiento de una era con inaceptables niveles de sufrimiento humano y 
degradación ecológica. La Comisión exhortó al inicio de un nuevo crecimiento 
económico racional con un enfoque ecológico. Declaró que la humanidad contaba con 
la aptitud para lograr el desarrollo sustentable, esto es aquél que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin socavar la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas. 

Para 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo 
(UNCEC). Conocida como "Cumbre de Rio", contó con la participación de más de cien 
jefes de Estado. La Agenda 21 representa el documento más importante de la "Cumbre 
de la Tierra". Uno de los grandes principios propugnados por la Agenda 21 es la 
necesidad de la erradicación de la pobreza, dando acceso a las personas 
desfavorecidas a los recursos que les permitan vivir de manera sustentable. Sobre la 
temática de educación ambiental, el artículo 36 está dedicado al Fomento a la 
Educación, la Capacitación y la Toma de Conciencia y señala: "Debe reconocerse que 
la educación, -incluida la enseñanza académica- la toma de conciencia del público y la 
capacitación, configuran un proceso que permite que los seres humanos y las 
sociedades desarrollen plenamente su capacidad latente. La educación es de 
importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de 
las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo ... ", de lo cual se 
desprendieron los nuevos "Principios de Educación para Sociedades Sustentables y 
Responsabilidad Global"14

: 

• La educación ambiental es un derecho de todos; somos lodos educandos y 
educadores. 

• La educación ambiental debe tener como base el pensamiento crítico e 
innovador, en cualquier tiempo y lugar, en sus expresiones formal, no formal e 
informal, promoviendo la transformación y la construcción de la sociedad. 

• La educación ambiental no es neutra, más sí ideológica. Es un acto político, 
basado en valores para la transformación social. 

• La educación ambiental debe tener una perspectiva holística, enfocando la 
relación entre el ser humano, la naturaleza y el universo de forma 
interdisciplinaria. 

14 "Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad Global", (1992). 
Consultado en: www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO S.PDF (el10 de septiembre 2014). 
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• La educación ambiental debe estimular la solidaridad, la igualdad y el respeto a 
los derechos humanos, valiéndose de estrategias democráticas e interacción 
entre las culturas. 

• La educación ambiental debe tratar las cuestiones globales críticas, sus causas 
e interacciones en una perspectiva sistémica, en su contexto, social e histórico. 
Aspectos primordiales relacionados con su desarrollo y con su medio ambiente, 
tal como población, paz, derechos humanos, democracia, salud, hambre, 
degradación de la flora y la fauna, deben ser abordados de esta manera. 

• La educación ambiental debe facilitar la cooperación mutua y equitativa en los 
procesos de decisión en todos los niveles y etapas. 

• La educación ambiental debe recuperar, reconocer, respetar, reflejar y utilizar la 
historia indígena y culturas locales, así como promover la diversidad, lingüística 
y ecológica. Esto implica una revisión histórica de los pueblos etnocéntricos y 
estimular la educación bilingüe. 

• La educación ambiental debe estimular y potenciar el poder de las diversas 
poblaciones, promover oportunidades para los cambios democráticos de base 
que estimulen los sectores populares de la sociedad. Esto implica que las 
comunidades deben retomar la conducción de sus propios destinos. 

• La educación ambiental valoriza las diferentes formas de conocimiento. Éste es 
diversificado, acumulado y producido socialmente, no debiendo ser patentado o 
monopolizado. 

• La educación ambiental debe ser planteada para capacitar a las personas a 
trabajar conflictos de manera justa y humana. 

• La educación ambiental debe promover la cooperación y el diálogo entre 
individuos e instituciones, con la finalidad de crear nuevos modos de vida, 
basados en atender las necesidades básicas de todos, sin distinciones étnicas, 
físicas, de sexo, edades, religiosas, de clase, mentales, etcétera. 

• La educación ambiental requiere la democratización de los medios masivos de 
comunicación y su compromiso con los intereses de todos los sectores de la 
sociedad. La comunicación es un derecho inalienable y los medios masivos de 
comunicación deben ser transformados en un canal privilegiado de educación, 
no solamente diseminando informaciones con bases igualitarias, sino también 
promoviendo el intercambio de experiencias, métodos y valores. 
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• La educación ambiental debe integrar conocimientos, aptitudes, valores, 
actitudes y acciones. Debe convertir cada oportunidad en experiencias 
educativas para sociedades sustentables. 

• La educación ambiental debe ayudar a desarrollar una conciencia ética sobre 
todas las formas de vida con las cuales compartimos este planeta; respetar sus 
ciclos vitales e imponer límites a la explotación de esas formas de vida por los 
seres humanos. 

En el año 2002, se realizó la "Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible", en 
Johannesburgo, Sudáfrica. Se asumieron compromisos sobre mayor acceso a recursos 
hídricos y saneamiento y sobre energía, mejora de los rendimientos agrícolas, gestión 
de los productos químicos tóxicos, protección de la biodiversidad y perfeccionamiento 
de la ordenación de los ecosistemas- no sólo por parte de los gobiernos sino también 
de las organizaciones no gubernamentales (ONG). "Consciente de la importancia del 
desarrollo sustentable para el futuro de la humanidad, en diciembre de 2002, mediante 
la resolución 57/254, la Asamblea General de la ONU adoptó el Decenio de las 
Naciones Unidas para la Educación con Miras al Desarrollo Sostenible 2005-2014 y 
designó a la UNESCO para prornoverlo ... en respuesta a esta iniciativa, el 11 de marzo 
de 2005 el gobierno mexicano, por conducto de las secretarías de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y de Educación Pública, suscriben el Compromiso Nacional por la 
Década de la educación para el Desarrollo Sustentable ... en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el eje 4 "Sustentabilidad Ambiental" y en su 
Objetivo 14, propone desarrollo en la sociedad mexicana una sólida cultura ambiental 
orientada a valorar y actuar con un amplio sentido de respeto frente a los recursos 
naturales ... así como a la construcción de estrategias de sustentabilidad" (SEMARNAT, 
2007: 89). 

Para consolidar las políticas públicas de educación ambiental para la sustentabilidad15 

tanto en el plano nacional como en el local, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2007-2012, propone 5 estrategias: 

1) Impulsar la incorporación de la dimensión ambiental con un enfoque de 
sustentabilidad de manera transversal en el Sistema Educativo Nacional. 

15 Entendiendo a la sustentabilidad como el proceso definido de aseguramiento de estrategias socio
politices y de producción económica que resultan en una vida de calidad, perdurable, que reconoce y 
respeta las condiciones y limitaciones del ambiente tanto como de la humanidad que lo articula, dentro 
de un marco referencial reconocido como glocal. Véase (Lara, 2008: 9). 
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2) Desarrollar procesos de comunicación educativa en temas prioritarios dirigidos a la 
sociedad mexicana, con contenidos en educación ambiental para la sustentabilidad 
pertinentes para los contextos locales, regionales y nacionales, por medio de las 
tecnologías de la información y apoyándose en los medios masivos de 
comunicación. 

3) Fortalecimiento institucional y coordinación intrasectorial e interinstitucional. 

4) Impulsar procesos de capacitación, profesionalización y formación ambiental que 
permitan al país contar con docentes, educadores, promotores ambientales, líderes 
comunitarios y autoridades de los tres ámbitos de gobierno capaces de responder a 
las demandas en materia de educación ambiental para la sustentabilidad, de 
plantear la construcción de la sustentabilidad y de formar una ciudadanía crítica, 
prepositiva y participativa. 

5) Instrumentar estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad en los tres 
ámbitos de gobierno y en los diversos sectores de México. 

Recientemente en el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
2013- 2018 Resumen Ejecutivo, declara que: "En los últimos años se han tenido 
avances muy positivos en materia de educación ambiental, muestra de ello es su 
inclusión en los distintos niveles de la educación formal (principalmente en el nivel 
básico), la incorporación de temas ambientales en los programas de estudio y libros de 
texto gratuitos, así como el desarrollo de programas de actualización docente. También 
destacan los Programas Estatales de Educación, Capacitación y Comunicación 
Ambientales para todas las entidades federativas del país y el Programa de 
Certificación Ambiental Escolar "Escuela Verde". 

Es evidente que en México, se han tenido logros en el desarrollo de los marcos 
referenciales, conceptuales y metodológicos, así como en los lineamientos de política 
de educación ambiental, sin embargo estos no han correspondido de manera eficiente 
en diversos sectores de la sociedad y su aplicación ha sido limitada "estamos una vez 
más frente al puro discurso vacío: se habla de que hay que cuidar y preservar, no 
desperdiciar y buscar fuentes alternativas, se habla de regenerar ... se asiste a 
conferencias internacionales presentando magníficos proyectos y estrategias y se bla, 
bla, bla. Pero no se hace en serio, absolutamente nada" (Sefchovich, 2008: 131). Las 
estadísticas y los resultados de las políticas implementadas hablan por sí solas, por ello 
no podemos esperar a que otros hagan y se responsabilicen de sus deberes, tenemos 
que comenzar por nosotros mismos y a trabajar cada quien desde su zona de 
influencia aprovechando todos los espacios que se puedan ocupar para difundir y 
construir desde la base a la educación ambiental. 
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2.2 Características y retos de la educación ambiental 

La problemática ambiental se ha acelerado en las últimas décadas, en un contexto en 
el que la globalización económica impone sus inercias para la producción y consumo 
de recursos. Cabe hacer hincapié en que la problemática ambiental actual , se identifica 
como una crisis de la propia civilización "la idea de que la crisis ecológica es una crisis 
de civilización se nutre del hecho de que por debajo de las obligadas diferencias de los 
sistemas sociales subyace un conjunto de similitudes megaestructurales en el 
reticulado de las sociedades industriales contemporáneas, una suerte de "modelo 
supremo" que todas las naciones en "vías de desarrollo" son forzadas a imitar a través 
de un sinfín de mecanismos de lo que podríamos llamar una inercia global" (Boada y 
Toledo, 2003: 122 ). En dicho contexto la educación ambiental , es una vía privilegiada 
para potenciar al máximo la formación y sensibilización en los distintos ámbitos de la 
sociedad. 

Hoy, cuando se valoran los problemas ambientales como una realidad de la 
globalización económica, la didáctica y los contenidos de la educación ambiental , nos 
ofrecen una oportunidad para abordar la complejidad de estos problemas, 
cuestionando, re-aprendiendo, reflexionando e interiorizando el poder que posee para 
generar una transformación social. Desde el momento en el que los seres humanos 
nacemos, comienza nuestra interacción con el medio natural y social. A lo largo de la 
evolución de la especie humana, las incógnitas sobre el origen del universo, el 
comportamiento de los fenómenos naturales, el origen de la vida, y el desarrollo y la 
evolución de las sociedades, han ocupado a filósofos, científicos e intelectuales, los 
cuales buscan dar certidumbre y justificación a las formas de interacción que tenemos 
con el medio ambiente. Ahora bien , para comprender y caracterizar los fundamentos 
teóricos y epistemológicos del concepto de medio ambiente, debemos reflexionar sobre 
las transformaciones y aportaciones que ha tenido este concepto. El estudio del medio 
ambiente es complejo, ya desde los inicios del estudio de la ecología y su conformación 
como ciencia, se veía la necesidad de no solo limitar su estudio al campo de la 
biología. Al principio el concepto, estuvo centrado en la relación entre los seres vivos y 
estos con el medio abiótico. Poco a poco, se fueron " ... incorporando aspectos de otras 
disciplinas, tales como la botánica, la zoología , la climatología, la edafología, la 
geografía física, posteriormente de la bioquímica, la microbiología, las matemáticas, las 
ciencias de la computación y el análisis de sistemas, y finalmente de la sociología, la 
economía, la geografía humana y la psicología" (Gallopin , 1986: 93) . La visión acerca 
del estudio del medio ambiente se fue ampliando a medida que fueron reconociendo 
las implicaciones sociales que interactuaban y que la determinaban, así al incorporar y 
reconocer sus múltiples aristas, se transforma en una ciencia interdisciplinaria. 
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Pero, ¿Cómo se introduce la variable "ser humano" al estudio del medio ambiente? No 
es sino hasta la última fase del desarrollo de la ecología, cuando se introduce el papel 
del ser humano, pero desde la perspectiva de integrarlo como un componente "externo" 
en un ecosistema dado. La idea de ver a lo natural como algo separado del ser hurnano 
sigue persistiendo en algunos discursos. Bajo la visión integradora de la educación 
ambiental, el ser humano se identifica corno parte integrante del rnedio ambiente con el 
poder de elegir y ser responsable de sus actos y relaciones con su entorno. Sin 
embargo, para que esa visión integradora de la educación ambiental tenga sentido se 
debe contar con un marco teórico, que identifique los puntos concretos de articulación y 
los aportes de cada disciplina, asf como su interconexión. Los pensamientos y las ideas 
que emanan de esta visión hablan sobre la necesidad de integrar un pensamiento 
complejo en el estudio del rnedio ambiente. "El pensamiento complejo es, en esencia, 
el pensamiento que integra la incertidumbre y que es capaz de concebir la 
organización. Que es capaz de religar, de contextualizar, de globalizar, pero, al mismo 
tiernpo, de reconocer lo singular y lo concreto" (Morín, 1997: 22), tarea no fácil, cuando 
nos encontramos ante una problemática ambiental y querernos delimitar, contextualizar 
y articular las diversas disciplinas que se ponen de manifiesto. 

Partimos del hecho de que en el campo de la educación ambiental, lo que está en 
juego es la necesidad de asegurar un presente y futuro factible, este campo se ha 
desarrollado bajo un contexto político, económico, social e ideológico caracterizado por 
la presión e identificación de los síntomas de la crisis ambiental. De hecho, se han 
identificado tres elementos que lo componen y lo define (Benítez, 2009: 11) "el 
reconocimiento de una crisis ambiental, a partir de ella, la necesidad de un futuro -
viable y deseable- y la educación como vehículo para lograrlo." 

La crisis civilizatoria del actual modelo de desarrollo se caracteriza por su complejidad y 
esto implica visualizar los actuales intereses económicos, las políticas internacionales y 
nacionales, las inercias culturales de cada lugar, así como las características de los 
ciudadanos que estamos formando. Como educadores ambientales apostamos a la 
formación de ciudadanos informados que exijan justicia, equidad, que sean 
responsables, asertivos y conscientes. Se requiere fortalecer una visión integradora 
que incorpore la dimensión ambiental a los espacios curriculares. "La educación 
ambiental se ha reducido a un campo educativo específico, que va en contra de la 
visión que la involucre a la reconstrucción del sistema entre las personas, la sociedad y 
el ambiente. Se requiere de un carnpo comprehensivo e integrador" (Sauvé, 1999: 7), 
que según la autora, constituiría la plataforma para articularse con las otras 
dimensiones de la educación contemporánea. 
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El Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y Responsabilidad 
Global enuncia algunos de los elementos básicos para comprender el campo de la 
educación ambiental, de los cuales se desprenderían varias discusiones actuales; 
primero se afirma que la educación ambiental " ... es un proceso de aprendizaje 
permanente... tal educación afirma valores y acciones que contribuyen a la 
transformación humana y social y a la preservación ecológica. Ella estimula la 
formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente equilibradas, que 
conserven entre si una relación de interdependencia y diversidad" (González, 1996: 9), 
de aquí se desprende que la educación ambiental no es neutra, que debe tener una 
perspectiva sistémica, que parte de su contexto social e histórico, que no se sitúa solo 
en el ámbito escolar, que implica la movilización de los conocimientos de otras 
disciplinas, que integra también la educación no formal y que requiere de un enfoque 
sistémico que responda a la complejidad del campo. 

La complejidad y la evolución de la educación ambiental están demandando un trabajo 
interdisciplinar que integre los cuatro componentes que define Tilbury (2001) "temas 
sobre desarrollo sustentable; educación socialmente critica; procesos participativos y 
asociaciones para el cambio". Por ello, el espacio de investigación de la educación 
ambiental se hace en campo y se crea y recrea en la práctica, tanto en espacios 
formales, como los no formales. "La educación ambiental como campo profesional no 
necesitó a las universidades ni a la investigación para conformarse, pues casi de origen 
ha sido rica en diversidad de discursos, prácticas y actores que han asumido el reto de 
hacer frente a la crisis ambiental a través de procesos educativos" (Benitez, 2009: 14). 

Así han surgido propuestas como la de Gadotti (2000) en Brasil, que identifica a las 
pedagogías clásicas como antropocéntricas y la ecopegagogía como una alternativa y 
una propuesta que parte de una conciencia planetaria (géneros, especies, reinos, 
educación formal, informal y no formal). Este proyecto de futuro en contra del modelo 
económico neoliberal aún está en proceso de construcción y requiere retomar a la 
educación en su totalidad, lo que implica una revisión de currículos y programas, de 
sistemas educacionales, del papel de la escuela y de los maestros, etc. 

Es importante señalar que tanto Gadotti (2000) como Morín (1999), sostienen que se 
debe construir una comunidad terrenal, visión que abre caminos para conformar una 
planetariedad como un nuevo paradigma, por lo que se evidencia de no solo hacer 
reformas en la enseñanza, sino también en el pensamiento y actuación de los seres 
humanos. 

En la actualidad "La educación ambiental se convierte en una acción subversiva, 
porque genera rupturas dentro de las esclerotizadas estructuras escolares y sociales y 
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porque desmitifica los nichos en que se han colocado ciertos procedimientos 
perpetuados más en función de la tradición que de su legitimidad. Para ello es preciso 
superar esta pedagogía de la prohibición en la que, a menudo, se circunscribe la 
educación ambiental para transformarla en una pedagogía de la posibilidad .. . " 
(Gaudiano, 1997: 147). El abordaje de una problemática ambiental, reclama así una 
visión holística y la consulta de diferentes disciplinas. Partiendo del hecho, de que 
existen múltiples elementos de estudio en el medio ambiente, la interdisciplinariedad 
viene a resignificar la vía para conjuntar y darle sentido a la información. 

2.3 La educación ambiental como proyecto de desarrollo humano 

Ahora bien , la reflexión se centrará en el quehacer del educador ambiental que tendrá 
que nadar contracorriente (contexto, sistema educativo nacional y la cultura, entre 
otras). Hablando concretamente del Sistema Educativo Mexicano, podemos comentar 
que primero se planteó el tratamiento de la educación ambiental como una disciplina, 
posteriormente se han hecho intentos por implementar tratamientos multidisciplinares e 
interdisciplinares, mediante el manejo de temas transversales o proyectos, sin embargo 
la mayoría de las veces han sido intentos aislados que cuando se topan con la misma 
estructura y las mismas dificultades organizativas, regresan a la antigua rutina del 
sistema. 

Se ha señalado como prerrequisito para abordar la educación ambiental la necesidad 
de "un curriculum abierto o, al menos, flexible que permita proyectos adaptados al 
entorno educativo" (Sauvé, 1999: 19) , así como la autonomía en las escuelas, sin 
embargo a esto se le suma la formación de los docentes que ante estos retos es 
insuficiente y no porque falte interés, sino porque habría que analizar qué tipo de 
maestros quiere tener el sistema educativo nacional. Y si en esta problemática se 
observa que "tanto la educación para el futuro sustentable como la educación para el 
desarrollo sustentable, están inmersas en el paradigma de la modernidad, el cual 
parece inadecuado para un proyecto educativo reconstructivo" (González, 1996:13), 
entonces llegamos al motor generador de la actual crisis ambiental que es el modelo de 
desarrollo, mismo que genera las directrices de las políticas nacionales que están a su 
servicio. 

Aquí llegamos al punto donde la educación ambiental incomoda a algunos sectores de 
la sociedad "especialmente si se asocia con la crítica social y educativa que cuestiona 
ideas y prácticas comunes, y porque requiere un esfuerzo de profundo compromiso y 
transformación" (Sauvé, 1999: 21 ). El hecho de reconstruir y formar nuevos paradigmas 
como el que propone Lucie Sauvé, donde identifica la necesidad de integrar elementos 
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como: las tres esferas del desarrollo personal, social y ambiental (identidad, alteridad, 
el OIKOS) y reconocer sus multidimensiones. Además de comprender la interacción y 
determinación de las esferas (economía, sociedad, medioambiente) son temas que se 
contraponen a la lógica del sistema neoliberal y que, por lo tanto, no convienen a los 
intereses de sus seguidores. 

Dentro de los puntos básicos que dio a conocer la ONU, con los objetivos de desarrollo 
para el milenio, enunció "erradicar la pobreza extrema y el hambre", sin embargo la 
realidad es que: "Hoy el desempleo en el mundo es el mayor registrado en la historia", 
expresó el Secretario General de la ONU, San Ki-moon, además declaró que sigue 
incrementándose los niveles de desigualdad, "con incremento en el hambre y la 
desnutrición en el sur de Asia y "obstinados desfases" entre ricos y pobres, habitantes 
rurales y urbanos, hombres y mujeres, el hambre ha sido impactado más severamente 
por los problemas económicos" 16

. 

Actualmente no solo nos enfrentamos a una cns1s económica, ni a una crisis del 
sistema social, sino que nos enfrenta a una crisis de civilización, una crisis de 
estructura. Porque el modelo actual, privilegia al sector económico y al urbano
industrial, conduciendo al sector rural a una doble destrucción del campesinado y del 
medio ambiente, es difícil reconocer la auténtica naturaleza del mal de civilización, 
dadas sus ambivalencias y sus complejidades, de ahí que esta complejidad de la 
realidad, nos impulse a buscar otras alternativas, un estilo de vida diferente, más 
humano. Como lo señalaba el Informe sobre el Desarrollo Humano del PNUD, en 1994 
"nadie debería estar condenado a una vida breve o miserable sólo porque nació en la 
clase equivocada, en el país incorrecto" (INE, 2002: 17). 

Comparto con la aportación de Morelos (2013: 80) que en el campo de la educación 
ambiental "a pesar de todo lo complejo, tiene muchas posibilidades de desarrollo y de 
volverse un eje articulador importante con otros enfoques y tendencias educativas ... la 
EA ha desarrollado una masa crítica en la sociedad en general, hay una mayor 
sensibilidad sobre estos temas, lo cual es un caldo de cultivo muy importante". 

Es prioritario fomentar esa cultura para documentar las acciones y proyectos que se 
hacen al interior de las escuelas, en las comunidades, en los proyectos regionales, etc. 
"el campo de la educación ambiental puede ser leído en tres niveles: un mundial, otro 
regional (en nuestro caso, latinoamericano) y el otro, nacional (mexicano). En los tres 
niveles los agentes pueden ser... instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales" (Benítez, 2006: 7). Los educadores ambientales, tenemos el reto de 
tomar en cuenta estos elementos básicos para comprender y actuar en el campo de la 

16 Periódico: La Jornada, Jueves 24 de junio del2010. Consultado en www.jornada.unam.mx/2010/06/24/ 
el12 de septiembre 2014. 
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educación ambiental, además de enfrentar (inercias institucionales, tendencias 
políticas, intereses personales y currículum intencionado), como dice la frase con los 
pies en la tierra y la mirada en las estrellas pero, más concreto con las acciones en 
nuestro entorno próximo y la mirada en la situación global. 

En este sentido, la educación ambiental entendida como un proceso formativo 
intencional que recupera los saberes construidos históricamente, que incluyen valores, 
actitudes en busca de la justicia social y del equilibrio tanto es aspectos ecológicos 
como sociales, alude a una educación liberadora y esperanzadora. 

Por tanto, emerge la necesidad de formar educadores ambientales, que realicen esta 
aproximación interdisciplinar como método apropiado para su práctica educativa "la 
consolidación de los procesos de formación-actualización profesional en el campo de lo 
ambiental dentro de los sistemas educativos nacionales se proyecta como una de las 
asignaturas pendientes para arribar a nuevas formas de interpretar e intervenir los 
problemas ambientales, ya que hasta el momento las respuestas pedagógicas en este 
ámbito, han sido limitadas e insuficientes para contrarrestar los efectos del deterioro 
ecológico, tanto en la salud de la población, como en los procesos productivos 
nacionales y en los propios ecosistemas" (Arias, 2001: 1 ). Se requiere de este proceso 
transformador para desenmascarar las tendencias enciclopedistas que hoy siguen 
prevaleciendo. 

Los programas y proyectos de educación se deben articular curricularmente entre sus 
contenidos, además de fomentar la comprensión de los fenómenos ambientales para 
participar en su solución. Además como enfatiza (Arias, 2012: 158) "los procesos 
educativos que emprendamos deben tener, como una de sus componentes específicos 
e imprescindibles, la prevención de los problemas; porque pensar en términos de 
<<solución>> nos conduce necesariamente a fomentar una acción estrictamente 
remedia!, en la que de manera escasa se abordan y analizan las causas de los 
problemas, su articulación con otros procesos y porque con demasiada frecuencia solo 
se actúa sobre los efectos aparentes de los mismos, sin cuestionar los elementos y 
procesos que les dan origen". 

Por otra parte, al diseñar cualquier programa, proyecto o proceso de intervención debe 
considerar que México es un país biodiverso y multicultural y por ello surge la 
necesidad de buscar respuestas propias y específicas para las condiciones singulares 
de cada región. Por lo tanto, los programas deben posibilitar la recuperación de los 
distintos matices y ámbitos de nuestra pluralidad cultural y natural. "Los contenidos 
deben orientarse a propiciar el aprendizaje de procesos y no de fenómenos aislados, e 
insistir en una concepción del mundo como un todo unificado en el que sus distintos 
componentes guardan relaciones de interdependencia y complementación. Estos 
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planteamientos son fundamentales para comprender la dimensión ambiental y no sólo 
ecológica de los problemas: es decir, la interacción de lo natural con lo social" 
(González, 1997: 173). 

Ello dará oportunidad de construir una visión de la complejidad acerca de la 
comprensión de la crisis ambiental en sus ámbitos globales y regionales, sin perder de 
vista los componentes sociales que le son inherentes. Como señala (Arias, 2011: 1 O) 
"El campo de la EA como espacio de articulación de saberes, prácticas, sentimientos y 
visiones de mundo debe promover en los sujetos la desconstrucción de su historia y 
promover en él, el desarrollo de una práctica social crítica". En síntesis, como 
educadores ambientales tenemos la aspiración de construir consensualmente nuevos 
escenarios, que den la batalla a este modelo desgastado imperante en la actualidad. 

Actualmente en el Sistema Educativo Mexicano, ha generado una apertura para 
integrar a la educación ambiental en la práctica educativa, principalmente por la presión 
de los acuerdos que ha realizado a nivel internacional. Como señala González 
Gaudiano (2012: 24): "La educación ambiental para la sustentabilidad se ha 
posicionado dentro de la Secretaría de Educación Pública. Hoy, nadie discute como 
antaño sobre la importancia de darle a este campo una presencia creciente en planes y 
programas de estudio en todos los niveles y modalidades educativas. Y reconoce que 
la formación docente en este campo es de una alta prioridad". Si bien es cierto que 
existen programas, proyectos, materiales didácticos, talleres, entre otras opciones de 
educación formal dentro de las curricula, estos no han evidenciado una transformación 
de manera significativa en las prácticas y relaciones depredadoras con el medio 
ambiente. El camino puede parecer largo, lento y adverso, pero como educadores 
ambientales nuestra perseverancia y esperanza está presente y como señala Ramírez 
(2012: 63) "me convenzo a diario de seguir, de insistir, de picar piedra, a pesar de que 
reconozco que no todas mis prácticas son sustentables, pero creo que es importante 
estar ahí tratando de abrir conciencias, abrir perspectivas, abrir ojos, cerebros, 
sensibilidades, de compartir, de entregarse ... ". Efectivamente éstas son constantes 
entre los que compartimos la pasión por ser educadores ambientales. 

Ahora bien, cabe resaltar que la educación ambiental no puede darse en forma de 
lecciones y contenidos programados, se trata de vincular contenidos curriculares de las 
asignaturas con temas ambientales, surgidos del entorno inmediato. "será el cuerpo 
docente el encargado de instrumentar las modificaciones, orientaciones y énfasis 
educativos necesarios para desarrollar acciones pedagógicas vinculadas con lo 
ambiental, que permitan generar en los estudiantes una nueva visión y consciencia del 
mundo y de ellos mismos en convivencia con la naturaleza y con quienes habitan en 
ella" (Arias, 2009: 1 05). 
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Las posiciones acerca de la posible contribución de la educación a la solución de los 
problemas ambientales, obedecen en parte, a la concepción y causas que se tenga de 
la problemática ambiental. La forma en que trabajan los docentes los temas 
ambientales, se distinguen por no presentar una secuencia definida para el logro de los 
objetivos en los temas ambientales. Además de abordar esta temática de manera 
aislada lo que provoca que no se consoliden los cambios de actitud en los alumnos en 
relación con el mejoramiento del medio ambiente en forma permanente. 

En la práctica educativa cotidiana, este tipo de programas se reducen al tratamiento de 
los temas desde una perspectiva conservacionista "debemos implementar procesos de 
formación docente en materia ambiental que posibiliten que el profesor de educación 
básica maneje un enfoque que supere el abordaje de los contenidos ambientales desde 
una perspectiva ecológica, desde un enfoque naturalista, [ ... ], dejando fuera las 
determinantes sociales, políticas, económicas, culturales, éticas ... " (Arias, 2009: 1 09). 

El reto para todos los educadores será reorientar al ser humano de su situación de 
inconsciencia, de pasividad y falta de criticidad, hacia un proceso no solo de reflexión, 
debemos introyectar el saber ambiental, para accionar y dar respuesta a la crisis 
ambiental. Se pretende movilizar la responsabilidad colectiva para hacer un frente 
común. Debemos tomar en cuenta que el saber ambiental "rebasa el campo de la 
articulación de las racionalidades científicas, abriéndose a todo un conjunto de valores 
y conocimientos prácticos que se plasman en el discurso ambiental y movilizan a la 
sociedad para lograr un desarrollo igualitario y sustentable" [ ... ] "Este discurso 
ambiental se va conformando desde una posición crítica que emerge de la naturaleza 
explotada y degradada, de lo social oprimido y marginado por la lógica del mercado y 
por la razón instrumental" (Leff, 1986). Ante esta realidad, el compromiso como 
educadora ambiental está centrado en construir y experimentar cambios cualitativos en 
la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Las intenciones del campo 
de la educación ambiental son amplias y complejas porque se apuesta a la 
construcción de una racionalidad distinta, exige abordar problemáticas locales que a la 
vez son globales, además requiere resignificar la consideración de un medio ambiente 
inmutable. La nueva racionalidad se opone a la visión fraccionada de la realidad, por lo 
tanto, no se puede reducir al estudio del deterioro ecológico, ni a la impartición de 
ecotécnias o acciones temporales del cuidado del medio ambiente. La reconfiguración 
social que se busca requiere de la confluencia entre las distintas áreas de 
conocimiento, ahora más que nunca podemos incidir y apoyar a la nueva racionalidad 
mediante el diálogo de saberes, reconstruyendo y planteando nuevos horizontes que 
propicien relaciones respetuosas con nosotros mismos, con los otros y con el medio 
ambiente. 
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2.4 Construyendo caminos hacia la sustentabilidad 

Las evidencias de la crisis estructural, además de las presiones de los crecientes 
movimientos ciudadanos y sociales, han dado lugar al reconocimiento de la necesidad 
de una perspectiva de sustentabilidad en los procesos de desarrollo. 

El surgimiento del concepto de sustentabilidad tiene antecedente con la definición de 
desarrollo sostenible del reporte Nuestro futuro común, que declara: "Está en manos de 
la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga 
las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica 
límites, no límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del medio 
ambiente el estado actual de la tecnología y de la organización social y la capacidad de 
la biosfera de absorber los efectos de las actividades humanas, pero tanto la tecnología 
como la organización social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran 
el camino a una nueva era de crecimiento económico" (CMMAD, 1998: 29) . Este 
concepto deja entre ver la intención de continuar con un modelo de desarrollo 
adaptando las exigencias económicas que por su naturaleza busca el crecimiento 
exponencial de sus ganancias, su lógica implica que el desarrollo requiere de la 
conservación de los recursos naturales para garantizar el crecimiento económico. Por 
esta razón el concepto de sustentabilidad es polisémico, podemos afirmar que el 
compromiso de la sustentabilidad implica un reconocimiento de que no sólo el patrón 
de crecimiento industrial y de consumo humano son las fuentes únicas de la 
apropiación insustentable del medio ambiente, existe una multiplicidad de factores que 
intervienen y la hacen compleja. El apabullante cúmulo de evidencias del deterioro 
ambiental , constituyó el aspecto más contundente de la necesidad para generar 
alternativas de transformación progresiva de la economía y de la sociedad. 

Históricamente, el concepto de sustentabilidad cobra fuerza, especialmente con la 
publicación del Informe Brundtland, "Nuestro Futuro Común" (1987) hasta los 
compromisos de la Cumbre de Rio (1992), 17 donde se han acumulado consensos 
políticos, en torno a la necesidad de construir la transición hacia el desarrollo 
sustentable. 

La Comisión Brundtland emitió el postulado de que el desarrollo sustentable es aquel 
"que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

17 La Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro y su Carta de Principios "Agenda 21 ", comprometen 
a la mayoría de los gobiernos a incorporar a sus agendas de política nacional y a sus procesos de 
decisión la prioridad del medio ambiente, además se sentaron las bases para una nueva visión mundial del desarrollo sostenible. 
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Encierra en sí dos conceptos fundamentales: el concepto de necesidades, en particular 
las necesidades de los pobres ... la idea de limitaciones impuesta por el estado de la 
tecnología y la organización social entre la capacidad del medio ambiente para 
satisfacer las necesidades presentes y futuras" (Aguilar, 1993: 9). Sin embargo 
concuerdo con lo que refiere Leff (2002b), "no es ético que los países que crearon el 
desarrollo no sustentable demanden la simple "preservación" de los activos naturales 
de los países en desarrollo. Esa preservación tiene ahora un valor para todos". Por lo 
tanto, el esfuerzo debe ser global e integrado para colocar a la vida por encima de lo 
económico, de lo financiero, de lo político, de los valores creados para el modo de vida 
actual, etc. 

Además la Comisión Brundtland en su apartado de conclusiones, señaló que para la 
prosecución de un cambio se requiere de un sistema político democrático, "un sistema 
económico capaz de crear excedentes y conocimiento técnico sobre una base 
autónoma y un sistema social que evite las tensiones provocadas por un desarrollo 
desequilibrado, un sistema de producción que preserve el ambiente, un sistema 
internacional que promueva modelos duraderos de comercio y finanzas y un sistema 
flexible y capaz de corregirse de manera autónoma" (Aguilar, 1993: 10-11). 

A partir de estos acuerdos, "el desarrollo sustentable o sostenible se ha ido 
constituyendo en una referencia indispensable en el discurso político, empresarial y de 
la sociedad civil. Es notable la rapidez con la cual este concepto se ha transformado en 
un concepto discursivamente hegemónico. Algunos autores hablan incluso de 
"maquillaje verde" ... el problema reside en que quede sólo a nivel teórico, en estudios, 
declaraciones y manifiestos y no se traduzca en acciones prácticas y en cambios de 
conducta" (Eiizalde, 2003: 96). Sin embargo, hay que reconocer que del surgimiento del 
desarrollo sustentable, emanaron consensos para aquilatar los efectos de las 
actividades presentes, la importancia de mantener la integridad del medio ambiente y la 
idea de no seguir con este modelo de depredación que niegue a las generaciones 
futuras una oportunidad de calidad de vida18 Tomando en consideración que: "La 

13 La Organización Mundial de la Salud, en 1994 define a la calidad de vida "como la percepción de un 
individuo de su posición en la vida, en el contexto cultural y el sistema de valores en que vive, en relación 
con sus metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones". Si bien es un concepto que está 
influido por la salud física de las personas, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 
relaciones sociales, asl como su relación con su entorno. Los indicadores de la calidad de vida, se 
determina a través de: cuántas y cuáles son las necesidades que tiene o no satisfechas y en qué grado, 
cuántas y cuáles de sus aspiraciones personales son factibles de ser realizadas. Se puede decir que en 
el área física se abarcan áreas como: trabajo, educación, vivienda, ingresos; en el área intelectual: 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento personal; en el ámbito emocional: relaciones, salud emocional, 
entre otras y en el área espiritual: auto-realización, renovación personal y sentido de trascendencia. 
Además de incluir el ideal de futuro en cada área, todas están relacionadas con· la búsqueda del sentido 
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calidad de vida toma sentido propio dentro de las condiciones de desarrollo de 
diferentes culturas, que definen sus estilos de vida, sus normas de consumo, sus 
gustos, deseos y aspiraciones [ ... ] Donde el reclamo por una mejor calidad de vida 
expresa la percepción de la degradación del bienestar generada por la creciente 
producción de mercancías y la homogeneización de los patrones de consumo, del 
deterioro de los bienes naturales comunes y de la falta de acceso a los servicios 
públicos básicos" (Leff, 2002: 309). 

En 1991 "la comunidad de conservacionistas y biólogos preparó una segunda versión 
de la estrategia mundial de la conservación, donde se vuelven a analizar las cuestiones 
de desarrollo. Esta nueva estrategia, conocida como <<Cuidar la Tierra>> abordó las 
limitaciones de las ideas del informe Brundtland... en seguida se advierte que 
crecimiento sostenible es un término contradictorio: nada físico puede crecer 
indefinidamente" (Reyes y Castro, 2011: 123). En este sentido, la sustentabilidad 
incluye la comprensión de las relaciones específicas de los ecosistemas y se dirige a: 
"mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la 
sustentan... modificar las actitudes personales, empoderar a las comunidades .. . 
requiere de la consulta y participación ciudadana ... hay lugar para otros saberes ... " 
(Reyes y Castro, 2011: 125). En síntesis, se rescatan aspectos como la autogestión, la 
responsabilidad y bienestar social, la calidad de vida, el dialogo de saberes, respeto a 
la identidad, consumo responsable, entre otras. 

La utilización de este concepto posibilita, "la construcción de un discurso más atendible 
ya que se basa en la revaloración de problemas de vida cotidiana, como lo son todas 
las afectaciones diarias a que son sometidos segmentos mayoritarios de los 
ciudadanos, por ejemplo: deficiente acceso a agua en cantidad y calidad; indignas y 
lentas formas de traslado, transporte público; creación de espacios públicos y áreas 
verdes; afectaciones a la salud por la calidad del aire, entre otros y, finalmente, 
demuestra otra faceta fundamental de la desigualdad urbana que padecemos, es decir, 
los niveles de calidad de vida son muy diferentes entre la población y su expresión 
espacial coincide en gran medida pero no del todo, con la expresión espacial de la 
segregación social". 19 En este sentido, en las agendas ambientales se integra de forma 
implícita el mejoramiento sustancial de la Calidad de Vida de la mayoría de la 

que tiene nuestra vida, la cual depende de los valores, la pertenencia a una comunidad y la claridad de 
las metas propuestas, por eso es un concepto individual y único para cada persona. 

19 Véase en Fedro Carlos Guillén (06-12-07) "Ambiente y Calidad de vida" en: 
http://www.planetaazul.com.mx/www/2007/06/12/ambiente-y-calidad-de-vida/ consultado el 20 de agosto 
2014. 
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población, diferenciada del nivel de vida, que se basa únicamente en indicadores 
monetarizados o de referencias a empleo e ingreso. 

Ahora, pensar en calidad de vida, depende de una gama amplia de indicadores, donde 
la calidad del ambiente toma un papel importante "para lograr un desarrollo equilibrado 
y sostenido (la conservación del potencial productivo de los ecosistemas, la valoración 
y preservación de la base de los recursos naturales, sustentabilidad ecológica del 
hábitat); asociada con formas inéditas de identidad, de cooperación, de solidaridad, de 
participación y de realización, que entrelazan la satisfacción de necesidades y 
aspiraciones sociales ... " (Leff, 2002: 312). Por ello la calidad ambiental 20 aparece como 
un componente de la calidad de vida en una comunidad, cuyo fin es el bienestar de la 
población. 

Cuando se busca información sobre los indicadores de sustentabilidad aparecen los 
recomendados por las Naciones Unidas, dentro de los cuales se retoman indicadores 
como: Porcentaje de la población que vive por debajo de la línea de la pobreza, índice 
de desigualdad en el ingreso, tasa de desempleo, estatus nutricional de los niños, tasa 
de mortalidad antes de los 5 años, expectativa de vida al nacer, porcentaje de la 
población que cuenta con drenaje, servicios de salud primarios, entre otros. En relación 
con .los indicadores ambientales señalan: las emisiones de gases que favorecen el 
efecto invernadero, el consumo de sustancias que favorecen la pérdida de ozono, 
concentración de contaminantes aéreos, superficie arable, uso de fertilizantes y 
pesticidas, superficie de bosques, intensidad de explotación forestal, generación de 
desechos peligrosos, generación de desechos radioactivos, reciclaje, entre otros. Sin 
embargo este tipo de indicadores no aporta una visión completa de la complejidad que 
es la realidad y de las interrelaciones que hay entre los indicadores. Por ello, por medio 
del análisis de cada caso o región debe tomar en cuenta factores económicos, 
políticos, ecológicos, sociales y culturales, para que se pueda contar con una visión 
integral de la misma. 

Es importante resaltar que el enfoque del desarrollo sustentable, implicaba justificar y 
procurar un crecimiento económico ascendente y de él, derivar los beneficios para la 
sociedad, este enfoque puede caer en una trampa del viejo mito desarrollista, que 
promueve la falacia de un crecimiento sobre los recursos ilimitados del planeta. Por el 
contrario, las características de este sistema son: un planeta limitado, con recursos 
20 Partiendo de que el ser humano busca el ideal "el deber ser' de lo que le rodea, la calidad ambiental representa la búsqueda de esa idoneidad del medio ambiente, si bien los indicadores miden niveles cuantificables, las características cualitativas y cuantitativos inherentes al medio natural complementan el sistema de información de una determinada zona, pero como refiere Gallopfn cada sistema es único y complejo por ello es imposible enlistar indicadores universales. Por lo tanto el análisis deberá ser flexible y adaptable a los criterios que la misma población designe para evaluar la calidad ambiental de su contexto. 
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finitos, estructurado en sistemas físicos y biológicos conectados entre sí y destruibles. 
Por ello es necesario considerar nuestra huella ecológica, la cual plantea "la 
sustentabilidad de la Huella Ecológica, en un planeta con menos de 1 ,3 hectáreas de 
suelos eco-productivos por habitante... y que un número reducido de personas 
consuman de 4 a 1 O hectáreas niega efectivamente la posibilidad de acceder a la justa 
proporción de los recursos que le corresponden ... el tema de equidad que señala la 
Huella Ecológica en un planeta con límites biofísicos obvios y perentorios" (Leff, 
2002b: 64). 

En las actividades económicas primarias como la agricultura, silvicultura, pesca, entre 
otras, es necesario articularlas con medidas para la protección y restauración del 
ambiente natural, es aquí donde aparece la resiliencia21

, como "la capacidad de un 
sistema para recuperarse o retornar al estado previo al momento de sufrir un impacto o 
agresión. Esta noción proveniente de la biología tiene un enorme potencia para evaluar 
el impacto negativo generado por agresiones al ambiente" (Eiizalde, 2003: 1 02). 

En este sentido, es que surge la nueva política centrada en la afirmación de la vida y la 
democracia, por lo menos en el discurso así se deja ver. La nueva conciencia 
ambiental y espiritual tiene que abrir espacios para transitar hacia una nueva 
moralidad, que permita la continuidad de la vida. 

Nuestros ancestros y muchas comunidades indígenas en la actualidad muestran su 
relación con la naturaleza con equilibrio y respeto, su cosmovisión está íntimamente 
ligada a la profunda relación con su territorio, recursos naturales y el medio ambiente. 
Sin embargo hoy están en grave peligro de desaparecer. El proceso de dominación 
ahora se disfraza con proyectos "sustentables" como cultivos de productos orgánicos y 
ecoturismo, donde se les ofrece fuentes de trabajo ahora, como mano de obra, 
camareros, meseros, o como cuidadores de la reserva que sigue beneficiando a otros. 

Leonardo Boff (1996), desde una visión emanada en la teología de la liberación, 
propone como puntos indispensables para esa transformación, la necesidad de: una 
recuperación de lo sagrado; una pedagogía de la globalización; la escucha del mensaje 
permanente de los pueblos indígenas; una ética de la compasión sin límites y de la 
corresponsabilidad, además de una espiritualidad y una mística anclada en la ecología 
interior. Como se mencionó anteriormente los valores de los pueblos indígenas 
fomentan la cooperación y la reciprocidad de la vida comunitaria, el respeto a la 

21 Por ejemplo, la capacidad de auto-restauración de un bosque después de un incendio, o la capacidad 
de autodepuración con el crecimiento de lirios, que tiene un rio después de contaminarse. 
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autoridad y sabiduría de los ancianos, entre otras. Características que para mf forman 
parte del ejemplo para la construcción de la sustentabilidad. 

Es importante inducir un futuro posible pensado para la gente, no para solamente 
algunos, con intenciones de manipular intereses económicos y políticos que terminen 
por determinar qué se protege o a quién se favorece. Inducir un cambio de racionalidad 
implica superar aquellas relaciones de poder que discriminan a unas culturas por otras, 
impulsar el desarrollo comunitario autónomo, donde se incluya la perspectiva del otro. 
No se puede hablar de sustentabilidad, sin que se garanticen plenamente la integridad 
territorial y humana, que incorpore aspectos culturales y sociales. Fomentar la 
interculturalidad donde quepan otras concepciones, otros saberes, otros tipos de 
desarrollo, otras culturas y aprender de ellas otras formas de adaptación y 
supervivencia. 

El reconocimiento y la comprensión de la complejidad de la realidad, nos ha permitido 
identificar la insostenibilidad ambiental, que lleva de la mano a la insostenibilidad 
económica, social, política y cultural. Si bien, es conocido el triángulo de la 
sostenibilidad donde se interrelacionan lo ecológico, lo económico y lo social, hoy 
comprendemos la imposibilidad de representar lo complejo sectorizándolo. "La idea de 
sustentabilidad puede ayudarnos a diseñar y dibujar una nueva visión, una nueva 
comprensión, una nueva cosmología, urgente y necesaria para enfrentar los enormes 
desafíos que enfrentarnos. El cambio fundamental a realizar no está solo en el plano de 
la tecnología, de la política o de la economía, sino que está además en el plano de 
nuestras creencias" (Eiizalde, 2003: 1 00). 

Para una gran parte de la población mundial, resulta incongruente pensar en las 
necesidades de las futuras generaciones cuando las suyas ni siquiera están cubiertas 
mínimamente. "Para nosotros, sustentable es más que un calificativo del desarrollo. Va 
más allá de la preservación de los recursos naturales y de la viabilidad de un desarrollo 
sin agresión al medio ambiente. Implica un equilibrio del ser humano consigo mismo y 
en consecuencia, con el planeta (y más aún, con el universo). La sustentabilidad que 
defendemos se refiere al propio sentido de lo que somos, de dónde venimos y hacia 
dónde vamos, como seres con sentido y dadores del sentido de todo lo que nos rodea" 
(Gadotti, 2002: 31). 

La retórica del desarrollo sustentable, sigue siendo adoptada en el discurso político de 
nuestro país, sin embargo como lo señala Nancy Benítez (2010), "se han modificado 
rnuy poco las relaciones económicas y sociales con vistas a la sustentabilidad. Sí ha 
habido muchos cambios, pero en sentido contrario, como lo demuestran los 
movimientos sociales del corte de "Sin maíz no hay país", o de los pueblos afectados 
ambientalmente, o notas respecto de Granjas Carroll y Minera San Xavier, por citar 
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pocos ejemplos". Efectivamente, aún nos falta camino por recorrer en cuanto a la 
direccionalidad hacia la construcción de una nueva racionalidad. 

Estas mismas ideas son compartidas en las entrevistas que realizó el Dr. Gaudiano 
Gónzález, donde se hicieron señalamientos tales como: "el debilitamiento institucional y 
la escasa integración de la sustentabilidad en el discurso político convencional, la 
prácticamente nula existencia de espacios de reflexión y análisis crítico, no sólo de la 
sustentabilidad del desarrollo, sino del desarrollo mismo, la precaria relación 
interinstitucional y la pérdida de interés politico y social sobre Jos temas ambientales en 
su conjunto" (González, 2009: 19). 

Uno de Jos principales desafíos y prerrequisito para la sustentabilidad "implica no 
solamente conservar la diversidad de razas, de conocimientos, de las formas de 
organización, las culturas y el patrimonio de cada una de ellas, sino también asegurar 
condiciones comunes que permitan el ejercicio de Jos derechos humanos básicos, Jos 
derechos económicos, culturales, sociales y políticos" (Leff, 2002b: 185). Como se 
establece en el Manifiesto por la vida "La ética de la sustentabilidad se nutre del ser 
cultural de los pueblos, de sus formas de saber, del arraigo de sus saberes", por Jo 
tanto se requiere de la disposición para escuchar y comprender otros razonamientos, 
otros sentimientos, incluyendo su espiritualidad. 

La idea de la igualdad humana no significa que todos pensemos igual, sino que todos 
podamos acceder a las mismas oportunidades, tampoco se trata de pensar en ser 
tolerantes con el otro, asumiendo que Jo tolero. La convivencia humana es diálogo y 
compromiso, no uniformidad. No debe haber espacio para dogmas, la sustentabilidad 
se construye a partir de movimientos que van de abajo hacia arriba "Cuando la 
producción se orienta a satisfacer las necesidades superfluas de los que poseen, se 
discrimina y se esclaviza a las mayorías y se atenta contra el equilibrio natural. La 
pobreza no es un estado natural, sino una exclusión social" (Leff, 2002b: 30). 

En síntesis, la sustentabilidad depende de los procesos sociohistóricos y naturales, si 
bien, el desarrollo sustentable apela a los proyectos comunitarios, la sustentabilidad va 
más allá, pasa de una visión centrada en el deterioro del medio ambiente transitando 
hacia una definición más integral, que incluye muchos otros aspectos vinculados con la 
calidad de vida del ser humano. La conceptualización de la sustentabilidad ha venido a 
permear con ideas, propuestas, programas y proyectos las desventajas y peligros del 
modelo de desarrollo actual, por ello su carácter emancipador que posibilita la 
realización de una verdadera calidad de vida y que además pugna por la calidad 
ambiental, en la cual se pueda evidenciar y reconocer las condiciones y limitaciones 
del planeta ante las acciones humanas. 
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2.5 El aprendizaje constructivo en la educación 

La visión educativa actual se circunscribe a un esquema de interpretación determinada, 
los paradigmas comprenden supuestos teóricos y diversos enfoques, actualmente el 
paradigma constructivista es una de las corrientes más influyentes. Bajo el término 
constructivismo se agrupan aportaciones de diversas corrientes psicológicas asociadas 
a la psicología cognitiva, en la cual , el aprendizaje provoca la modificación y 
transformación de las estructuras que al mismo tiempo, una vez modificadas, permiten 
la realización de nuevos aprendizajes de mayor riqueza y complejidad . 

A continuación resumo las principales concepciones22 que enriquecen la postura 
constructivista en la educación , el actual enfoque se alimenta de diversas aportaciones 
como son: el paradigma cognitivo, en el cual el modelo de aprendizaje- enseñanza está 
centrado en los procesos de aprendizaje, además también se incorpora el paradigma 
socio-contextua! que contempla el entorno y el paradigma socio- contextua! que 
focaliza la interacción individuo ambiente. Corrientes teóricas que sin duda se 
complementan y se entremezclan, lo cual nos permitirá profundizar sobre sus 
principales postulados e implicaciones educativas actuales. 

a) El estudiante constructor de conocimientos de Piaget y Ausubel 

Enfoque Concepciones y principios 

Pslcolo¡fa •competencia cognitiva determinada por el nivel de desarrollo Intelectual. 
Gen~lcade 

*Dos de los movimientos que explican todo proceso de construcción genética son: la asimilación: Pla¡et Proceso de integración, incluso forzada y deformada, de los objetos o conocimientos nuevos a las 
estructuras viejas, anteriormente construidas por el individuo. La acomodación: Reformulación y 
elaboración de estructuras nuevas como consecuencia de la Incorporación precedente. 

"Piaget pone las bases para una concepción didáctica basada en las acciones sensomotrlces y en 
las operaciones mentales (concretas y formales). 

Alumno Docente Enaei\anza Aprendizaje 

Constructor Facilitador Indirecta, por 
El sujeto es quien construye su propio de del descubrimiento 
conocimiento. Sin una actividad mental esquemas y aprendizaje 
constructiva propia e individual, que obedece a estructuras y desarrollo 
necesidades internas vinculadas al desarrollo operatorios 
evolutivo, el conocimiento no se produce. 

22 Tomado de Díaz Barriga y Hernández "Estrategias Docentes para un Aprendizaje signif icat ivo, pp. 24-
35, Editoria l McGraw Hill , México, 2002. 
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El enfoque Psicogenético aporta que: 

Entre el sujeto y el objeto de conocimiento existe una relación dinámica, el sujeto es 
activo e interpreta la información proveniente del entorno. 

Para Piaget (1978), el desarrollo cognitivo se produce a través de una secuencia de 
etapas o períodos evolutivos: 

• Senso-motriz (de cero a un año y medio) 

• Período de operaciones concretas (de un año y medio a once años) 

• Período de operaciones formales de (11 a 15 años) 

El proceso de construcción del conocimiento es un proceso fundamental interno e 
individual , se da a partir de algunos esquemas mentales previos, los nuevos esquemas 
se adquieren a través de la asimilación y acomodación de los contenidos una vez que 
se ha resuelto el conflicto cognitivo. Para Piaget, el desarrollo de la inteligencia es 
producto de equilibrios progresivos cada vez más complejo: 

Asimilación 

Acomodación 

Conflicto 

El aprendizaje se presenta de forma cíclica en una constante tendencia para buscar el 
equilibrio. Bajo este esquema el docente se concibe como facilitador del aprendizaje, 
su principal labor es proponer experiencias y situaciones que ayuden a concretar este 
proceso. 
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Aprendizaje 
Centra su análisis en la explicación del aprendizaje de cuerpos de conocimientos que Significativo 
incluyen conceptos, principios y teorfas. Esta es la clave del desarrollo cognitivo del deAuaubel 
hombre y el objeto prioritario de la práctica didáctica. El aprendizaje significativo, ya 
sea por recepción, ya sea por descubrimiento, se opone al aprendizaje mecánico, 
repetitivo, memorístico. Comprende la adquisición de nuevos significados. La esencia 
del aprendizaje significativo dice reside en que las ideas expresadas simbólicamente, 
son relacionadas de modo no arbitrario, sino sustancial con lo que el alumno ya sabe. 
El material que aprende es potencialmente significativo para él. 

Alumno Docente Enseftanza Aprendizaje 

Procesador Organizador Inducción de 
activo de la de la conocimiento Reside en la comprensión del ensamblaje 
información información esquemático del material novedoso con los contenidos 

teniendo significativo y de conceptuales de la estructura cognitiva del 
puentes estrategias o sujeto. La estructura cognit iva del alumno 
cognitivos , habilidades tiene que mcluir los requjsitos de 
promotor de cognitivas: el capacidad intelectual, contenido ideativo y 
habilidades cómo del detenninado por conocimientos y 
del aprendizaje experiencias previas. 

pensamiento 
y 
aprendizaje. 

Para que el aprendizaje sea significativo es necesario que los nuevos contenidos se 
vinculen a las estructuras mentales ya existentes (conocimientos previos). La 
construcción del conocimiento comprende la adquisición de nuevos significados. 

Los contenidos que se aprenden deben ser potencialmente significativos, debe haber 
disposición positiva del individuo respecto del aprendizaje y debe tener una actitud 
favorable, esta condición se refiere al componente motivacional, emocional, actitudinal 
que está presente en todo aprendizaje. 

Para Ausubel (1997) , existen dos formas de aprendizaje: por descubrimiento 
(inducción) y aprendizaje receptivo (deducción). Para él, una estructura rica en 
contenidos y correctamente organizada manifiesta una potente capacidad de 
transferencia , contra rio al aprendizaje repetitivo en el cual no hay relación entre los 
conocimientos previos y los nuevos. El principal reto didáctico del docente, consiste en 
interesar activamente a los alumnos en los contenidos del currículum. 
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b) Dimensión socio-cultural de Vygotski23
. 

Concepción Resalta el valor.de la instrucción, de la transmisión educativa, de la actividad 

Dialéctica de tutorizada, rnás que de la actividad experimental del niño por sí sólo. 

Vygotsky •Aprendizaje situado o en contexto dentro de comunidades de práctica 

•creación de ZDP (zonas de desarrollo próximo) 

*énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo, andamiaje y ajuste de la ayuda 
pedagógica. 

Alumno Docente Enseñanza Aprendizaje 

Efectúa labor de Transmisión de Es el resultado del intercambio 
apropiación o mediación funciones entre la información genética y 
reconstrucción por ajuste psicológicas y el éontacto experimenta l con 
de saberes de la ayuda saberes culturales las circunstancias reales de un 

culturales. pedagógica. mediante medio hlstóricamente 

interacclón en la constituido. Se entiende como 

zona de 

desarro llo interiorización y apropiación 

próximo de representaciones y 

procesos. 

Para Vigotsky, el desarrollo humano es un proceso a través del cual el individuo se 
apropia de la cultura históricamente desarrollada. El alumno efectúa apropiación o 
reconstrucción de saberes cultura les. 

En oposición a Piaget, Vigotsky llega a afirmar que el desarrollo sigue al aprendizaje, 
puesto que éste crea el área de desarrollo potencial. Para Vigotsky la concepción 
piagetana de los estadios, es más bien una descripción, que una explicación del 
desarrollo. 

Se resalta el valor de la instrucción y de la transmisión educativa, por ello resalta la 
importancia al desarrollo del lenguaje, puesto que la palabra es el instrumento para 
transmitir la experiencia histórica de la humanidad. 

Por otra parte, define dos niveles de desarrollo: uno real, que evidencia lo que el 
alumno posee y sabe hacer de manera autónoma y otro potencial (ZDP) , que muestra 
lo que el individuo puede hacer con ayuda de los demás. La función didáctica del 

23 Tomado de Baquero, Ricardo (1997: 137-152). 
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docente encuentra su labor de mediación por ajuste de la ayuda pedagógica. De 
acuerdo con Vygotsky el aprendizaje es un proceso que se construye a través de la 
interacción social. "Los conceptos y los símbolos sociales están en el plano cultural y 
se vuelven herramientas de aprendizaje y desarrollo para que el individuo se apropie y 
asimile ideas. Dichas herramientas son adquiridas a través de una experiencia 
"mediada" que involucra el "diálogo", la experiencia mediada requiere de un proceso de 
andamiaje desde los puntos de vista cognoscitivo, afectivo y social. Esta mediación 
favorece el tránsito en la Zona de Desarrollo Próximo"24 

e) Dimensión socio-contextua! de Feurstein25 

Para Feurstein, la inteligencia se desarrolla según la riqueza cultural del ambiente. El 
potencial de aprendizaje se da en función de su interacción con el medio. Por lo tanto, 
la inteligencia es modificable, se puede desarrollar y es producto del aprendizaje. En 
síntesis, entiende al aprendizaje como un conjunto de procesos de interacción entre el 
alumno y un adulto con experiencia e intención, el docente como mediador debe 
facilitar las estrategias cognitivas y los modelos conceptuales, en un escenario concreto 
lleno de interacciones. 

Ahora bien, retomando los conceptos y las teorías que hemos sintetizado 
anteriormente, a continuación se mencionan los principios educativos asociados con 
una concepción constructivista del aprendizaje y la enseñanza dados a conocer por 
Díaz Barriga y Hernández Rojas (2002: 36): 

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, autoestructurante. En este 
sentido es subjetivo y personal. 

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto, 
es social y cooperativo. 

El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de saberes culturales. 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, 
así como de la naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

24 Véase en http://www.dqespe.sep.gob.mx/public/rc/programas/lepri/ingles b1 lepri.pdf fecha de 
consulta: 20 de diciembre 2014. 

25 Prieto Sánchez, M. (1989) "La modificabilidad estructural cognitiva y el enriquecimiento instrumental de 
R. Feuerstein", Editorial Bruño, Madrid España. 
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El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos 
que tiene el aprendiz. 

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo 
que debería saber. 

El aprendizaje tiene un importante componente afectivo, por lo que juegan un papel 
crucial los siguientes factores: autoconocimiento, establecimiento de motivos y metas 
personales, disposición por aprender, atribuciones sobre el éxito y fracaso, las 
expectativas y representaciones mutuas. 

El aprendizaje requiere contextualización: los estudiantes deben trabajar con tareas 
auténticas y significativas culturalmente, y necesitan aprender a resolver problemas con 
sentido. 

El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 
cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente 
significativos. 

Todo lo afirmado anteriormente, debe considerarse en la intervención pedagógica para 
asegurar que la construcción de aprendizajes que sean significativos. 

Por otra parte, desde esta perspectiva, enfocándose concretamente en el desarrollo de 
la inteligencia, podemos retomar de la teoría socio-cultural de Vygotsky y del 
aprendizaje mediado de Feurstein, en los cuales se habla de que la inteligencia es 
mejorable. 

Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es producto de equilibrios progresivos cada 
vez más complejos. Para Vigotsky, por el contrario, el aprendizaje precede y acelera el 
desarrollo y la maduración de la inteligencia. Por lo tanto la inteligencia es un producto 
social, que se construye a través del lenguaje, bajo el marco de una mediación social. 

Para Feuerstein, la inteligencia es el resultado de una compleja interacción entre el 
organismo y el ambiente. El individuo tiene la capacidad de usar las experiencias 
adquiridas para ajustarse a las nuevas, por lo tanto, la inteligencia es modificable y se 
puede desarrollar pues es producto del aprendizaje, siempre y cuando se presente la 
mediación adecuada. 
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2.6 Teoría de las inteligencias múltiples 

Nuestro cerebro es un órgano que sigue maravillándonos y del cual seguimos 
aprendiendo y descubriendo potencialidades insospechadas. Sabemos que cada uno 
de nosotros es único y que estamos dotados de ciertos rasgos y cualidades que 
brindan contribuciones a la cultura humana. 

Al respecto, una investigación realizada en Harvard en el año de 1967, m1c1o un 
replanteamiento a la forma de entender las funciones del cerebro. Howard Gardner y 
David Perkins, co-editores del Proyecto Zero, detectaron a partir de su investigación 
que los seres humanos tenemos muchas formas de aprender, entender y representar la 
realidad . Identificaron que las personas tienen características cognitivas particulares y 
que la comprensión de los conceptos no podía restringirse a un único modelo de 
conocimiento o forma de representación . 

Para Gardner (1993: 37) "La competencia cognitiva del hombre queda mejor descrita 
en términos de un conjunto de habil idades, talentos o capacidades mentales, que 
denominamos inteligencias". La inteligencia supone la capacidad de resolver problemas 
y crear productos en un entorno rico en contextos. La teoría de las inteligencias 
múltiples desarrollada en 1983, demuestra que los individuos son capaces de funcionar 
cognitivamente al menos en siete áreas principales relativamente autónomas. Estas 
son: la verbal- lingüística, la cinestésica, la espacial, la musical, la interpersonal y la 
intrapersonal. Luego basándose en estudios recientes se incorporó la inteligencia 
naturalista y otras como la espiritualista, la existencial, la digital, que aún siguen 
discutiéndose. 

A partir del conocimiento de estas áreas, la inteligencia se convierte en un concepto 
funcional que se desarrolla en los seres humanos de muy diversas formas. Los genios 
o personas que sobresalen en alguna área son individuos que demuestran una 
capacidad superior, mientras que en el resto de las inteligencias se puede dar in nivel 
medio o incluso bajo de desarrollo. Todos poseemos las ocho inteligencias y todos 
tenemos la capacidad de desarrollarlas si recibimos el apoyo y la orientación adecuada, 
por ello en la práctica docente se debe considerar las diferencias individuales de los 
estudiantes e incorporar una amplia gama de estrategias didácticas. 

A continuación se presenta un gráfico que ilustra las ocho inteligencias, las cuales no 
actúan de manera individual por el contrario siempre interactúan entre sí. 
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Cuadro 8: Inteligencias múltiples. (Elaboración propia). 

Las inteligencias, representan los principales canales para procesar la información y 
aprender, si bien es cierto que existen otros canales que aún están en discusión y 
reconocimiento, para efectos del presente trabajo solamente se abordarán ocho 
inteligencias. A continuación se explica de manera general cada una de ellas: 
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Tipo de 
inteligencia 

Verbal
lingUistica 

Lógica
matemática 

Visual 
espacial 

Musical 

Características 

Consiste en la capacidad de pensar en 
palabras y de utilizar el lenguaje para 
expresar y apreciar significados 
complejos. Integra los diversos 
componentes de la lengua expresiva: 
leer, escribir, escuchar y hablar. 

Permite calcular, medir, evaluar 
proposiciones e hipótesis y efectuar 
operaciones matemáticas complejas. 
Percibe los objetos y su función en el 
entorno, domina los conceptos de 
cantidad, tiempo, causa-efecto. Utiliza 
símbolos abstractos para representar 
objetos y conceptos concretos. 

Proporciona la capacidad de pensar en 
tres dimensiones. Permite al individuo 

- percibir imágenes externas e internas, 
recrearlas, transformarlas, modificarlas, 
recorrer el espacio o hacer que los 
objetos los recorran y producir o 
decodificar información gráfica. 

Resulta evidente en los individuos 
sensibles a la melodía, al ritmo, al tono y 
a la armenia. 

Ejemplos de 
personas que 
destacan en 
este tipo de 
inteligencia 

Los escritores, 
poetas, 
periodistas, 
oradores, 
locutores, entre 
otros. 

Los cientlficos, 
matemáticos, 
contadores, 
ingenieros, 
analistas de 
sistemas, entre 
otros. 

Los marinos, 
pilotos, 
escultores, 
fotógrafos, 
pintores, 
arquitectos, 
videasta, 
diseñadores 
gráficos, entre 
otros. 

Los 
compositores, 
directores de 
orquesta, 
músicos, críticos 
musicales, 
fabricantes de 
instrumentos 
musicales, los 
oyentes 
sensibles, entre 
otros. 
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Actividades que favorecen el 
desarrollo de la inteligencia. 

Escuchar y leer en voz alta, 
escuchar poesías y narraciones, el 
alumno como narrador, debates, 
participaciones orales, reflexiones 
compartidas, memorización, 
redacciones, entrevistas, 
comprensión lectora, escritura, 
entre otras. 

Aplicar método cientlfico, 
silogismos, diagramas de Venn, 
analogías, creación de modelos, 
códigos, gráficos, promedios, 
porcentajes, cálculos, probabilidad, 
geometría, medida, entre otros. 

Establecer estímulos periféricos, 
cambios de perspectiva mediante 
un cambio de ubicación, 
comunicación no verbal, 
representaciones gráficas, mapas 
conceptuales, mapas mentales, 
asociaciones, paisajes mentales, 
memoria visual, dibujos, juegos de 
tableros y cartas, integración del 
arte en las áreas curriculares, entre 
otras. 

Incorporación de música en el 
aula, escuchar música, incorporar 
canciones para áreas de 
contenido, notación musical, 
creación de canciones, 
construcción de instrumentos 
musicales, entre otras. 



lnterpersonal 

lntrapersonal 

Corporal 
cinestésica 

Naturalista 

Da la capacidad de comprender a los 
demás e interactuar eficazmente con 
ellos, teniendo en cuenta sus diferentes 
estados de ánimo, temperamentos, 
motivaciones y habilidades. Incluye la 
capacidad para establecer y mantener 
relaciones y para asumir diversos roles 
dentro de los grupos. 

Se refiere a la capacidad de una persona 
para construir una percepción precisa 
respecto de si misma y de utilizar dicho 
conocimiento para organizar y dirigir la 
propia vida. Comprende nuestros 
pensamientos y sentimientos. 

Permite al individuo manipular objetos y 
perfeccionar las habilidades físicas. Los 
individuos recurren a procesos táctiles y 
cinestésicos26 y deben manipular o 
experimentar lo que aprenden para poder 
comprender la información. Incluye la 
capacidad de unir el cuerpo y la mente 
para lograr el perfeccionamiento del 
desempeño físico. 

Consiste en observar los modelos de la 
naturaleza, en identificar y clasificar 
objetos y en comprender los sistemas 
naturales y aquellos creados por el ser 
humano. 

Los docentes, 
trabajadores 
sociales, actores, 
políticos, entre 
otros. 

Los teólogos, 
psicólogos, 
filósofos, entre 
otros. 

Los atletas, 
bailarines, 
cirujanos, 
artesanos, entre 
otros. 

Los granjeros, 
botánicos, los 
cazadores, los 
ecologistas, 
paisajistas, entre 
otros. 

Determinación de valores y reglas 
en el aula, reuniones, aprendizaje 
en colaboración, manejo de 
conflictos, aprendizaje mediante el 
trabajo social, actividades para 
trabajar conceptos de estilo de 
aprendizaje, desarrollo de 
perspectivas múltiples, educación 
multicultural, cultugramas, entre 
otras. 

Recursos para incrementar la 
autoestima, fijación y logro de 
metas, habilidades de 
pensamiento, metacognición, 
reconocimiento de sentimientos, 
manifestación de sentimientos a 
través del arte, educación para los 
valores humanos, diarios 
personales, reconocimiento de 
propósitos en la vida, feedback 
interpersonal, entre otras. 

La dramatización creativa, el 
teatro, los simulacros, presentación 
de actividades de movimiento 
creativo, danza, manejo de 
material concreto, rompecabezas, 
juegos de movimiento, ejercicios, 
entre otros. 

Museos en el aula, temas 
curriculares naturalistas, capacidad 
de observación, cuadernos de 
campo, percepción de relaciones, 
organización de colecciones, 
formulación de hipótesis y 
experimentación, actividades al 
aire libre, adopción de un árbol, 
entre otras. 

Fuente: Campbell (2000). Elaboración propia. 

26 
"Los estudiantes con características cinestésicas incorporan la totalidad del cuerpo a las actividades. 

Podemos reconocer una inteligencia cinestésica altamente desarrollada cuando observamos atletas, 
actores o balilarines" (Campbell , 2000: 86). 
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Es importante señalar que: "todas las inteligencias forman parte de la herencia genética 
humana, todas las inteligencias se manifiestan universalmente, como mínimo en su 
nivel básico ... " (Gardner, 1993: 52), por lo tanto, nuestro deber como docentes será 
estimular, desarrollar y potencial izar cada tipo de inteligencia. 

Nosotros como seres únicos e irrepetibles tenemos algún tipo de inteligencia o 
inteligencias en las cuales destacamos, si bien, se sabe que: "cada inteligencia se 
basa, al menos inicialmente, en un potencial biológico que luego se expresa como el 
resultado de la interacción de factores genéticos y ambientales" (Gardner, 1993: 125), 
podemos deducir que en la escuela, existe un sesgo importante en el currículum 
orientado a estimular ciertas inteligencias y a relegar otras. 

El reconocimiento de las inteligencias múltiples cuestiona seriamente la tendencia de 
las escuelas en centrar el desarrollo de su propuesta curricular principalmente en la 
inteligencia lingüística y en la inteligencia lógico matemática. Además, existe una 
fuerte crítica hacia una escolaridad uniforme, bajo el argumento de que: "los individuos 
presentan notables diferencias y que el sistema educativo debería estar diseñado de tal 
manera que fuera sensible a estas diferencias... una vez que hemos decidido 
apartarnos de la escolaridad uniforme, necesitamos modelos que consideren 
seriamente los perfiles de inteligencia individuales e intenten maximizar los logros 
educativos de cada persona" (Gardner, 1993: 105). ¿Cuántas veces hemos diseñado 
planeaciones didácticas sin considerar los estilos de aprendizaje, los intereses y las 
características de los estudiantes? Para Morin (2000: 130) "La enorme máquina de la 
educación es rígida, endurecida, coriácea, burocratízada. Muchos profesores están 
instalados en sus costumbres y sus soberanías disciplinarias". Sin duda existen 
enormes resistencias. La tendencia es repetir la misma rutina día a día, sin embargo, 
también está la otra parte que busca un cambio en la visión y que entiende que en el 
proceso educativo no se transmite, por el contrario se busca hacer surgir en cada uno 
de los alumnos todo el potencial que poseen. 

Actualmente seguimos cuestionando la carga horaria para atender a las diferentes 
asignaturas del currículum escolar. Concuerdo en que: "el objetivo de la escuela 
debería ser el de desarrollar las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar los fines 
vocacionales y aficiones que se adecuen a su particular espectro de inteligencias" 
(Gardner, 1993: 30), por ello, la propuesta del presente trabajo tiende a fomentar la 
incorporación de unidades didácticas que integren varias áreas de desarrollo e incluyan 
diferentes inteligencias que muchas veces son poco estimuladas durante las 
intervenciones de los docentes. 

Sabemos que un mismo contenido puede conceptualizarse de muchas maneras, así 
como de representarse y enseñarse de muchas maneras también. Actualmente ha 
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crecido la conciencia de que cada alumno tiene capacidades y estilos intelectuales 
diversos por ello se incorpora en la didáctica, diferentes estrategias para atender a los 
distintos estilos de aprendizaje. 

La presente propuesta se centra en un proceso de transformación en el modo en que 
se diseñan las clases y se presentan las lecciones atendiendo y desarrollando a todas 
las inteligencias. Si bien, "las inteligencias son potenciales o tendencias que se realizan 
o no se realizan, dependiendo del contexto cultural en que se hallan ... son siempre una 
interacción entre las tendencias biológicas y las oportunidades de aprendizaje que 
existen en una cultura" (Gardner, 1993: 289), lo importante es incorporar una didáctica 
en la cual se reconozca que la estimulación cerebral se logra con experiencias 
multisensoriales y con la estimulación del conjunto de inteligencias. 

Por otra parte, la teoría de las inteligencias múltiples destaca el hecho de que los seres 
humanos existen en una multitud de contextos y frecuentemente, el conocimiento 
escolar está disociado de los contextos del mundo real. Uno de los propósitos como 
docentes, es el de promover la transferencia del conocimiento, incentivando la reflexión 
hacia cómo se interrelacionan los problemas y proporcionales las herramientas desde 
distintas áreas. 

Por medio del diseño de las unidades didácticas con la incorporación de las 
inteligencias múltiples, se intenta cultivar desde el contexto e interés de los alumnos, un 
aprendizaje contextualizado. Los alumnos se motivan cuando los contenidos están 
relacionados con su propio conjunto de habilidades e intereses, respetando sus 
propias características y dándoles la oportunidad de mostrar sus competencias a través 
de otros medios. "Si podemos movilizar toda la gama de las habilidades humanas, no 
sólo las personas se sentirán más competentes y mejor consigo mismas, sino que 
incluso es posible que también se sientan más comprometidas y más capaces de 
colaborar con el resto de la comunidad mundial en la consecución del bienestar 
general." (Gardner, 1993: 34). 

A fin de cuentas tal y como menciona el Dr. Alejandro Tiana27 el término competencia 
se evidencia ante: "la capacidad de responder a las demandas y llevar a cabo tareas de 
forma adecuada, lo que implica una combinación de habilidades, prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes 
sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 
eficaz". 

27 Definición compartida en la ciudad de México el 23 de febrero del 2013, en el Seminario Internacional 
de la Educación Integral, Fundación SM en http://preview.grupo-sm.com/1 E70C694-80AF-4075-9041-
9FF9FB3873C8.html consultado el6 de agosto 2014. 
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Se requiere de un cambio cultural que supere la fragmentación disciplinar y que permita 
la integración de saberes y un plan que conjunte la integración de conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes. Con la incorporación de las inteligencias múltiples 
se puede realizar una planeación de actividades atractivas para los discentes, en las 
cuales se promueva la realización de proyectos significativos y complejos que 
maximice los logros educativos de cada uno de nuestros alumnos. 

La propuesta para integrar a la educación ambiental como eje transversal rompe con la 
fragmentación disciplinar y se consolida con la propuesta teórica de las inteligencias 
múltiples, al considerar las necesidades e intereses de los estudiantes y al perseguir el 
desarrollo global de las capacidades del ser humano. Los contenidos abordados desde 
un enfoque ambiental potencializan la construcción de una mirada distinta que respeta 
la diferencia y estimula el desarrollo de lo múltiple, también se valora la incorporación 
de los saberes populares que forman la cultura y pensamiento de la sociedad. 

2. 7 Transversalización curricular 

Ante la creciente complejidad de los problemas ambientales, es necesario convocar el 
conjunto de saberes de una manera integrada. En educación, la transversalidad no 
cuestiona el valor de las disciplinas, las utiliza bajo la visión de una ética que coloca a 
la vida por encima de intereses económicos o políticos, "la ética de la sustentabilidad 
induce a un cambio de concepción del conocimiento de una realidad hecha de objetos 
por un saber orientado hacia el mundo del ser. La comprensión de la complejidad 
ambiental demanda romper el cerco de la lógica y abrir el círculo de la ciencia que ha 
generado una visión unidimensional y fragmentada del mundo el saber ambiental es la 
apertura de la ciencia interdisciplinaria y sistémica hacia un diálogo de saberes" 
(Fernández: 2006) . 

El ser humano es biopsicosocial , también somos seres espirituales y seres ambientales 
estos aspectos se desarrollan en conjunto, por lo tanto tenemos que dejar de 
fraccionar estos aspectos. El problema surge por la incapacidad de saber establecer un 
vínculo entre el conocimiento y la realidad, ya que nuestra tradición educativa se basa 
en la enseñanza de disciplinas de manera acrítica, sin cuestionar su valor social. En 
este sentido considero apropiado retomar las teorías de las Inteligencias Múltiples; 
como medio para el desarrollo humano. 

Como ya se mencionó, Howard Gardner, explica en su teoría que nuestro cerebro 
maneja ocho inteligencias, estas se desarrollan de forma conjunta, entrelazadas y en 
forma transversal ya que todas se interrelacionan. Por tanto, el maestro deberá 
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promover el desarrollo de todas, aunque habrá alumnos que por sus intereses 
desarrollen y logren destacarse en una o dos inteligencias. "En última instancia, la 
plena comprensión de todo concepto, cualquiera sea su grado de complejidad, no 
puede restringirse a un único modelo de conocimiento o forma de representación" 
(Gardner: 1997). 

Actualmente los docentes desarrollan proyectos o actividades para abordar lo que se 
denomina "discursos emergentes en educación que son entre otros: educación para la 
salud, para la paz, para el género, para los medios, para el consumo, para el desarrollo 
sustentable, para la educación ambiental, para la democracia, son una necesidad de 
respuesta ente el hueco, cada vez más presente que tienen los curricula" (Ramírez, 
2000: 13). A través del tema transversal de educación ambiental, se integra el manejo 
de valores, la transversalidad contemplada desde una visión holística, proporciona 
sólidos elementos para cubrir los 4 pilares de la educación. Tres de estos pilares 
(aprender a ser, aprender a conocer y aprender a hacer) son de un ámbito personal, 
en cambio el 4° (aprender a vivir juntos) hace referencia al ámbito social. Todos juntos 
proporcionan la base de lo que podríamos llamar desarrollo humano. La teoría de las 
inteligencias múltiples permite a los docentes transformar las actuales clases y 
unidades didácticas en actividades de aprendizaje multimodal para los alumnos. Lo que 
buscamos como facilitadores del aprendizaje es que cada alumno se desarrolle y tenga 
las herramientas para saber lo que aprende y para que lo aprende. 

A partir del supuesto teórico señalado por Delors (1996), la construcción curricular en la 
educación nos remite a las cuestiones, ¿Qué tipo de ciudadanos queremos formar?, 
¿para qué? y ¿para quién? si el currículo es el vehículo que contiene la filosofía, 
ideología e intencionalidad educacional entonces la ideología debería estar orientada a 
"la construcción de un futuro sustentable, equitativo, justo y diverso. 

En una educación para la participación, la autodeterminación y la transformación; una 
educación que permite recuperar el valor de lo sencillo en la complejidad; de lo local 
ante lo global; de lo diverso ante lo único; de lo singular ante lo universal" (Leff: 2000) 
este gran reto solo se puede llevar a la práctica interiorizando y dando sentido a los 
aprendizajes, cuando los docentes entiendan que: "Enseñar ... no puede reducirse a un 
mero enseñar a los alumnos a aprender a través de una operación en que el objeto del 
conocimiento fuese el acto mismo de aprender. Enseñar a aprender sólo es válido -
desde ese punto de vista, repítase- cuando los educandos aprenden a aprender al 
aprender la razón de ser del objeto o del contenido." (Freire: 2003). El docente es sin 
duda alguna el elemento protagónico en la formación de los niños y el niño es el 
protagonista del aprendizaje, por lo que para coadyuvar a esa formación debemos 
tomar una actitud crítica y reflexiva para poder educarlo y formarlo en la vida y para la 
vida como decía Martí "para los niños trabajamos porque son la esperanza del mundo". 

78 



En este sentido el mundo sociocultural y natural se presenta de manera diversa y 
polisémica, por ello es necesario pensar sobre distintas formas y dimensiones en que 
una organización curricular puede ser concebida. El declive de las certezas morales, 
unido al colapso de las certezas técnicas y científicas, ha provocado una revisión a 
fondo, del papel educador y del propio lenguaje curricular. Según Villarin (1991), "El 
currículo es lo que nosotros los educadores producimos -en sentido estricto- para 
promover el aprendizaje y desarrollo humano" (Sirley: 2003). Y este ocurre como un 
proceso de adaptación que según Piaget parte de las necesidades o intereses del 
propio proceso de desarrollo humano. Como ya se mencionó anteriormente, la 
sociedad actual está experimentando un momento crítico, que en un alto grado tiene un 
carácter ético. El docente se enfrenta a un modelo que separa, aísla, provoca 
dispersión y esto se construye desde el interior de cada ser humano, por ello el 
currículo debe ser construido con esta mirada que pueda incidir en uno mismo, con los 
demás y con la sociedad que deseamos. Los docentes ya no requerimos de tanta 
información para nuestros estudiantes, lo que necesitamos es una reorientación en el 
pensamiento de los estudiantes que les permitan cuestionarse para responder a las 
demandas que afrontarán en su realidad laboral, social, económica y política. 

Ciertamente, la transversalidad requiere que los docentes trasciendan de unas 
prácticas educativas rutinarias e uniformes a la desconstrucción y al diálogo entre los 
conocimientos que permitan no sólo la construcción de nuevos saberes sino la 
intervención social de la comunidad educativa que posibilite su participación en la toma 
de decisiones y la solución de problemas cotidianos. 

Ninguna disciplina escolar en lo individual es capaz de abordar temáticas que apelen a 
los estudiantes con su realidad inmediata en toda su complejidad e interdependencia. 
De aquí que la transversalización sea considerada como un enfoque en el que: "lo 
diverso y lo plural buscan imponerse sobre lo particular, esta visión holística de la 
educación nos plantea una realidad extraordinariamente más compleja, cuyos 
elementos se encuentran de alguna manera interconectados e interdependientes, 
haciendo del conocimiento dicha realidad como un proceso dinámico, integrador e 
interactivo" (Roth: 2000: 27). 

Necesitamos un conocimiento que sea global, integrador, contextualizado, sistémico, 
capaz de afrontar las cuestiones y problemas que plantea la realidad. De hecho, la 
educación ambiental puede generar mejores condiciones pedagógicas para el 
establecimiento de nexos de significación entre los aprendizajes del alumno. Siguiendo 
la aportación de J. Delors (cuadro No. 6) existe una reforma curricular que hacer ver 
que los temas transversales y la transversalidad contemplada desde un método 
interdisciplinario representa aportaciones importantes a los pilares que se deben 
reforzar en la educación. En este sentido, este paradigma engloba las estrategias para 
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construir un nuevo orden que responda a los anhelados deseos de liberación popular, 
justicia social y desarrollo del ser humano. 

~·· 
\Z"G"7J>.tJER'i':~%éE~: . 

' .. ~' ' _, .- ---.' 

"E"d:U!~ciófi 
. ~ériná·n~~-k··. 

Cuadro 9: Enfoque transversal en Educación Ambiental. (Elaboración propia). 

Según Gardner (1996), nuestro cerebro maneja ocho inteligencias. Estas se desarrollan 
de forma conjunta, entrelazadas y en forma transversal ya que todas se interrelacionan. 
Por tanto, el maestro deberá promover el desarrollo de todas, aunque habrá alumnos 
que por sus intereses desarrollen y logren destacarse en una o dos inteligencias. En 
última instancia, la plena comprensión de todo concepto, cualquiera sea su grado de 
complejidad, no puede restringirse a un único modelo de conocimiento o forma de 
representación. 

80 



La lógica del sistema econom1co ignora que existen otras inteligencias (cinético
corporal, musical, espacial, interpersonal, intrapersonal, naturalista) que quedan ocultas 
y poco desarrolladas. La teoría de las inteligencias múltiples permite a los docentes 
transformar las actuales clases y unidades didácticas en actividades de aprendizaje 
multimodal para los alumnos. Lo que buscamos como facilitadores del aprendizaje es 
que cada alumno se desarrolle y tenga las herramientas para entonces sí, utilizar su 
inteligencia emocional y no que se dé el proceso a la inversa, sabrá lo que aprende y 
para que lo aprende. El progreso será entonces un devenir natural con el conocimiento 
y aprovechamiento de sus capacidades; el sentido de trascendencia tendrá sentido 
porque ante una problemática estará dotado de una gama de posibilidades, por poseer 
un pensamiento divergente. 

El pilar de aprender a vivir juntos es el que mejor conecta con la mayoría de los temas 
transversales ya que está centrado en el ámbito social del alumno, y pone énfasis en la 
necesidad de comprender a los demás, su historia, tradiciones, valores, etc. Y sobre 
esta base, crear un nuevo espíritu que, guiado por el desarrollo de la educación 
ambiental ya que esta engloba al grupo de derechos y necesidades valórales de los 
individuos de todos los pueblos y naciones, la comprensión del medio ambiente, así 
como la red de problemas y disciplinas que están relacionadas implica que " la vida se 
vuelve uno de los temas centrales de los derechos humanos en tanto que agrupa la 
finalidad de todos ellos: proteger y favorecer una existencia digna para todos los seres 
humanos. De ahí que se considere "no como un derecho más sino como un valor que 
funda a todos los derechos humanos y el que le da sentido" (Uribe: 2000) es así como 
la educación ambiental representa el portal con visión holística para aprender a vivir 
juntos. 

Ante los problemas complejos de la realidad, los saberes se articulan y convergen, se 
desarrollan las ocho inteligencias y esto necesariamente contribuirá a entender y 
participar solidariamente en la resolución de los problemas ambientales, sociales, 
culturales, económicos, etc. Y así, reconciliar al hombre con su medio ambiente. Edgar 
Morín (1999) refuerza estas ideas, en su publicación "Los siete saberes necesarios 
para la educación del futuro", postula que en el ámbito educativo, nos enfrentamos al 
reto de reflexionar, repensar y revalorar sobre el camino que debemos seguir, tomando 
en consideración que la educación es el instrumento ideal para realizar los cambios y 
transformaciones que las sociedades requieren. 

Se ha señalado como prerrequisito para abordar la E .A. la necesidad de "un currículum 
abierto o, al menos, flexible que permita proyectos adaptados al entorno educativo" 
(Sauvé, 1999: 19). La educación ambiental no puede darse en forma de lecciones y 
contenidos programados, se trata de vincular contenidos curriculares de las asignaturas 
con temas ambientales, surgidos del entorno inmediato. "será el cuerpo docente el 
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encargado de instrumentar las modificaciones, orientaciones y énfasis educativos 
necesarios para desarrollar acciones pedagógicas vinculadas con lo ambiental, que 
permitan generar en los estudiantes una nueva visión y consciencia del mundo y de 
ellos mismos en convivencia con la naturaleza y con quienes habitan en ella" (Arias, 
2009: 1 05). La transformación educativa se genera en las aulas. Sin embargo para 
replicar esta visión, se hace necesaria la permanente formación docente que le brinde 
los elementos para alejarse de la adaptación acrítica al sistema educativo vigente. Las 
prácticas educativas innovadoras serán el resultado de un cambio en la visión social de 
la educación. 

El docente que asuma su papel formador e incorpore a su práctica educativa el trabajo 
con temas transversales estará obligado a adoptar una metodología que articule los 
conocimientos ya sea por medio del diseño de unidades didácticas o por medio de 
proyectos de aula que garanticen la modificación de la estructura académica, los 
horarios rígidos de las asignaturas, entre otros. Los tiempos dedicados a la unidad 
didáctica dependerá de la complejidad del tema y de los tiempos destinados a la 
profundización de los elementos que la constituyan, también debemos considerar los 
tiempos necesarios para que los estudiantes lleven a cabo sus procesos de 
asimilación, acomodación y equilibración. Se pretende impregnar los temas de una 
dimensión ambiental donde los contenidos transversales dirijan la secuencia de 
enseñanza/aprendizaje. 

La educación ambiental abordada de esta manera coadyuva a la formación de un estilo 
de pensamiento complejo por medio del diálogo entre los saberes, además de generar 
un cambio cultural "que transite desde el actual modelo centrado en el hombre 
(antropocéntrico) a un modelo del hombre centrado en la vida (antropobiocéntrico)" 
(Luzzi, 2000: 39). Los valores sociales requieren de una reestructuración, donde los 
seres humanos podamos asumir el compromiso con el medio ambiente, con los otros y 
con nosotros mismos. Para ello, debemos cuestionar los valores que han generado la 
degradación de que somos parte, analizar nuestro estilo de pensamiento, nuestras 
costumbres de consumo y de producción, entre otras reflexiones. En síntesis, la 
educación ambiental no debe reducirse al tratamiento de problemáticas ambientales, 
por el contrario desde un tema en específico se puede generar la problematización y la 
resignificación del conjunto de disciplinas que componen la complejidad de esos temas 
para guiar a los estudiantes a múltiples reflexiones sobre el origen de las problemáticas 
y la comprensión de los fenómenos en nuestra sociedad. 

La permanencia de una visión ingenua que no cuestione la estructura social vigente y 
que reproduzca los contenidos y los modos de enseñanza tradicionales será el principal 
obstáculo para construir nuevas posibilidades como la que ofrece la educación 
ambiental. Nuestra alternativa como educadores ambientales es la constante 
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construcción de una visión humanizante de la sociedad que asuma la complejidad 
social y a la vez coadyuve a la formación de ciudadanos conscientes, críticos, 
participativos y transformadores la sociedad. 

2.8 La incorporación del eje transversal educación ambiental al 
diseño curricular del tercer grado de primaria 

Ante la situación de crisis actual , la sociedad clama por un nuevo paradigma educativo 
que aborde la complejidad de los problemas. La intervención pedagógica desde una 
perspectiva globalizadora, debe considerar tanto capacidades- destrezas como valores
actitudes, por medio de un proceso de mediación adecuada, en la cual se faciliten los 
aprendizajes y se estructure una planeación que facilite la relación entre las diferentes 
áreas de conocimiento, es importante conectar los aspectos físicos, históricos, sociales, 
políticos, económicos, culturales, etc. entre sí , pero sobre todo asumirse así mismo 
como parte integrante del medio ambiente. 

El diseño curricular de aula implica nuevas reelaboraciones en la planeación didáctica 
cotidiana. De este modo, la mayoría de los contenidos podrán ser abordados de una 
manera articulada y coherente, pero encaminados a la formación de actitudes 
responsables en relación con el medio ambiente. La educación ambiental crítica, 
requiere construir y promover una educación "sobre", "desde" y "para" el medio 
ambiente. 

La incorporación del eje transversal de la educación ambiental en la estructura 
curricular, demanda una resignificación adecuada para que no sea un anexo más de 
los programas o de alguna materia en especial. Los temas transversales facilitan el 
planteamiento globalizador de objetivos y contenidos curriculares, acercan a la 
comprensión de la complejidad y a la visión holística de la realidad. 

Ahora bien, en cuarto eje del Plan Nacional de Desarrollo 2007-201228 que corresponde 
a la Sustentabilidad ambiental , el discurso oficial señala por objetivo: "Desarrollar en la 
sociedad mexicana una sólida cultura ambiental orientada a valorar y actuar con un 
amplio sentido de respeto a los recursos naturales", incluye una estrategia que define: 
"Mejorar los mecanismos del sistema educativo para difundir y valorar la riqueza 

28 Véase http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0962007.pdf (fecha de consulta: 6 de 
agosto 2014). 
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ambiental". Del Plan Nacional de Desarrollo se desprende el Programa Sectorial de 
Educación 2007-201229 en el cual se enfatiza sobre la necesidad de elevar la calidad 
educativa, además incluye dentro de los objetivos del programa: "Ofrecer una 
educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del 
aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia 
democrática e intercultural". 

Sin embargo de manera específica donde aterrizan los objetivos del discurso oficial es 
en el Acuerdo número 592 por el que se establece la articulación de la educación 
básica30

. En este documento, se enuncian los principios pedagógicos que sustentan el 
plan de estudios y detalla la incorporación de temas de relevancia social en el cual se 
menciona que: "Los temas de relevancia social derivan de los retos de una sociedad 
que cambia constantemente y requiere que todos sus integrantes actúen con 
responsabilidad ante el medio natural y social, la vida y la salud, y la diversidad social, 
cultural y lingüística ... Estos temas favorecen aprendizajes relacionados con... la 
educación ambiental para la sustentabilidad". 

Así mismo, en el apartado denominado "Campos de formación para la educación 
básica", define que cada campo organiza, regula y articula los espacios curriculares, 
que tienen un carácter interactivo entre sí, y son congruentes con las competencias 
para la vida y los rasgos del perfil de egreso. Dentro de estos campos de formación 
señala "La Secretaría de Educación Pública establece lineamientos nacionales donde 
se especifican campos temáticos: 1) La historia, la geografía y/o el patrimonio cultural 
de la entidad; 2) Educación ambiental para la sustentabilidad; 3) Estrategias para que 
los alumnos enfrentes y superen problemas y situaciones de riesgo y 4) Lengua y 
cultura indígena. 

Es así, como el eje transversal "Educación Ambiental", debe plantearse a partir de una 
problemática específica y contextualizada y, de esta manera, los contenidos cobran un 
nuevo valor. La transversalidad conecta lo escolar y lo extraescolar, proporcionan una 
guía para aproximar el currículo escolar a la vida. Al tratar contenidos actitudinales, la 
propuesta responde al fortalecimiento de la formación integral de los alumnos, que 
incida y responda a los problemas de la realidad. 

29 Véase http://basica.sep.gob.mx/reformaintegral/sitio/pdf/marco/PSE2007-2012.pdf (fecha de consulta: 
6 de agosto 2014). 
30 Véase http://basica.sep.qob.mx/reformasecundaria/doc/sustento/Acuerdo 592 completo.pdf (fecha de 
consulta: 6 de agosto 2014). 
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Uno de las dificultades actuales que enuncia el documento31 "2021 Metas Educativas" 
(201 O) resalta la falta de adecuación, de relevancia y pertinencia en los curriculos 
escolares y especifica que la educación "será relevante en la medida que promueva el 
aprendizaje de las competencias necesarias para participar plenamente en las 
diferentes esferas de la vida, afrontar las exigencias y desafios de la sociedad ... la 
pertinencia por su parte, se entiende como la respuesta a la diversidad cultural de Jos 
estudiantes, no solo reconociendo la diferencia sino también adecuando y adaptando 
las materia a sus contextos de vida ... " 

Bajo este esquema, la educación ambiental como tema transversal atiende alternativas 
de trabajo escolar y apunta al desarrollo integral de Jos alumnos. Los problemas 
ambientales del entorno escolar constituyen el punto de partida para que por medio de 
la transversalidad se planifiquen actividades sistematizadas e incidan en aprendizajes 
significativos que trasciendan en experiencias más allá del aula escolar. En suma, al 
integrar Jos campos del ser, el saber, el hacer y el convivir a través de unidades 
didácticas que atiendan conceptos, procedimientos, valores y actitudes, se cumplirá 
con las aspiraciones de hacer relevante y pertinente al curriculum escolar. 

31 Consultado en http://oei.orq.br/pdf/metas2021-TEXT0final.pdf (fecha de consulta: 12 de septiembre 
2014). 
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Capítulo 3 

"Objeto de estudio y metodología de la 
investigación" 
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El abordaje del presente trabajo de investigación aplicativa está basado 
predominantemente en la investigación cualitativa. Por las características del proyecto 
de intervención: "El quehacer investigativo debe tener una clara vinculación con la 
práctica transformadora, lo que supone la superación de la división clásica entre el 
"sujeto" y el "objeto" de la investigación, toda vez que el objeto se transforma en el 
sujeto consciente que participa en el análisis de su propia realidad con el fin de 
promover su transformación" (Ander Egg, 2003: 7). La investigación- acción da pauta 
para realizar una valoración y participación reflexiva se relaciona con los problemas 
cotidianos experimentados por los docentes, su propósito consiste en profundizar la 
comprensión del problema e interpretar lo que ocurre desde el punto de vista de 
quienes actúan e interactúan en la situación problema. 

3.1 Objeto de estudio 

El enfoque transversal en educación ambiental y la teoría de las inteligencias múltiples 
incorporados a la práctica pedagógica del docente en la escuela primaria "Siria", turno 
matutino, ubicada en calle Japón y Canton S/n, Colonia Romero Rubio, Delegación 
Venustiano Carranza, Distrito Federal , del mes de septiembre a diciembre del ciclo 
escolar 2011-2012. 

3.2 Objetivo General 

Enriquecer la visión de los estudiantes para redefinir su interacción con el medio 
ambiente, a través del diseño y ejecución de unidades didácticas vinculadas a lo 
ambiental. 

3.3 Objetivos Específicos 

• Introducir en el grupo escolar del tercer grado de primaria la dimensión 
ambiental bajo un enfoque transversal con el apoyo de las inteligencias 
múltiples. 

• Diseñar unidades didácticas, atendiendo y desarrollando las diversas 
inteligencias de los niños y niñas del tercer grado de primaria. 

• Promover el desarrollo de la concepción de lo ambiental en los niños y niñas del 
tercer grado de primaria mediante el desarrollo de las unidades didácticas. 

• Crear espacios de reflexión y aprendizaje colaborativo para el fortalecimiento de 
hábitos y valores, vinculados a lo ambiental. 
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La educación ambiental no puede darse en forma de lecciones y contenidos 
programados, se trata de vincular contenidos curriculares de las asignaturas con temas 
ambientales, surgidos del entorno inmediato. "será el cuerpo docente el encargado de 
instrumentar las modificaciones, orientaciones y énfasis educativos necesarios para 
desarrollar acciones pedagógicas vinculadas con lo ambiental, que 'permitan generar en 
los estudiantes una nueva visión y consciencia del mundo y de ellos mismos en 
convivencia con la naturaleza y con quienes habitan en ella" (Arias, 2009: 1 05). El 
enfoque fundamental de la educación ambiental es su interdisciplinariedad y el 
contenido de las diferentes disciplinas del medio educativo. En los foros internacionales 
se recomienda no incluir la variable ambiental como una asignatura especial, sino que 
debe insertarse en todas sus disciplinas. 

La incorporación de la dimensión ambiental en la estructura curricular, demanda una 
resignificación adecuada para que no sea un anexo más de los programas y no se 
enseñe como si fuese una asignatura nueva, tampoco desarrollarla en el aula como si 
fuesen temáticas ambientales aisladas. Presumo que requiere la demanda de un saber 
interdisciplinario para comprender los procesos socio/ambientales complejos. Es 
necesario desarrollar una producción teórica y una investigación que permitan construir 
el campo del saber ambiental que habrá de incorporarse a cada una de las disciplinas 
constituidas, así como generar y experimentar métodos de investigación y de 
producción interdisciplinaria de conocimientos ambientales. De ahí la necesidad de 
poner énfasis en los métodos interdisciplinarios de investigación y de educación 
ambiental. También es necesario intensificar los esfuerzos de concientización y al 
mismo tiempo, formar en los alumnos capacidades para tratar de resolver en la práctica 
los problemas ambientales que se encuentren cercanos a su comunidad. 

El educador ambiental debe tener claro cuáles son los objetivos, el diseño y la 
planeación de estrategias que pretende alcanzar. Se deben incorporar los contenidos 
de las distintas asignaturas para tratar los temas y las problemáticas del medio 
ambiente, la transversalidad se constituirá como el enfoque que integre los 
conocimientos y genere el desarrollo de habilidades cognitivas y valores y actitudes a 
través de actividades sistematizadas. 

Las posiciones acercade la posible contribución de la educación a la solución de los 
problemas ambientales, obedecen en parte, a la concepción y causas que se tenga de 
la problemática ambiental. Supongo que la forma en que trabajan los docentes los 
temas ambientales, se distinguen por no presentar una secuencia definida para el logro 
de los objetivos en los temas ambientales. Además de abordar esta temática de 
manera aislada lo que provoca que no se consoliden los cambios de actitud en los 
alumnos en relación al mejoramiento del medio ambiente en forma permanente. 
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Considero que al compartir con los compañeros docentes mi propuesta de intervención 
y los resultados de la misma, se podrá coadyuvar en la transformación de la práctica 
docente en el momento que se reflexione sobre sus beneficios y logros en el desarrollo 
integral de los estudiantes. Sin embargo, para ello es necesario que los directores de 
las escuelas promuevan una gestión donde se abran espacios para compartir entre los 
docentes, los resultados de los proyectos y actividades escolares que involucren 
prácticas innovadoras. Espero sensibilizar a los docentes para que con su práctica 
cotidiana promuevan una perspectiva distinta del tópico referente al medio ambiente 
con sus respectivos educandos. Bajo esta óptica, los fines de la educación ambiental 
serán prioritarios y los contenidos de cada asignatura serán los "medios" para lograr 
estos objetivos. Por lo tanto, el docente planificará su intervención pedagógica con una 
secuencia lógica y coherente que permita aprender y re-aprender nuevas formas de 
relacionarse con el medio ambiente; además de "identificar, analizar y comprender los 
problemas ambientales de su entorno inmediato y su relación con las problemáticas 
regionales, nacionales o globales, y busquen implementar algunas alternativas de 
solución" (Arias, 2009: 111 ). 

Las estrategias educativas para generar transformaciones en el ámbito ambiental 
escolar formal, implican la necesidad de actualizar, diseñar y evaluar los recursos 
teóricos y metodológicos para este propósito. Los programas de educación ambiental 
que son implementados en la escuela primaria Siria, son aplicados de manera 
extracurricular o en campañas escolares, es decir, escasamente están lo 
suficientemente estructurados para incorporarlos a la currícula escolar. 

Debemos tomar en cuenta que el saber ambiental "rebasa el campo de la articulación 
de las racionalidades científicas, abriéndose a todo un conjunto de valores y 
conocimientos prácticos que se plasman en el discurso ambiental y movilizan a la 
sociedad para lograr un desarrollo igualitario y sustentable" [ ... ] "Este discurso 
ambiental se va conformando desde una posición crítica que emerge de la naturaleza 
explotada y degradada, de lo social oprimido y marginado por la lógica del mercado y 
por la razón instrumental" (Enrique Leff, 1986). El reto para todos los educadores será 
reorientar al ser humano de su situación de inconsciencia, de pasividad y falta de 
criticidad, hacia un proceso no solo de reflexión, debernos introyectar el saber 
ambiental, para accionar y dar respuesta a la crisis ambiental. Así lo confirma (Arias, 
2011: 216): "La construcción de esta ciudadanía ambiental 32 debe fundamentarse sobre 
un profundo sentido de esperanza, de múltiples posibilidades de futuro, de imaginación 
y deseo para arribar a condiciones distintas de vida, de relación e intercambio con los 

32 Se concibe como "un tipo de colectivo social que no repita ni extienda las aproximaciones, lecturas y 
los actuares que hoy en día se han tenido respecto a los propios seres humanos y hacia la naturaleza" 
en (Arias, 2011: 214). 
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demás sujetos y con la naturaleza". La decisión es personal, ahora más que nunca 
podemos incidir y apoyar a la nueva racionalidad mediante el diálogo de saberes, 
reconstruyendo y planteando nuevos horizontes. 

3.5 Metodología 

El abordaje de la investigación será cualitativo y el diseño de esta investigación estará 
orientado por la dinámica participativa de la investigación- acción cuya finalidad es 
"resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas. Su 
propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones 
para programas, procesos y reformas estructurales ... pretende propiciar el cambio 
social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel en ese 
proceso de transformación" (Hernández, 1991 : 706). La investigación-acción se 
relaciona con los problemas cotidianos experimentados por los docentes, su propósito 
consiste en profundizar la comprensión del problema e interpretar lo que ocurre desde 
el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema. Además 
construye el conocimiento por medio de la práctica. Al respecto Elliott (1990: 16) define 
que: "La intervención del profesor, al igual que ocurre con cualquier otra práctica social 
es un auténtico proceso de investigación". 

Por su parte, la investigación acción para Kurt Lewin (2006) es una forma de 
cuestionamiento autoreflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 
determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 
situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 
conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a 
cabo. Por lo tanto "el conocimiento profesional de los docentes debe formarse en un 
complejo y prolongado proceso de conocimiento en la acción (saber hacer) y de 
reflexión en y sobre la acción (saber pensar, investigar)" Elliott (1990: 17). 

Para llevar a cabo esta tarea Kurt Lewin presentan las siguientes etapas: 

1.- La Observación (diagnóstico y reconocimiento de la situación inicial). El proceso de 
investigación-acción comienza en sentido estricto con la identificación de un área 
problemática o necesidades básicas que se quieren resolver. Ordenar, agrupar, 
disponer y re lacionar los datos de acuerdo con los objetivos de la investigación, es 
decir, preparar la información a fin de proceder a su anál isis e interpretación. Ello 
permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico. 
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2.- La Planificación (desarrollo de un plan de acción, críticamente informado, para 

mejorar aquello que ya está ocurriendo}. Cuando ya se sabe lo que pasa (se ha 

diagnosticado una situación) hay que decidir qué se va a hacer. En el plan de acción se 

estudiarán y establecerán prioridades en las necesidades, y se harán opciones ente las 

posibles alternativas. 

3.- La Acción (fase en la que reside la novedad). Actuación para poner el plan en 

práctica y la observación de sus efectos en el contexto en que tiene lugar. Es 

importante la formación de grupos de trabajo para llevar a cabo las actividades 

diseñadas y la adquisición de un carácter de lucha material, social y política por el logro 

de la mejora, siendo necesaria la negociación y el compromiso. 

4.- Reflexión en torno a los efectos como base para una nueva planificación. Será 

preciso un análisis crítico sobre los procesos, problemas y restricciones que se han 

manifestado y sobre los efectos lo que ayudara a valorar la acción desde lo previsto y 

deseable y a sugerir un nuevo plan. 

De la misma manera Elliott (1990: 24-26) presenta las características de la 

investigación- acción en la escuela, entre las cuales menciona como propósito: 

"profundizar la comprensión del profesor (diagnóstico) de su problema ... adopta una 

postura teórica según la cual la acción emprendida para cambiar la situación se 

suspende temporalmente hasta conseguir una comprensión más profunda del 

problema práctico en cuestión". 

Las características claves de la investigación-acción son: 

• Carácter participativo: Las personas implicadas participan en la 

Investigación-Acción y todos los implicados participan, no sólo en la 

planificación, sino en las modificaciones. 

• Impulso democrático: En la investigación-acción no hay mandos, sf 

coordinación, normalmente por una persona reconocida por el grupo. No es una 

dirección, las decisiones se toman de forma consensuada. (La propia 

investigación es una forma de acción, se mezclan de forma simultánea; el mero 

hecho de buscar problemas implica el buscar soluciones y actuaciones para 

conseguirlo). 
• Contribución simultánea a la ciencia social y al cambio social. Las acciones para 

el cambio no se realizan desde fuera sino que es todo un proceso a través del 

cual la investigación y la acción para el cambio se realizan simultáneamente. 
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Las partes del proceso de esta metodología son flexibles e integra un proceso 
denominado espiral autoreflexíva. Dicha espiral contiene los siguientes ciclos: 

>- Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo. 

>- Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 
cambio. 

>- Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

>- Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 
de reflexión y acción. 

Es importante señalar que la investigación del presente trabajo es predominantemente 
cualitativo, el enfoque cuantitativo se utilizará en los momentos de análisis con la 
obtención de tablas y gráficas para la interpretación de resultados. 

Es evidente que el diseño curricular tendrá un lugar preponderante durante la 
elaboración de la propuesta. Díaz Barriga (1990) afirma que el diseño curricular, como 
parte de una planeación educativa es el proceso mediante el cual se hace análisis de la 
problemática o una necesidad educativa, considerando las dimensiones político 
sociales y con base en dicho análisis se establecen objetivos o metas (perfil 
profesional), se elabora un plan de implementación (teoría-práctica, proyecto-acción), 
se prevén los medios y procedimientos, su aplicación y la forma de evaluación que se 
realizará. 

Existen diversas opciones metodológicas para diseñar la propuesta de intervención, sin 
embargo se eligió la unidad didáctica para concretar en la planeación didáctica las 
estrategias que facilitaran el desarrollo global de las capacidades de los estudiantes. 
Según José Luis Gallego (1994: 505) "La unidad didáctica se entiende como una 
unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje, articulado y 
completo. En ella se precisan por tanto los contenidos, los objetivos, las actividades de 
enseñanza- aprendizaje y las actividades para la evaluación. Su origen puede residir en 
la necesidad de encontrar una fórmula capaz de armonizar de manera eficiente la 
práctica de la enseñanza y el aprendizaje, y guiar de modo eficaz la actividad escolar". 
Cabe resaltar que el planteamiento de la unidad didáctica considera la selección del 
tema preferentemente con base en las necesidades e intereses de los estudiantes, sus 
objetivos, competencias a desarrollar, aprendizajes esperados, especificación 
globalizada de las actividades a realizar en coherencia con los objetivos previstos, 
listado de los recursos materiales y didácticos, temporalización aproximada y 
evaluación de su desarrollo y del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Ahora bien, los criterios de análisis para la presente propuesta de intervención son los 
siguientes: la transversalidad, las estrategias de aprendizaje, el proceso y evaluación 
del aprendizaje. 

La transversalidad parte de la idea de que el sujeto percibe la realidad como un todo y 
no está constituida por elementos aislados, los temas tienen un carácter integrador que 
requiere una cantidad variada de experiencias de distintas asignaturas y el desarrollo 
de diversas competencias que diluyen las fronteras de las asignaturas o áreas de 
conocimiento. 

Según Rafael Yus (1998: 3) aduce que los temas transversales: 

• Atienden cuestiones problemáticas de nuestras sociedades 
• Impugnan un modelo global 
• Destacan la importancia de introducir la problemática no como materia curricular, 

sino como enfoque orientador crítico y dinámico. 
• Propugnan una profunda renovación de los sistemas de enseñanza-aprendizaje 

que desde la reflexión crítica, sea capaz de transformar las visiones tradicionales 
que se ofrecen del mundo y de sus interacciones, con una decidida voluntad de 
comprensión-acción. 

• Intentan promover visiones interdisciplinares, globales y complejas, pero que 
faciliten la comprensión de fenómenos diflcilmente explicables desde la Óptica 
parcial de una disciplina 

• Expresan la necesidad de conseguir aulas plenamente cooperativas y 
participativas, en las que el alumnado se sienta implicado en su proceso de 
aprendizaje. 

• Para su ejecución exigen el socavamiento de la organización escolar tradicional, 
al necesitar fórmulas de organización del conocimiento de carácter pre, ínter o 
multidisciplinar, en los diferentes contenidos muestren significados a través de 
sus mutuas interrelaciones. 

Las estrategias de aprendizaje por su parte se valorarán como los procedimientos 
. organizados, formalizados y orientados a la obtención de las metas propuestas. Según 

Iglesias (2009: 23-41) los medios educativos que debemos considerar deben ser: a) 
adecuados a la competencias a desarrollar, b} tomar en cuenta el entorno, e) 
fundamentarlas en intereses y características de los alumnos, d) que responda a 
metodologías activa y lúdica, e) abarcar el mayor número de competencias, f) recursos 
para realizarlas, g) ajustar tiempos, h) variadas, motivadoras, que insistan en 
actividades corporales, lingüísticas, espaciales, lógico-matemáticas, naturalistas, de 
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relaciones interpersonales, de desarrollo personal, musical, plásticas, i) las que son un 
conjunto de actividades articuladas para construir el aprendizaje. Todas deben de tener 
criterios de continuidad, progresión, integración y variabilidad. 

Finalmente, el proceso y evaluación del aprendizaje se realizará al momento de llevar a 

la práctica lo planeado y de ajustarse a la realidad del grupo. Definitivamente será 
durante el desarrollo de las unidades didácticas que podremos corroborar que las 

actividades y estrategias son adecuadas. Para ejecutar la intervención ya se había 
mencionado que es importante identificar lo que los estudiantes son capaces de hacer 
por sí solos (nivel de desarrollo real), lo que serán capaces de hacer con la intervención 
e interacción con sus compañeros (zona de desarrollo potencial), la distancia entre 
estos dos momentos, llamada zona de desarrollo próximo de Vigosky, además de 
considerar la interacción entre docente-estudiante. 

La evaluación por su parte se concibe como un proceso para valorar la planeación, las 
decisiones del docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje con miras a la mejora 
continua de la práctica docente. Según Malagón y Montes (2003: 37-47) "la evaluación 
es continua y reguladora, orientadora y autocorrectora del proceso educativo, 
proporcionando información constante que posibilite mejorar los procesos, así como la 
intervención educativa. Cualitativa, tomando como base la observación del desarrollo 
de los alumnos para obtener elementos de juicio que fundamenten la toma de 
decisiones sobre el proceso educativo. Contextualizada, referida a su entorno e 
individualizada, recogiendo el desarrollo de los alumnos". Cabe señalar que la 
evaluación que se asignará a los estudiantes durante el desarrollo de las unidades 
didácticas tendrá una función formativa sin carácter de calificación para alguna materia 
en específico. 
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Capítulo 4 

"Proyecto de intervención en educación 
ambiental para tercer grado de primaria" 
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4.1 Contexto Escolar 

La propuesta de intervención está organizada en tres unidades didácticas con el eje 
transversal de educación ambiental a desarrollarse en el grupo de tercer grado de 
primaria de la escuela Siria. 

El grupo de tercer grado33 conformado por 26 estudiantes, se consideró como grupo 
modelo para realizar la intervención mediante la aplicación de 3 unidades didácticas. El 
grupo está asignado a la Profesora titular del grupo Ma. Adela Rosa Gómez Cornejo y 
cabe mencionar que se realizaron las gestiones para contar con la aprobación y 
permiso por parte del director de la Institución el Profesor Eduardo Mendoza Espínola. 

El diagnóstico del entorno próximo, se obtuvo a través de un trabajo de campo con 
entrevistas con la docente del grupo, con el director de la Institución y con la 
representante de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular). 

La Colonia Romero Rubio, lugar donde se encuentra la escuela, se localiza en la 
delegación Venustiano Carranza, la cual colinda con las delegaciones lztacalco, 
Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero. 

La escuela Siria solamente cuenta con el turno matutino y pertenece a las escuelas de 
jornada ampliada, con un horario de 8 am a 2:30 pm. Dentro del horario escolar se 
ofrece una hora de inglés al día y cuentan con un maestro de educación física. 

33 Anexo No. 1 
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La mayor parte de las familias son de clase media baja , algunos trabajan en el mercado 
de la Romero Rubio, son comerciantes, prestadores de servicios, operadores de 
vehículos de transporte, profesionistas independientes o trabajadores con sueldo 
mínimo. Algunos alumnos son de escasos recursos económicos y es difícil en 
ocasiones que adquieran los materiales para realizar trabajos extraescolares. En el 
grupo solo seis alumnos cuentan con INTERNET en sus domicilios. 

Dentro de la comunidad estudiantil el ausentismo es causado por casos recurrentes de 
infecciones intestinales por falta de higiene en la preparación de los alimentos y por 
enfermedades respiratorias provocadas por los cambios climáticos y a los altos índices 
de contaminación atmosférica. 

En la colonia donde se ubica la escuela Siria, 
se reporta un alto índice delictivo, se 
observan a los alrededores personas 
condenadas a la mendicidad, alcoholismo o 
drogadicción. El mercado Romero Rubio se 
encuentra a dos cuadras de la escuela, por lo 
que es habitual ver en las calles aledañas 
mucha basura y por la misma situación 
zonas con malos olores y fauna nociva. 

En temporada de lluvias la misma basura tapa las coladeras y se generan inundaciones 
y malos olores. Es habitual escuchar de constantes robos a casa- habitación, 
comercios, autos y transeúntes, así mismo se ha incrementado los casos de secuestros 
exprés en la zona. 

Derivado de las entrevistas con la docente del grupo, con el director de la Institución y 
con la representante de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación 
Regular) , además de la participación en un consejo técnico escolar se construyó el 
presente FODA 34 para documentar y describir las principales características del 
contexto escolar. 

34 El FODA es una herramienta que provee de insumas para un proceso de planeación estratégica, 
proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones. En el proceso de análisis de 
las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se consideran los factores que inciden y aquellas 
que se pueden prever. Véase en http://www.uventas.com/ebooks/Analisis Foda.pdf consultado el 7 de 
agosto 2014. 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Se cuenta con el personal suficiente y necesario • Se cuenta con elementos tecnológicos 
para implementar el Plan Estratégico de suficientes, para apoyar los aprendizajes. 
Transformación Escolar (PETE}. 

• Se realizan juntas de Consejo Técnico en los 

• Se dispone de espacio físico adecuado y cuales se evalúan los eventos artísticos, 
recursos materiales son suficientes para el logro culturales y académicos de la Institución. 
del proyecto educativo. 

• Continuamente se monitorea y evalúa el 

• El apoyo de la Unidad de Servicios de Apoyo a la desempeño de los docentes para 
escuela Regular (USAER)35 retroalimentar oportunamente su labor. 

• El servicio de desayunos escolares para todos los • La participación permanente en diversos 
alumnos. eventos artísticos, deportivos, académicos y 

culturales. 

• Se cuenta con un salón de computación con 22 
equipos, para atender las necesidades • La búsqueda de estrategias para involucrar a 
pedagógicas de los alumnos. los padres de familia en las actividades 

escolares. 

• Se dispone de conexión a Internet en el área 
administrativa y en el salón de computación. • La incorporación al programa de escuelas de 

calidad para incrementar apoyos y contar 

• Se ofrece a los miembros de la comunidad un con una evaluación institucional. 
trato amable, dentro de un ambiente de armonía. 

• Los docentes dedican horas extras a la 
preparación de clases y materiales. 

• Se implementan estrategias para garantizar la 
seguridad de los alumnos dentro de la Institución 
y en la hora de entrada y salida en las calles 
cercanas a la Institución. 

• Existe actitud positiva de los docentes para 
participar en las juntas de Consejo Técnico y 
proponer mejoras en beneficio de la 1 nstitución. 

• Se participa en concursos académicos de la zona 
escolar. 

• La escuela se incorpora al programa de escuelas 
de calidad, por lo cual se somete a evaluaciones 
constantes por parte de la supervisión escolar. 

35 USAER "es la instancia técnico operativa de Educación Especial ubicada en espacios físicos de 
educación regular, que proporciona apoyos técnicos, metodológicos y conceptuales ... su razón de ser y 
su quehacer se sintetizan en garantizar, corresponsablemente con la escuela regular, el derecho de 
todos los alumnos y las alumnas a recibir una educación de calidad, prestando especial atención a la 
población con discapacidad y en riesgo de ser excluidos, marginados o de abandonar su proceso de 
escolarización, por falta de adecuación de los contextos a sus necesidades de aprendizaje" En SEP 
(2011) Orientaciones para la intervención de la unidad de servicios de apoyo a la educación regular 
(USAER) en las escuelas de educación básica. México. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

• Falta compromiso de los padres con la • Padres de familia reacios al 
tarea educativa y su presencia en compromiso ante la institución y bajo o 
eventos escolares. nulo apoyo a la educación de sus hijos. 

• Los docentes no utilizan al máximo los • Consumo de alcohol o drogas en el 
recursos didácticos con los que cuenta interior de algunas familias. 
la institución. 

• Violencia lntrafamiliar . 
• Unificar criterios al aplicar el reglamento 

escolar. • Uso inadecuado de las nuevas 
tecnologías por los alumnos. 

• Falta de capacitación para aplicar el 
enfoque por competencias. • Aumento de escuelas privadas en la 

comunidad. 

• La ubicación de la escuela está en una 
colonia con alto índice de delincuencia • Desintegración familiar debido al 
y drogadicción. incremento de divorcios. 

• Falta mayor interés por parte de los • Falta de refuerzo en casa para la 
docentes para involucrarse en las formación de hábitos de limpieza y 
actividades de otros grupos. orden. 

• Apatía de algunos docentes para llevar 
a cabo las comisiones designadas por 
la dirección escolar. 

• Uso continuo de palabras antisonantes 
entre los alumnos y casos aislados de 
bulling escolar. 

El diagnóstico que me permitió realizar el FODA, me brindó los elementos para 
aprovechar las fortalezas y las oportunidades de la institución, al mismo tiempo me 
permitieron contextualizarme y considerar las debilidades y las amenazas que de 
alguna manera pudieran incidir durante el proceso de intervención. 

Las problemáticas de la comunidad, las debilidades y amenazas descritas constituyen 
una oportunidad de mejora, en la cual la comunidad escolar tiene incidencia y dado que 
los temas de las unidades didácticas son planteamientos de realidades problemáticas 
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relacionadas con la vida y el entorno del alumno, será sencillo aplicar y conectar los 
conocimientos de las áreas curriculares. 

Se trata de introyectar en los directivos y docentes de las escuelas, el aprender a vivir 
juntos conociendo a los demás, su historia, sus tradiciones, su cultura y espiritualidad, 
desarrollando comprensión por el otro y conservando su medio ambiente con la 
realización de proyectos comunes. Indudablemente la construcción y desarrollo de 
estos proyectos puede contribuir significativamente a elevar nuestra calidad de vida. 

No se trata de generar prácticas ambientales inconexas y superficiales, existe una 
expectativa para que se asuman nuevos comportamientos y responsabilidades 
individuales y colectivas hacia la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Por 
otra parte, se trata de dotar a los docentes de estrategias de aprendizaje 
sistematizadas que permita incorporar una educación ambiental adecuada y coherente 
en la estructura curricular. 

4.2 Diseño de unidades didácticas 

A continuación se presenta un modelo como opción para organizar la enseñanza por 
medio de las inteligencias múltiples, cabe señalar que no es necesario desarrollar los 
ochos aspectos, dependiendo el tema, cada docente diseñará su propia unidad 
temática. 

Si bien debe haber una coherencia lógica, también debe existir una contextualización 
de los contenidos que generen aprendizajes significativos. El papel del docente 
consistirá en mediar los aprendizajes por medio de estrategias y actividades que le 
permitan al alumno desarrollarse y proponer en comunidad, soluciones alternativas 
ante un problema determinado. 
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1\CTMDADES D< A!IJ!E~DIWE 

¡ufl!lülsrlco 

1 

11001GO.MATEMÁ1!CO I 
¡VIIl~AL-ESPEC!Al 

1 

l!lO!li'ORiíL~il1fEI!ItSioo 

1 

1
.1USICAL 

1 

~~~ROONAL l 
~~~~gsoNAL III>IATIJRI\LISTA 

Cada unidad didáctica contiene 8 actividades que corresponden al desarrollo de las 
ocho inteligencias múltiples. 

Las unidades didácticas que a continuación se presentan con su respectivo formato por 
tema, pretenden que mediante la implementación de una serie de actividades se 
promueva el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que guardan relación 
directa con el perfil de egreso establecido en el Plan de Estudios 2011 de Educación 
Básica. Al organizar una secuencia de actividades, se genera un seguimiento puntual 
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que en su momento dé oportunidad de valorar avances, logros, fortalezas y áreas de 
oportunidad para realizar acciones de mejora pertinentes. 

Cada unidad didáctica tiene una duración aproximada de 3 semanas, los temas se 
organizan con actividades de inicio que contemplan la creación de un ambiente 
propicio, condición fundamental para iniciar las estrategias didácticas, por ello se inicia 
con actividades de integración grupal y de motivación. Es imprescindible darle un 
sentido y significado al tema por tratar. Las actividades se presentan de forma 
novedosa para activar la curiosidad y entusiasmo en los niños y niñas. Durante el 
desarrollo de las actividades, se realizará una recapitulación de lo expuesto en la clase 
anterior, interactuando directamente con el grupo. Según Iglesias (2009: 23-41) los 
medios educativos que debemos considerar para el proceso enseñanza aprendizaje, 
son los contenidos y las situaciones didácticas que deben ser: a) adecuadas a la 
competencias a desarrollar, b) tomar en cuenta el entorno, e) fundamentarlas en 
intereses y características de los alumnos, d) que responda a metodologías activa y 
lúdica, e) abarcar el mayor número de competencias, f) recursos para realizarlas, g) 
ajustar tiempos, h) variadas, motivadoras, que insistan en actividades corporales, 
lingüísticas, espaciales, lógico-matemáticas, naturalistas, de relaciones interpersonales, 
de desarrollo personal, musical, plásticas, i) las que son un conjunto de actividades 
articuladas para construir el aprendizaje. Todas deben de tener criterios de continuidad, 
progresión, integración y variabilidad. 

En la primera sesión se tiene contemplado realizar la presentación de la docente y la 
explicación del trabajo que se realizará durante el desarrollo de las tres unidades 
didácticas. Como primera actividad para fomentar la integración con el grupo se 
realizará un juego de ritmo, velocidad y atención. El juego es similar a las estatuas de 
marfil en el que los estudiantes deben estar atentos a las indicaciones de la docente 
para quedar estáticos en un lugar determinado. Posteriormente se cuestionará sobre 
los conocimientos previos que tienen de una comunidad rural y de una comunidad 
urbana. La primera actividad contempla el rescate de las experiencias de vida de los 
estudiantes en las que relaten características de actividades y descripción de las zonas 
rurales y las zonas urbanas. En las sesiones subsecuentes se iniciará con una breve 
remembranza de lo realizado en la sesión anterior. Para el inicio de la unidad didáctica 
2 y 3 igualmente se explicará el trabajo a realizar y se indagará sobre los 
conocimientos previos de los estudiantes. 

A continuación se muestra el planteamiento y planeación de las tres unidades 
didácticas: 
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Unidad didáctica número 1 "Población rural y urbana" 

PLANEACION DE CLASE 1 UNIDAD CON INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Título de la ci~.~.~..!. .. ~.~.!.~.~.~.: ...... ~~P.~!.!.~.~.~ ... ~.~.r.~! .. t~r..~~D.~ ................................................................................................. .. 

Objetivo(s) de la ~!.~.~~ .. ~.~.~!.~~.~: .... !.~~.9.r.P..9.r.~r..~.l .. ~.'!.~~.rr.!?.l.!!? .. ~.'!..!~.~.~ .. !m~.l.!~.~~.~!~.~.~.!.~.~~.l.(~!.~ .. ~.~! .. !~il~.~.g~.~.~.~~!~ ......... . 

.. ~.1..~.~.~!!1~.9..1 .. Y. .. I.~~ .. r~.P..~.r.~~.~!!?D.~.~ .. ~~ . .I.~.P.r.?..~!~.IJ!.~.t!.~.~ .. ~~ .. ~!?.~r.~P.!?.~.~.~~!.~.~ .. ~.9.~.r~ .. ~.~.!!1~.~!9..~.1J!~!~.n~.~: .................................. .. 

Logr
1
o(s)

1
pdredvisto(s1) .. P..~r.~.~.l .• ~!.~!!1~9..: ..... ~!?ffi.~.!u1 .rr..n~.~ .. ~r.~~ .. ~ra.P.~~~.~ .. ~.~ .. '!.~P.!!~.~1r..!~.~.~l'!.!!:l.~j~.~~~.~~.Y .. ~.~tt.r~~.~.!~.~ .. ~m.~~ .... una oca 1 a rura y una u roana tomanoo e JaCIOr ue pou ac1on como un e emento que as idlmtiJICa e 1mpaclél 

.~9.~.r~ .. ~.~ .. ~.~t?.r.~.9.: .................................................................................................................................................................................................... .. 

Recursos o mater,i.~!~.~.P.~r.~ .. '!.!.~.~!.~i .. ~!.~r.9.~ .. ~.'!..!'!.~!9.1 .. ~~.~.~.r~.!~.~.1.Q~~.~~.9.r..~.~.~!~.~.!?.~.~.9.!!1P.~~.~!?.~1 .. ~!?Á~~ .. ~.'!. .f.9.~ .. ~9,.1,(9,1, 
... P.!~~.r.~é.~ ...................................................................................................................................................................................................................... . 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

LINGÜÍSTICO : Lectura de secciones de libros de 
texto, comentar información. 

VISUAL-ESPECIAL: Ilustración del tema utilizando 
acuarelas. 

MUSICAL: Creación de un collage musical con 
diferentes obras que represente a cada localidad. 

INTRAPERSONAL : Redacción de un pasaje del 
diario personal en el que se refleje una experiencia 
vivida en la localidad rural y experiencia urbana 

LOGICO-MATEMATICO: Elaboración de un 
silogismo visual utilizando un diagrama mostrando 
diferencias, semejanzas y principales problemas 
demográficos 

CORPORAL-CENESTÉSICO : Dramatización de 
pobladores rurales y urbanos o Representación de 
un bailable característico de la zona. 

INTRAPERSONAL : Debate entre alumnos.o 
simulación de un encuentro entre pobladores 

NATURALISTA: Elaboración de un proyecto 
ambiental con acciones concretas que pongan en 
practica en su localidad. 

Secuencia de la c!~.~~.!..~.~!~~.~: .. Q~~.~r.r.?.!!.?..~.~ .. i.~!~!.i.ll~.~~.i.~: .. ~.i.~Q~.(~!i.~9,1.!.n~.~~P.~.~.9..~~.11 •. ~.i.~~.~! .. ~.~l?.~~.i.~!1 .... ....................... . 
.. ~~g!~.?..~!!:l.~t.'!.!!:l.~~.~!?.l.!!1~.~!~.~!1 .. 9.9.r.P..9..~~.1.:9.~.~~.~t$.~!~.9.d~.~r.~J?.~r.~~~.~!l .. ~.~!~r.~!!.~t.~.: ...................................................................... .. 

Procedimientos d~ .. ~~.~!~.~~.!~.~: .. §.'!..~.~!~.r.~.r.~~ .. !!?.~.J?.r.9.~.~St9.~.: .. B~~~.~~!.~~.,.~!~.~9.r.~~!.~~ .. ~.~.~!~.llr.~!!1~.~ ~ ............................... . 
Análisis grupal, realización del silogismo, pintura, se aplica rúbrica de evaluación para la dramatización y 
debate, valoración de los cambios de actitudes y manejo de valores. Lista de cotejo para evaluar el proyecto 

.~.IJ!~!~.~t~!.~~.~!: .......................................................................................................................................................................................................... . 

Cuadro: Planeación de una clase 1 unidad manejada a partir del tema transversal 
"localidad urbana y rural" con el desarrollo de inteligencias múltiples. 
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.... 
o 
l.n 

A partir de las lecturas 
en los llbroa de texto 
sobre la lemática de la 
población rural y urbana, 
se comentara sobre la 

Información y se 
elaborarán preguntas 
ac.rea de la Información 
para propiciar la 

participación de los 
alumnos. 

pasaje del diario 
personal en el que 
se re11eje una 
experiencia vivida 
en la localidad rural 

realizará una 
Ilustración de la 
población rural y 
otra de la población 
urbana util izando 

A partir de las actividades 
anteriores, por medio de 
una lluvia de ideas, se 
propondrá en grupo, la 
realización de un proyecto 
ambiental que contenga 
acciones concretas para 
poner en práctica en su 
localidad. Se desarrollará 
un plan de trabajo y se 
registrarán los resultados 
de cada acuerdo 
concensado. 
Por üllimo se organizarán y 
presentarán los resultados 
obtenidos ante el grupo y 
los padres de familia. 

. . , y experiencia 
~ .. ~--··'j urbana. 

Se organizará un 
debate entre alumnos, 
simulando un encuentro 
entre pobladores rurales 
y urbanos. Se explicará la 
necesidad de las 
personas que necesitan 
mudarse o cambiar su 
lugar de residencia e 
identificará los conceptos 
de emigrar e Inmigrar. 

Se Integrarán dos equipos para realizar 
una dramatización de pobladores 
y urbanos, en la cual se hablará sobre las 
semejanzas y diferencias entre una 
localidad rural y urbana, ademb de 
explicar las problemáticas de cada 
población. 
Se realizará representación de un bailable 
caracterlstlco da la zona. 
Se recordará que los mexicanos tenemos 
cosl\lmbre& y tradiciones. 
Identificará cuáles son las 
manifestaciones culturales que tiene 
nuestro pafs y reconocerá cuales son las 
raíces de las manifestaciones culturale11. 

Con base en la 
Información 
I<Mntlficada, s. 
construirá un 
silogismo visual 
utilizando un 

a .-¡ diagrama, 
mostrando 
diferencias, 
semejanzas y 

l dtJ;;;j prlnc lpa .. s 
problemaa de cada 
poblaci6n. 

S. propondrá la 
cruclón de un 
collage musical con 
diferente. obras 

que representen a 
cada localidad. 



...... 
o 
en 

l.ae en voz aJt. de 
ertlc:ulada y con adecu.do 
ritmo y entonación de 
dlveraos tlpoa ele lextos de 

utlllu la narración y la 
comunicar a otros In diYersaa sllua~ 
com.,_nde y habla de nutnera eficler!U el 
npWiol. 
Reconoce al9unos elementos que debe tomar 
en cu.nta para comunlcv c:on c~dad sus 
Ideas. 

modo que otroa los 
compnmdlln. S. comuntu 
con eonfianza y dk:lencia 
en su lengua metema. 
Argumenta sualdeM y 
escucha a loa dem6a al 
partl~ en lhuaelones 
colectiva como 
dlscuslonH, expoalclones y 
asambleas. 

Reconoce que el entorno y la ubicación 
geogr.Uic:a lnftuy•n en la cultura. c:om«do, 
economía y crecimiento de los pueblos. 
Con$b'Uye una lmagiHI positiva ele si mismo al 
nte:onoear au idNitiÑd cultural y de ~"- y 
promueve corwiYerM:la basada en el respeto y 
eceptKI6n cs. las dlferenet.s. 
Prornuevala lntagr8CI6n CS. todoa • partir de la 
aceplad6n ele las diferencias, ast como la 
solidaridad para resolver neeealdadK 
Expresa sus sentimientos y emociones de 
acuerdo al contexto y promueve el ctes.rolo de 
val-. 

Analiu, .. p1~c:. y u111za 111 
Información oaat.nlda de 
dllantllt mUMrae y en 
dladnta fuentn. 
Comp,.,de las relaciones 
1111tre los daCot y a libera 
blblas '1 grMicas a partir de 
Información que obtiene. 

A""*1olos •f.aos de 1:1 aedón del hombn 
M •• IMdlo -1Men111 y Kll)a 
eomporomelldaiMnl• pan -;ora~~o. 

lclentiflca algunos efeclos de .. ac:dOn hunutM 
en el pa¡u_;. y,.....,_ aeclonu conc:rflaa 
p:~ra rc:spcbtlo y culder1o . 
Comprand• por qué. ~ qué y cómo van 
caonbl;ando afgLnOa aspectos dell vida d•los 
pueblos • lniYK del U.111po. 
Reconoce qiHI el ...tomo y fa ublt.adón 
geogral'in lntl~n en 13 cultur.t, comen:;o, 
ttCOnanÑ y ..,..cim i ltn\o d. los puñlcK. 
Compara. .. tec:ciona y evalúa dnrenu ,....,, .. 
y metodos de obCl'flc:tOn de tnfomNtaon P8R 
eonoc.r la raallclacl. 
Prepara los recursos nece,.nos pan eJ.pof1er 
.. rwault...., el.'"" lmrntlg¡oc:i-&. 
Sclccdona y organiza la lnlormadotl quo 
encuentf'• •n cfllttrante• ruentH 
Participa ... mocrMtCllfMI'II• on la soluel6n ck 
problema~ y delfencíe loa deremos """'-~· 
Pft>pone y f'41&Pfltl actJMdH, regla& y 
a~mprornisoa arupales. 
E.,.....a IWS MRtlrnienlol 1 amaciones el. 
acu.,do al conl•ll1o v pn>miMve el -arrollo 

de los "*'"· 
Co...uuy. UIUI l""'gan pMIItva ck al.,_ al 
reconocer su fckntlcbd cultural y de ~nero v 
prorw...,.a le cc>mtW.ncloo besada.,. el rupeto 
y acepladón d• las dtf.,...,c:in. 
Promutve le tntegraci6n de todos.. e partir de 
la aceptación d•laa dh...,clas 

la n1rrK16n )1 la deseripdón PV!I 
comunlc:ar a otros las dversas alluaclonea 
Comprende y habla de manera efic:iente el 
espal'lol. 
R•conoce algunos elemantoa que debe 
tomar en cuenta ~a comunicar con 
cQrldad sus Ideas. 
Reconoce que el entorno y la ubicación 
geográfica Influyen en la cultura. comercio, 
ec:onomía y c:ntc:Jmlento de loa puebloS. 
Conslrvye una Imagen positiva de si mismo 
al reeonoeer su ldemldad cUltural y ele 
género y promueve convivencia banda en el 
respeto 1 aceptación de w diferencias. 
Promueve la tntllgrxlón de todos a partir de 
la aceptlld6n ele las dlfereneJ.a, ni como la 
solidaridad ~ra resolver necesidades 
ExpNN aua sentimientos y emociones de 
ecuerdo al conlexto y promue-..e el 
desarrollo de valores. 

Se comunica con confianza y etldenda 1 

su lengua materna 
Expresa semimlentos, Ideas y valoftt 
mediente la colabonK:ión y 
representael6n de gUionH teatrales 
mediante loa gestull. corporal y sonoro • 
Construye una Jm.gen positiva ele si 
mismo al r.c:onocer su Identidad cultUral 
y de ginero y promueve eonvtverM:la 
baada en el respeto y aeepl&dón de las 
dlfwtnetas. 
Promueva la lntegr.c:16n de lodoa • partir 
de la aceptación ele las dll"etencin, así 
c:omo la solidanAd para~ 
necealdedu 
Expresa sus semimlentoa y emociones 
de acuerdo 11 c:ontexto y promueve el 
clesarrolo ele valora. 

e_,._.,,.._ 
... manlfeatKionu 
cultuntiH y artlltlcu 
propllla y de loa 
otrM an ,..,.... a 
._ cletMncl .. que .. 
producanm.t 

lllllllmO. 



1-' o 
.....,¡ 

PJecllco, nnriu y raiN 
texlos para 
compnncs.rtos. 
Senl c.paz de eapllcar lea 
semeJanzas y dlfuenelu 
entre una toc:.lldad runl 
y urbana tomando e l 
tactor de población c:omo 
un e lemento que Impacta 
sobre su entorno. 
Argumenta SUS Ideas, 
ucucha y rnpond•l• 
opinión de otros en 
asambla .. y 111poalc:lon11 

Reconoce algunos sinlon\8$ de le erisb 
ambientaL 
Identifica los el..nentos que conforman 
el medio ambiente. 
Participa democráticamente en la 
solución de problemas y defiende los 
denchos humanos. 
Propone y rupeta acuerdos, regl:as y 
compromisos grupales. 
Refr.xlona sobre los efectOS de la aecton 
dolhom~e en al rnodio ambiente y actúa 
comprometldamente par• su c:uldedo y 
pr.servaclón. 
Reconoce que el entorno y le ubiación 
geogrMic:a Influyen en la c:ultun~. 
c:omerdo, eccnomia y crecimiento de loa 
pueblos. 
ExpreN sus sentimientos y emocion.s 
de acuerdo al conteldo y promueve el 
desarrollo de los valores. 
Construye una imagen positiva <M si 
mismo al reconocer su identidad C\Jitural 
y de g~nero y promueve la convivencia 
bnada on ., respeto y acaptación de las 
diferencias. 
Promuen la lnfltgrad6n de todos. a 
partir de la aceptación do las diferenc:iea. 

Rnisa sus escritos para ase!JUrarae de 
que .. er1bl6 lo que quena y mejora o 
amplia algunas ideas 
Se ~a que 11$ palabras qua usa sean 
ade<:vadH 
Describe alguna cancteristlc:a de 
persoMS, llllllm.!IIH, ~enes. objetos, 
luga,... aunque no .. aolCUPtren 
presentes. 
Nlrl'll y describe diversas $ltuaclones y 
personajes organizando adecuadamente 
los hechos. 

Utlllu palabrn q LJe precisan o describen las Ideas 
o situaciones que e .. pone de manera oral. 
Re~noce qu. las ca~otnstic:as y c:amblos dtl 
clima y del amblar1te natural influyen en el tiampo 
de vivienda. almentacl6n, vestido, trablljo y fonnll 
<M ser de la gente. 
Reconoce que MéJÜc:o ea !á integrado por diversas 
c:ostumbres, lenguas, form.H de vtvlr. pensar y por 
un territorio leyes y siinbolos comuna._ 
Reconoce que las personaa somos dife~ntes en 
varios aspectos (fisic:o. lengua. formas de habl~r o 
aprvndtw y preferanc:iaa) aunqua tongan algunaa 
caracterfstlclls semejllntes. 
Acepta y valora su rela~ con niñas y ~n niños 
con ideas y costumbres diferentes 
Compllte con otros sus emoc:lones y afectos y 
c;omiHJza a defi nir sus propios valor .. y prlnc:lplos. 
Participa democráticamente en le solución de 
problemas y defiende los derec:hos humenos. 
Propone y respeta acuerdos, reglas y campromisoa 
grupales. 

Valora la diversidad cultural de los grupos 
humanos. 

Rapnoduc:e por 
mediD de dlbuj111 e 
lluwtrac:lones una 
npnantaclán 
granea de aus 
conc:.pctones en 
relaclán a un terna. 

Participa en la plan .. c:lón e 
lnterpret.c16n de la 
dranutlzac:.ión y representa su 
peraonaJ• con pgurlct.d y 
Bltpi'IISÍVidad. 
Reconoce que las P«$011a 
somos dlfenantea en varios 
aspectos (ftslcos, lengua, formas 
de hablar, aprender. 
preferencia). 
Aprende a respetar estas 
dlfHen<:iiS sin dlsetlrnlnar. 
ldentlfice y valon~las YSntajes y 
desventaiU de la vida en el 
medio urbano y en el medio 
rural. 
Expren por medio de su euerpo 
rtlmo5, actitudes y sentimientos. 
Distingue y manej e lu dlfwentee 
formas de encuentro c:on 
persona. 

Ret:OIIOC8 J•pntda 
d w.r.ntee .. neroe y 
edloa de la múaiCII 
dellspoblldones 
nnlea y uriNinu.. 
v.aora •• lmport.rtcla 
y 11 tuncl6n que 

cumple .. mlieJCII. en 
IDcomunklades. 



Unidad didáctica número 2 

"Agua fuente de vida que debemos valorar" 

PLANEAMIENTO DE CLASE 1 UNIDAD CON INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Título de la cl~-~~.!...~.~.!.~.~-~: ............ 1! .. ~.9.~.~.'.' ..... ~.~~~~-~!.~.~: .. ~~r.: .. §.r.~~9. .......................................................................................................................................... .. 

Objetivo(s) de la cl~~~ .. (.~m~.~-~: .. ..1.~~~-ffi~m.~!. ~~-~-~-(!~ !!~ .. ~~-!~~ .. ~-!.~!~!!!l~.~~!~.~--~-!.~.~-~!.l.~.i.t~~!.!.~.a~r..~~-~-~~~!!~.~!.~!~.m~~ ........... ...... ............................................................. ... .. . 
.. / . .Y..!~.~.r.\'.P.~r.~.~~!.~.~~-~.t!~ .. P.:.~~!.~.~!!.~.t~!.~9.~~-~~-m~.~-~-~!~.!2T..~ .. ~~-!~ .. ~.(!~!.~.~-m2!.~.~-~!:.. .................. .. ........................................ .. ........................................................................ .. 
Logro(s) previsto(s).e.~.r~ .. ~-~ .. ~.!~.~-~~: .... ~~-~ .. ~.!~T..~.~~-~~-~~ .. ~-~.P.~~!.~ .. ~-~-~~P..!I.~.~.r.!.~.~ .. ~-~~-~-~-U.~~-~-~-~-~~-~-~~!~~ ............................................................................................................ . 
--~-~!.!!!.~!..~~~ .. ~-~!.~a.~.~-~-~~~-~~ .. '!!~.!.L.!m~.~!~ .. ~-~~r.\1 .. ~~-~-'.!t~.~~ ........................................................................................................................................................................................ . 
Recursos o materia,I.~.~.P..~.~.!! .. ~.~!~i .... ~.!2r.~~-~-~ .. \~~!.~.1.~~~.'?.~.P..(~Y!.~.\~:1 .. ~.~me.~!.~.~-~~-~-~-~~~-~.!!!!~~~ .. a~.~~-~~-(.~.t~!~~~t~~!!.'.P.~~!~.~-'-~~l~.~-~! .. (~!.t!R!!.~., .............................. .. 
•. .P.!~.rr.é~~ .. ~-~-~-~!!~.~-~~ .. ~-~~~-~.r.~.~~: ................................................................................................................................................................................................................................................ . 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

LINGÜÍSTICO ; Elaboración de encuesta y organización y presentación de los 
resultados de la Investigación realizada en su comunidad y propuestas para el 
cuidado del agua. Elaboración de un acróstico del tema. 

VISUAL-ESPACIAL; Elaboración de carteles del cuidado del agua. 

MUSICAL; Interpretación de una canelón alusiva al cuidado del agua. 

INTRAPERSONAL: Intercambio de experiencias en las que hayan 
desperdiciado agua o en las que fueron testigos del mal uso del liquido. 

LÓGICO-MATEMÁTICO : Elaboración de tabla de frecuencia y gráficas a 
partir de los resultados de la encuesta. 

CORPORAL-CENESTÉSICO ; Reconocimiento de los estados del agua 
por medio del tacto. 

NTERPERSONAL; Organización y desarrollo del trabajo de campo y de 
la presentación de los resultados de la Investigación. 

NATURALISTA : Invitación a los miembros de la escuela y comunidad 
para el cuidado del agua con acciones especificas. 

Secuencia de la c la!.~.!..~~!.~.~-~: .. ~.~~.(f.'?.!!R.~-~ .. !~!.~.I.I,a~~-~-i.~.:.!.~.!r~e.~r!.'?.~~!1 .. ~.1.~9.~!~!!~~-'H!li.SR:.m~!!!!1.~!!~.~-~ ...................................................................................................... ...... .. 
.... ~~.(P.~r~!;g!,~.~~!~.~-~-~-~1.!!).\!!P..~.!)?.~~~!I .. ~.~~!~~!/,Y.!~~-~!.:~~P,~~!~!I .. ~~!~!!.!l,~!~: ..................... ,,,,,,,,, ............................. ,,,,,,,, .. ,, ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ...... .. 
Procedimientos de ~-~-~.!~~-~-~-~-~:.~.Y.!!~.I!:~!~.~ .. ~~.!.'?.~.P.!'?.~.~-S!~.~ .. ~~J.~.2~!!?.: .. ~~~~-~-~.!2~1 .. ~!!~.'?.!!.~.\9.~.~!..g!~Jl!!!!.'.~.~~-~-~~!!~!.~.!lr.Y.P.~!1.P..r~.~-~~!.~.~-~~~r.!!~.~~-: ............................. .. 
. :-!~.l.'?.r.~.s!2~-~-~.!~~ .. ~.T.~.I!?.~.g! .. ~.~-~!.Y.~~!J .. ~.~~~!.'?..~~-:-!.~.~-'?.r.\'.~.: ............................................................................................................................................................................................. . 

Cuadro: Planeación de una clase 1 unidad manejada a partir del tema transversal "el 
agua" con el desarrollo de inteligencias múltiples. 
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Utilizando el sentid 
del tacto se 

estimulará el 
reconocimiento de 
los estados del 
agua. 

Se promover.\ el 
intercambio de 
experiencias en las que 
los miembros del grupo 
hayan desperdiciado 
agua o en las que fueron 
testigos del mal uso del 
liquido. Se comentará 
sobre sus experiencias y 
se elaboraran preguntas 
para propiciar la 

" - • 1 participación de los 
> alumnos. 

Se realizará un acróstico del 
t.ma da manara Individual y se 
compartirán con el grupo las 
redaccionN. 
Posteriormente, en colectivo 
sa alaborarj una encuesta para 
obtener lrrformac:lón sobre la 

tem6Uca en la comunidad. Se 
concent111" y organizaré la 
informaci6n recop ilada. En el 
aula de med ioa, •• reallzari 
u na presentación en al 
programa da power point con 
los ruultados da la 
investiaac:lón. 

Se elaborar. 
tablas da 
frecuencia y las 
gráficas derlvadu 
de loa rN ultados 
de la encuesta. 

A partir de las ac tiv idades 
anteriores, por medio de 
una lluvia de ideas, se 
propondril en grupo, la 
realización de un p royecto 
ambiental que contenga 
acciones concretas para el 
cuidado y buen uso del 
agua. Eslas acciones 
buscarán involucrar a los 
miembros de la escuela y 
de la comunidad. 

Eje transversal Educación Ambiental 
Tema: Agua fuente de la vida que debemos valorar 

con mensajes 
alusivos al cuidado 
y buen uao del 
agua. 

Se organizará y 
~ ~- - :W desarrollará el trabajo de 1 ' 

campo y la presen l<lción 
Se lnterpretari una 
cane16n aluelva al 
cuidado del aguL 

de los resultados de la 
investigación. 



Analizar las 
propiedadu del 
agua, su 
distribución natural 
y artificial en el 
planeta y 
c:oncientlzarse 
sobre su uso y 
cuidado. 

Identificar algunos síntomas de la 

Advertir los efectos da 
la acción del hombre en el 

medio ambiente y actúar 
comprometldamente para 
mejorarlo. 
Identificar algunos efectos 
de la acclon humana on el 
ambiente y realizar acciones 
para cuidarlo. 

Comprender y exponer 
ideas y sentimientos en 
espaftol. 

cns1s ambi ental 
Reconocer la importancia del 

' _7 • 1 Narrar y describir 
situaciones y personajes 
diversos organizando 
adecuadamente lo5 hechos. 

agua para la vida. Advertir los , ·-
et.ctos de la acción del hom~ 

Se expresa con seguridad y 
.tlcienela en su lengua 
materna. Eacriblr y revisar 
diversos tipos de texto 
considerando para qué los 
hace y quién los va a IHr. 
Reconocer algunO$ elementO$ 
que debe tomar en cuenta para 
comunicar con claridad sus 
ideas y comprenct.r las de 
otraslos. Se intereu y e.cucha 
con atendón las Idea de 

toros y argumenta sus Ideas 
en conversaciones y 
exposlcion de temas. Leer en 
voz alta, con ritmo y 
entonación adecuados. 

Analizar, explicar y 
utlllur ~ 
Información 
obtenida de 
dlatlntu maneru y 
en d 1st1 ntas 

fuentes. Obtener 
nueva lnfonnaclón 
a partir de datos. 

en el medio ambiente. Actuar 
compromelidamente para 
mejorar el medio ambiente. 

f-' ¡ Identificar algunos efectos de la 5 acción humana en el paisaje y 
proponer acciones concretu 
para respetarlo y cuidarlo. 

Eje transversal Educación Ambiental 
Tema: Agua fuente de la vida que debemos valorar 

Comparar, seleccionar y evalüar 
diversas fuentn y mitodos de 
obtención de información para 
conocer la realidad. 
Seleccionar y organizar la 
infonmación que encuentra en 
diferentes fuentes. Participar 
damocr,tlcamente en la solución 
de problemas y defender los 
derechos humanos. Proponer y 
respetar acuerdos, reglas y 
compromisos grupales. Expresar 
sentimientos y emociones de 
acuerdo al contexto y promover 
el desarrollo de los valores. 
Aplicar conocimientos acerca de 
la relación del ser hUmano con la 
naturaleza en la resolución de 
situaciones problemáticas de su 
ltlteth. 

UUIIzar la 
imaginación 
npaclal para 
ubicarse y 
representar de 
forma gr6fica las 
Ideas. Utilizar 
diversos medios de 
comunlcac:lón 
como textoa y 
grMtcos para dar a 
conocer 
Información 
recabada. 

craar • Interpretar 
canelones con 
dtt.nntes ritmos '1 
apreciar obras 
musicales. 

~Cumplir con &U& 
responsabilidades y 
acuerdos. Cuidar que se 
respeten los derechos de 
niñas y nlño5. 
Comparar, selec~;ionar y 
evaluar diversas fuentes 
y formas de obtener 
información para conocer 
la realidad. Preparar los 
recursos necesarios para 
exponer el resuhado de 

sus Investigaciones. 
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car:actoriatlcaa 
Reconoc~t el e .. .tdo solido, 
l tqulclo y gu.oso CS.I agua. 
Identifica la pruencl:l de 
los eSlados d~tl agua en 
cltrerentn p•rtn del 
planeb. 

Narra diversas sítua.ciones 
organizando adecuadament. 
los hechos. 
Describe algunas situaciones 
de su exp.rtencla p.rsonal 
aunque no se encuentren 
presentes. 
ldenll ftca que las palabras que 
utiliza en sus participaciones 
sean adecuadas. 
AdVIerte los efectos de algunas 
acciones que "-' observado en 
las cuales se desperdicia el 

agua. 

Conoc:c 1 .. c:.aderistlcas de un 
a~ y de una en~. 
ldentlfic:. y UA racuraaa para 
m.rflner t. coherancla • ellbanr e 
a eré~. 
Fonnu .. pf'89untn ,... guiar la 
bOsqueda de lnfonNC:Itlon • ldentltlca 
aquella que " ra,.Uda. 
complementaria o lrnlev.~nta 50bre el 
tema. 
Recupera lntonnaci6n a partir de una 
encueata. 
Organiza y .-me la 1nform.ci6n 
para eleborar una pc-uentacion en 
p-polnt. 
Redacta textos de apoyo para 
p ntMntw la infonnec:fón. 
$e expnsa con MgUfldad y ~tencta 
en su 1tngu1 nqotema. 

Elaborl y reprHenw 
tebln y grfllc:.e • partir 
de la lntormacl6n que 
obti-
Comprende la releclón y 
laa -janzaa de la 

lnformaciOn. 
Compara e interpreta 
Ju dtrennctu entre loa 
d.to• recoplladoa. ldent1f1ca los efectos de las 

acc1ones de los seres humanos 
en el medio ambiente 
Reconoce •~ Importancia del 
cutdado del agua en su 
comunidad. 
Ev~h¡~ las acciones que 
favorecen el buen uso del agua. 
Reconoce acciones que 
contribuyen a la mitigación de los 
problemas ambientales en 

Mé111ico. 

Eje transversal Educación Ambiental 
Tema: Agua fuente de la vida que debemos valorar 

Sug1ere acciones para el cuidado 
del agua en su entomo 
inmediato. 
Particip~ democr3tic<lmente en la 
solución de problemas comunes. 

Respeta los acuerdos y 
compromisos grupales 
Toma decisiones informadas 
p111n1 el cuidado y preservación 
del medio <lmbiente 
Se convierte en promotor para 
favorecer-el cuidado del medio 
~mb~ente . 

para dar a conoc.r 
un• lnform1cl6n. unclon•. 
Represenl8 en rorma Expres• Id .. y 
grde~~ men .. jes a la Hntlmlenlos a tnvft 
comunldttd escolar. de UM e~~ncl6n. 
Reproduce por medo Interpreta Id .. por 
de '*abru y dibuJos medio de una 
IH concepciones secuencia de 

que llene para el movlmllntoa. 
cuidado del agua. Valora 1• func:l6n que 
Utiliza vocabulario cumple la mi)Uca y 
adecuado pana dar a la canelones en la 
conoc.r SUI Idees. ICOinUnlclad. 

Aprecia sus capacidades y 
cualidadvs al relacionar$e 
con otras per$onas 
Se organiza y cumple con 
sus responsabilidades 
deleg•das por su equipo de 
trabajo. 
Prepara loa rec:ursos 
neeeurios para presentar 
los resultados de su 
lnvestigac:ión. 



Unidad didáctica número 3 

"Principales animales en peligro de extinción en México" 

PLANEACION DE CLASE 1 UNIDAD CON INTELIGENCIAS MULTIPLES 

Título de la cl~~~.!...~~!.~~.~.: .... ~r.!.~~!.l?.~!.~.~ .. ~.~.í.~.~!.~.~ .. ~.~ .. P..~.1.!.9.r.9. .. ~~ .. ~.~~.~~.~.~9..~.: ............................................. . 

Objetivo(s) de la ~.~.~~~.L~!'!.!~.~~.: .... I.!'!.S!?.fP.!?.r~.r .. ~!.~~.~.~W!!.I.!? .. ~~ .. !~.~.ª··!!'!.~~.I.!fl.~!'!.S!~.~ .. ~.! .~.~~.I.!~!.~.x .. r.~f.l.~1!!.9..'!. ~.!?~r.~ ............. . 

..... ~!9.~.~!?.~ .. ~~ .. l!?.~.~.~!.I!!~.I.~.~ .. 9.~~ .. ~~.~~.~.~.!'! .. P.~.l!9.r.!?.~~ .. ~~(!'!.S!.9.!'! .. ~.'!.~.~~.i.S!? ........................................................................................ . 

Logro(s) previsto(~)..J?.~!.~ .. ~!..~!!!.I!!.~!?.: ..... ~~ .. r~.~!~~l.C?.!'!.~!.~.~.!?.~r.~.~U.!!!I?.~.S~!? .. !:I.~ .. I.~~ .. ~~.S!!?.n~.~ ... ~~.l.~.~r..~.~m.i!.'.1!? .................... . 

. 9.~~.I~P..~!.S!!.~~.~ .. ~!'! .. !~ .. ~1!!!!'!.S!.9.!'! .. ~.~.~.1.fl.~!'!.~~ .. ~~P.~.S!~.~.~.n!m.~!~~ .. ~.~.M~~.!SP.: .................................................................................... . 
Recursos o mater.i.i!!.~~.P.~.r~ .. ~! .. ~!!.!i!i ... !.i.~!.!?.~.!:I.~J~~~P.1 .':1.\~.~!?.I.~.!?i.~~ .. ~~ .. r.C?.~~f.!?!!.!?, .. P.!?.~.~~.IJ. .. ~~ .. i!!'!.!!!'!.~!.~~ .. ~!'! .. P..~!!9.r.!? .......... . 
. ~.~.~.~ti.!'!.~.!!?.n, .. s!!.i!~.~r.!'!.!?,..l.!?!~r.!~.~. 9.r~.~.~~.!?r.~, .. ~!!!~x!.u.Y.~.~t~~xl.!?.l?.~r.~..!i!~ .. !?.~r.~~ .. ~.~ .!~~.~r.!?: ...................................................... .. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

LINGÜÍSTICO : Investigación en internet para 
organizar exposiciones por equipos. Lectura del 
guión de la obra de teatro. 

VISUAL-ESPECIAL : Gráficos para el apoyo de la 
exposición. Apoyo habilidades de memoria y 
desarrollo visual espacial por medio de juego de 
lotería. 

MUSICAL : Lectura! coral de fragmentos del guón 
teatral, juego de voz en las que requiera variaciones 
vocales en el ritmo, la altura, la emoción. 

INTERPERSONAL : Promoción de colaboración 
entre los alumnos, respeto del rol que se le asignó 
en la obra de teatro. 

LOGICO-MATEMATICO : Resolución de 5 
problemas que impliquen uso de suma, resta y 
multiplicación. Los datos se extraen de la 
investigación realizada. 

CORPORAL-CENESTÉSICO : Representación obras 
de teatro en la cual se representen situaciones que 
impactan a las especies en peligro de extinción. 

INTRAPERSONAL : Manifestación de sentimientos y 
expresión emocional a partir de los comentarios 
surgidos del video. 

NATURALISTA : Presentación de las obras de teatro 
con el propósito de difundir algunas situaciones 
que impactan a las especies en peligro de extinción. 

Secuencia de la c)~.~~.!. .. ~.!'!.i.~.~.~.: .. Q~.~~.f!.!?.l,l,!? .. ~.~ .. !!'!.!~.l!9.~!'!.S!.~.: .... !!'!.!!.~P.~.~.!?.~.~.I1 •• Y.~.f.~i!.l .. !!.'!fl.~!~!!.s~, .. !!?.9!.S!? .. I!!.~~.~!!'!.~ES!?., ... . 
. Y..i.~~.~!..~~l?.~~.!~.l1 .. !!'!.~.~!~.~!, .. i,!!.~~!.P..~!.~!?.!!.~!, .. S!?XI?.!?X~.I..~.i.!'!~.~t~~.i.S~~ .. !'!.~t~r.~!.i.~!~: .................................................................................... . 
Procedimientos d~.~.Y.~!.~~.s!g,!!.: .. ~~ .. Y.~.I.!?!.~.r~.!'!.!.!?~ .. P.XP.~.~!i.~!?.~: .. ~.~P..!?~.!S!.9.!'!.1.~1~!.!i!.S!P.~ .. ~~ .. !!'!.~t~.!!'!.~!i.S~.~1 ............................. . 
. !.~P.X~~~.~!~~.i.!?.~.!~~.~r.~!: .......................................................................................................................................................................................... .. 

Cuadro: Planeación de una clase 1 unidad manejada a partir del tema transversal 
"Principales animales en peligro de extinción en México" con el desarrollo de 
inteligencias múltiples. 
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Se promoverá la 
manifestación de 
sentimientos y la 
expresión emocional 
con las participaciones 
y comentarios 

surgidos a partir del 
video que mostrará las 
principales especies 
en peligro de extinción 
en nuestro pais. 

Se realizará una 
Investigación por Internet 
en el aula ele medios, 

para organlnr una 
exposición por equipos 
en la que se relatan las 
caract.rlstlcas, forma de 
vida y amenazas de 
alguna de las especies en 
peligro de extinción. 
Se dari lecbJra al guión 
de una obra de teatro y 

• • 1 se memo~zará ellexlo 
que se as•gne. 

Se resolverin S problemas que 
Impliquen la utilización de 

suma, resta y multiplicación 
con información numerlca 
relacionada al tema y con 
cantldadn que corresponden 
a los datos ele su 
Investigación. 

Se apoyará la 
exposición de loa 
equipos con 
gratlcose 
Imágenes. 
Se ejercltari 
habilidades de 
memoria y la 
Inteligencia visual 
espacial por medio 
de un juego de 
loteria. 

Se presentarán las 
obras de teatro ante la 
comunida escolar y 
los padres de famil ia, 
con el propósito de 
difundir algunas 
sibJaciones en las 
cuales los seres 
humanos. impactan a 
las especies en peligro 
de extinción. 

Eje transversal Educación Ambiental 
.Tema: Principales animales en peligro de extinción en México 

Se repreHntarán 2 
obras de teatro con la 

- ......J participación de todo 
111 grupo, en las cuaJos 
M represent. una 
situación en la cual los 
sertl8 humanoa 
Impacten a las 
especies en peligro de 
extinción. 

Se promover6 la 
colabonlcl6n enn 
alu111nos. respeto 
del rol que n le 
asigno en la obra 
de teatro y se 
estlmularj el 
aprendluje en 
colaboracl6n. 

Se realizará una l&etura 
coral de fragmentos del 
guión teatral, que 
estimulará a los alumnos 
a utilizar su voz de 
nuevas maneras, en las 
que se requerirá 
variaciones vocales en el 
ritmo, la altura. la 
emoción. 



1-' 
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Analizar 18 infonnaclón y 
emplear el lenguaje para 
la toma de dKisiones. 
Identificar las 
propiedades del lenguaje 
.., divusas situaciones 
comunicativas. 
Expresar los 
sentimientos emanados 
sobre un tema. 

Emplear el lenguaje 
para comunicarse 
como instrumento 
para aprender. 
Identificar las 
propieda<Hs del 

--.. r lenguaje en 
drvwsas 
situaciones 
comunicativas. 
Leer en voz alta de 
manera ertrculada y 
con adecuado ritmo 
y entonación. 

Resolver problemH 
manera autónoma. 
Comunicar 

diversos 
medios de 
comunicación 
como textos y 
gratlcoa para 
dar a conocer 

Validar procedimientos 1 11• Información. 
y resultados. Identificar los efectos de la 

acción del hombre en el 
medio ambiente y actúa 
compromelldamente para 
mejorarlo. 
Reconocer algunos 
síntomas de la crisis 
ambientlll 
Conocer d iversas fuentes y 
meto dos de obtención de 
información para conocer la 
realidad. 

Eje transversal Educación Ambiental 
.Tema: Principales animales en peligro de extinción en México 

Reconocer que el enlomo y 
18 ubicación geográtt~ 
influyen en la cultura. 
comercio y economía. 
Participar 
democráticamente en la 
solución de problemas y 
defiende los derechos 
humanos. 
Respetar •cuerdos, reglill y 
compromisos gruP4)es 
Aplicar conocimientos 
acerca de la relacion del ser 
humano con la naturaleza 

en la resolución de 
Si tuaciones problemallcas 
de su interh. 

S S 1 Comunicar da manara 
eflclenla en su lengua 
materna. 
Expresar sentimientos, 
Ideas y valoras mediante 
la colaboración 
repranntac:lón de 
guIones teatrales 
mediante lo gestual. 
corporal y sonoro. 
Exprenr sentimientos y 
emociones de acuerdo al 
contexto. 

valores. 

Sentido __ 
de pertiMncla a 
la comunidad. 
Auton'egulac:l6n y 
ejercicio 
r .. ponsable de la 
libertad. 
Promoc:16n de la 
colaboración en e l 
aula. 

L eer en voz a lta de 
manera articulada y con 
adecuada entonación 
Id entificar en la voz. la& 
va riac iones vocales e n el 
ritmo, la al tura, la 
emoción. 



1--' 
1--' 
Ln 

Analiu y advierte 
los efectos de la 
acción del hombre 
en el medio 
ambiente y actúa 
comprometldament 
e para mejorarlo. 
Comprenda y 
expone ideas y 
sentimientos en 
español. 

Identifica los efectos de las 
aecionts de los ser•s 
humanos en el medio 
ambiente. 

Revisa, lee y relee textos 
para comprenderlos. 
Identifica y selecciona 
información adecuada 
sobre un tema. 
Escribe y revisa diversos 
tipos de texto 
considerando para quien 
los hace y quien los va a 
leer. 
Lee en vo:r. alta, con ritmo 
y entonación adecuados. 

• • 1 Se expresa con 
seguridad y eficiencia en 
su lengua materna. 

Utiii:Ui su 
creatMdad para dar 
a conocer una 

Información. 
Reproduce 
Información por 
medio de palabras e 
Ilustraciones. 

Utiliza vocabulario 
adecuado para dar a 

dlvere• maneras '/ ~· conocer sus Ideas. 
en dlatlntas fuentes. Identifica animales 
Identifica y ntsuelve en peligro de 
expresiones de extlnc:l6n por medio 

adición, sustraoc:lón de ilustraciones. 
'/ multlpllc:ac:lón. 

R~onoce algunos síntomas 
de 1.1 cñsis c1mbiental. 

Advierte la importancia del 
cuidado de los animales en 
su comunidad. 
Evalúa las acciones que 
favOJ"ecen el cuidado d9 los 
animales en peligro de 
extinción. 

Eje transversal Educación Ambiental 
Jema: Principales animales en peligro de extinción en México 

Participa democráticamMte 
en 1.1 solución de 
problemas comunes. 
Reconoce acciones que 
contribuyen a la mitigación 
de los problemas 
ambientales vn México. 
Respeta los acuerdO$ y 
compromisos grupales. 
Tomil dvcislonn 
informadas para el cuidado 
y preservación del medio 
ambiente. 
Se convierte en promotor 
para favorecer el cuidado 
del medio ambiente. 

Participa en la planeaclón 
e Interpretación de la 

__.... dramatlzae16n y 
....,,...,.tacl6n del 
pereonaJe con aegurldlld y 
exprealvtdad. 
Expresa por m&dlo de su 
cuerpo ritmos, actitudes y 
senUmlentos. 
Distingue y maneJa las 
dit.ntntH formas de 
eneuentro con personas. 
Identifica la lmportanda de 
las actitudes y ac:clonu 
de los s.eres humanos 
sobra el medio .mblenle 
en diferentes contextos. 

reladonarea con 
otras peraonaa. 
Regula su conducta 
con base en 

compromisos 
adquiridos en 
fonwellbrey 
responamle. 
Promueve el trabajo 
colaboratlvo en .u 

e u la. 

Lee guiones de teatro 
odenhficando las variacoones 
vocales en el ritmo. la altura. la 
emcx:ión, para darl• la intenL•• 
guiones de teatro Identificando 
las varoacoones vocales en el 
ritmo, la altura, la emoción, para 
darte la Intención deseada. 
Identifica los sentimientos en la 
Interpretación ck!l guión lealral. 
clón deseada. 
Identifica los sentimientos en la 
interpretación ck!l guión teatral. 



4.3 Plan de evaluación de las unidades didácticas 

Es de suma importancia ·considerar a la evaluación como un componente fundamental 
de la tarea docente, pero no como un mecanismo de selección o de premiación, sino 
como un instrumento de retroalimentación de los procesos de aprendizaje. Andeer-Egg 
(1996: 2), sostiene que: "La evaluación no sólo nos dice cuánto sabe un escolar, sino 
además, hasta qué punto son eficaces nuestros métodos, o están bien redactados y 
escogidos los objetivos, o es adecuado el material empleado, o las actividades 
realizadas han sido las precisas". Por su parte Casanova, Ma. Antonia (1998: 70), 
señala que "La evaluación apl icada a la enseñanza y el aprendizaje consiste en un 
proceso sistemático y riguroso de obtención de datos, incorporado al proceso 
educativo ... de manera que sea posible formar juicios de valor con respecto a ella y 
tomar decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa mejorándola 
progresivamente". Como es evidente la función formativa de la evaluación es la mejora 
continua tanto para el docente como para el discente. Los errores son vistos como 
áreas de oportunidad y desafíos para alcanzar la meta propuesta. Por ello, los 
instrumentos de evaluación determinarán los criterios para poder valorar y determinar 
hasta qué grado se alcanzó el objetivo que se propuso. 

[ ¿Porqué modlflcar la manera de evaluar? J 
J;> Porque debe hacerse con base a problemas 

(tfpicosy emergentes). 
J;> Es necesario coa~prender la realidad y no 

mea~orizar. 

~ Porque la evalu.adón tiene ef'ectos 
retroactivos sobre el aprendizaje (dlme 
como evalúas y te diré corno aprendes). 

> Porque la evalu.adón lnflu.ye en la ensefian'Za 
(al lnclulr la evaluación funnattva cambian 
las .formas de ensefianza). 

;¡;... Porque ofrece indicadores para 
autoregulación del aprendlzale (furrnatlva) y 
de la enscft.an-z.a (fOrmadora) . 

~ Porque se debe valorar constanteiDente. 

¿Cu á ndo la evaluación es auténtica? 

);>- Cuando las condldones de la evaluación guardan un 
alto grado de fidelidad con las condiciones 
extraescolares en que se produce la competencia 
evaluada. 

~ Cuando es realista, relevante (útil para la vida) . 
Jo> Cuando se propicia la transferencia de los aprendl'Zajes 

y se desarrollan procesos~etacognitivos. 
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La resultante es que la evaluación va más allá de evaluar el aprendizaje y, además del 
alumno existe la necesidad de evaluar al educador y el mismo proyecto curricular pues 
como menciona Andeer-Egg (1996: 3): "Desde el marco de la propuesta constructivista, 
el modelo curricular concibe la evaluación como una actividad sistemática y continua, 
que tiene un carácter instrumental, cuyos propósitos principales son: Ante todo, ser un 
instrumento que ayude al crecimiento personal de los educandos, a través de la ayuda 
y orientación que debe proporcionar, dentro del proceso de aprendizaje. Valorar el 
rendimiento del educando, en torno a sus progresos con respecto a sí mismo y no en 
relación con los aprendizajes que se proponen en el currículum". Por lo tanto, la 
evaluación sirve para que· el maestro replantee programas, ajuste sus objetivos y 
estrategias. 

En el presente proceso de intervención, se identifican tres tipos de evaluación: 

Autoevaluación: Es cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un tipo de 
evaluación en la cual el sujeto toma decisiones en función de la valoración positiva o 
negativa de una acción específica suya. En la educación es importante enseñar al 
alumno a realizársela con seriedad con el fin de que perciba él mismo, qué tanto ha 
aprendido. 

Coevaluación: Consiste en la evaluación mutua de una actividad y se puede realizar 
entre alumnos y entre profesores para evaluar alguna actividad programada para una 
sesión o al final de una unidad didáctica. Es importante comunicar al alumno que en la 
coevaluación que realicen, resalten lo positivo que encuentren, dejando las dificultades 
o las deficiencias para ser corregidas por el profesor. Esto con el fin de evitar 
problemas de disgregación en el grupo. 

Heteroevaluación: Es la evaluación que realiza una persona de algún aspecto de otra 
persona. Es la evaluación que habitualmente realiza el profesor a los estudiantes, la 
cual es muy importante por los datos y posibilidades que ofrece y a la vez compleja por 
las dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de otras personas. 

Al realizar la evaluación durante las secuencias didácticas, se considerará que esta sea 
holística, o sea considere de manera integral todos los saberes en cuanto a 
conocimientos, habilidades y actitudes los cuales deben estar vinculados con el 
contexto en el que se desempeñe; permanente, en cuanto a que se realice en todo 
momento y a lo largo del proceso; participativa, en la que se evalúe a todos los 
involucrados, docentes, estudiantes o entre compañeros del grupo y que permita 
evaluar tanto proceso como resultados en los aspectos cualitativo y cuantitativo, o 
individual y grupal; contextual, al considerar al entorno y el contexto en el que se pone 
la competencia; flexible, al construirla para el fin que se establezca; formativa, porque 
al realizarla a lo largo de todo el proceso de aprendizaje se puede ir adecuando según 
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las necesidades y avances del estudiante; democrática, al realizarla en varios 
momentos y tomando en consideración la participación de los involucrados en el 
proceso; y comprensiva y técnica, al ser integral y flexible con la participación de los 
involucrados, utilizando diferentes métodos e instrumentos que permitan inferir el 
desempeño esperado de los estudiantes. 

Ante las preguntas: ¿qué evaluar?, ¿para qué evaluar? y ¿cómo evaluar? 

Tratando de dar respuesta a estas preguntas propongo: 

• Retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
• Determinar los logros de los estudiantes. 
• Estimular el aprendizaje. 
• Identificar los requerimientos que le permitan a los estudiantes alcanzar sus 

metas. 
• Establecer puntos de control que permitan mejorar la estrategia. 
• Conocer el nivel de competencia alcanzado. 
• Adquirir las evidencia necesaria que demuestren el nivel de competencia 

alcanzado. 
El documento la evaluación por competencias de la UPN (2009: 1) menciona que: "la 
evaluación del aprendizaje y de las competencias no son dos procesos diferentes, 
pertenecen a un mismo proceso, dado que la construcción de una competencia implica 
necesariamente de un proceso de aprendizaje, así, al evaluar se valora el aprendizaje 
mediante la evidencia de la competencia adquirida.". 

La evaluación por competencias nos plantea varias demandas, entre las cuales se 
pueden mencionar las siguientes: 

• Definir con precisión en qué consiste la competencia a evaluar. 
• Identificar con claridad, las diferentes dimensiones que integran cada 

competencia (procesos cognitivos, contenidos, contextos en que se adquieren, 
actitudes asociadas, entre otras). 

• Integrar la evaluación en una estructura "natural" de tareas y actividades. 
• Donde aprender y evaluar sean una actividad continua. 
• Que integre la utilización de instrumentos y prácticas de evaluación diferentes. 

Es por ello que para poder determinar el nivel de competencia alcanzado es necesario 
obtener las evidencias necesarias las cuales deben ser evaluadas estableciendo los 
indicadores, criterios y parámetros de evaluación. 
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Ahora bien, en cuanto a los momentos en que podemos aplicar la evaluación, ésta se 
clasifica en: 

La evaluación Inicial o Diagnóstica, que se debe realizar al inicio de la intervención, con 
el fin de rescatar los conocimientos y conocer las habilidades que ya posee el 
estudiante y que sean tomados en cuenta para la adaptación de los objetivos 
planeados para el curso y para la organización de las actividades a realizar. 

La evaluación diagnóstica la realizaré al inicio de cada unidad didáctica, mediante la 
Técnica de lluvia de ideas. 

La evaluación formativa que debe hacerse de manera paulatina a lo largo de todo el 
proceso enseñanza aprendizaje para que cumpla una función reguladora de éste, lo 
que permite realizar ajustes y adaptaciones de manera progresiva. 

En este tipo de evaluación se propone considerar tres tipos de contenidos: 
Conceptuales: conocimientos que comprenden diferentes niveles, información, 
comprensión de conceptos y sistemas conceptuales y relación de hechos, 
acontecimientos y conceptos; Procedimentales: manejo de métodos, técnicas y 
procedimientos, capacidad de pensar y de resolver problemas, capacidad de análisis y 
síntesis, hábitos y habilidades físicas y mentales, métodos y técnicas de trabajo y de 
estudio; contenidos Actitudinales: Desarrollo de valores personales y sociales, 
autonomía personal y confianza en sí mismo, Habilidades comunicativas y de 
interrelación personal para compartir experiencias y conocimientos (Castro, 2006). 

A continuación los instrumentos de evaluación a considerar son: 

*Lista de cotejo: Técnica de observación que permite identificar comportamientos con 
respecto a actitudes, habilidades y contenidos. Su propósito es recoger información 
sobre la ejecución del estudiante mediante la observación. 

*Rúbrica (exposición y revisión de trabajos): Instrumento de medición en los cuáles 
se establecen criterios y estándares por niveles, mediante escalas que permiten 
determinar la calidad de la ejecución del estudiante en una tarea especifica, además 
permite compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y de su 
calificación. 

*Campo semántico: Es un recurso didáctico que se manifiesta con la asimilación del 
contenido temático bajo los elementos técnicos establecidos previamente en 
(conceptos, palabras claves e ideas principales) 

*Portafolio de aprendizaje: instrumento de aprendizaje y evaluación elaborado por el 
estudiante donde incorpora evidencias significativas de producción que representan 
logros conseguidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y relatan de manera 
reflexiva el progreso y dificultades. 
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Cabe señalar que los instrumentos de evaluación son apoyos para sistematizar la 
información y permiten registrar de manera individual el avance de los estudiantes. 
Cada instrumento tiene sus propias características y sus bondades respecto al 
feedback obtenido. La intensión de ejecutarlas es para que los estudiantes reflexionen 
sobre su autodesarrollo y sobre la experiencia del aprendizaje. Las evidencias de 
trabajo y los productos obtenidos de cada actividad, permiten valorar el desempeño de 
los estudiantes en relación con los aprendizajes esperados, además de aportar datos 
para valorar la pertinencia de la estrategia y el logro de los objetivos planteados. Es 
importante diversificar los instrumentos de evaluación, ahora se trata de contar con un 
enfoque más cualitativo que cuantitativo, además de valorar también el proceso y no 
solo el resultado de las actividades. Los estudiantes requieren adquirir habilidades de 
autogestión y autorregulación que con el uso de evaluaciones alternativas se 
contribuye a la construcción de una evaluación auténtica. 

El enfoque de la evaluación es formativo "además de tener como propósito contribuir a 
la mejora del aprendizaje, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, 
principalmente para adaptar a ajustar las condiciones pedagógicas (estrategias, 
actividades, planificaciones) en función de las necesidades de los alumnos. Desde este 
enfoque, la evaluación favorece el seguimiento al desarrollo del aprendizaje de los 
alumnos como resultado de la experiencia, la enseñanza o la observación (SEP, 2012: 
37,38). El docente que evalúa desde el enfoque formativo constantemente se cuestiona 
sobre el avance de los aprendizajes esperados, los criterios para evaluar, informa a los 
estudiantes lo que quiere lograr y retroalimenta su trabajo y sus productos, además de 
poner en marcha procesos de metacognición en los estudiantes. 
La evaluación sumativa que se realiza al final de cada unidad didáctica y que tomará en 
consideración la información recabada por los otros tipos de evaluación y la valoración 
del proyecto final de cada unidad didáctica. 

Es importante mencionar que la evaluación está íntimamente vinculada con la 
planeación didáctica, si bien la planeación nos indica el qué y el cómo del proceso 
enseñanza aprendizaje, la evaluación nos permite controlar y retroalirnentar dicho 
proceso ya que al comparar los objetivos establecidos con los resultados alcanzados, 
se obtendrá información de los aciertos y los errores tanto del proceso de enseñanza, 
como el de aprendizaje dando pauta para corregir, ajustar o replantear estrategias. 
De lo anterior se desprende una propuesta evaluativa encaminada a medir y asignar 
valores cuantitativos, (conocimientos teóricos y prácticos) y cualitativos (habilidades, 
destrezas y hábitos) necesarios en la propuesta metodológica (estrategias enseñanza 
aprendizaje) para tal efecto se requiere un seguimiento continuo e individual y colectivo 
de los participantes. 
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4.4 Recuperación de la experiencia por unidad didáctica 

Unidad didáctica 1: "Población rural y urbana" 

Fecha de aplicación: (Mes de noviembre del 201 0). 

Fechas y horas por día: 3 de noviembre 2 horas, 5 de noviembre 2 horas, 8 de 
noviembre 3 horas, 1 O de noviembre 2 horas y 12 de noviembre 2 horas. Total de 
horas para la primera unidad didáctica: 11 horas. 

Primer día (3 de noviembre) 

La primera actividad que se realizó fue la presentación y explicación del trabajo que se 
realizaría con el grupo. Se explicó que todas las actividades eran parte del programa y 
que la evaluación de los productos formaría parte de su evaluación bimestral. Se aclaró 
que para esta primera unidad didáctica se conformaría un portafolio de evidencias por 
alumno y que al final se llenaría una lista de cotejo para evaluar el trabajo realizado. 

Para fortalecer mi integración en el grupo se realizó un juego. El juego consistió en que 
al ritmo de la canción : "Tengo un lugarcito chiquitito para mí , sin molestar a nadie voy a 
quedarme así", tendrían que caminar o correr por el salón dependiendo la velocidad del 
canto y cuando se terminara de cantar, se debían quedar como estatuas. Perdería el 
niño o niña que se moviera y perdiera su posición de estatua. 

Así se inició el cántico con diferente velocidad en el ritmo, se alternaba lento y rápido 
para hacer los cambios de velocidad en los movimientos de los alumnos y cuando 
terminaba la canción todos quedaban en diferente posición para quedar inmovilizados. 
El juego provoco muchas risas entre los alumnos. Posteriormente de manera general 
se explicó las actividades planeadas para abordar el tema de la unidad didáctica. 

La primer inteligencia trabajada fue la intrapersonal donde los alumnos realizaron una 
redacción de un pasaje de su diario personal , en el que se reflejó una experiencia 
v ivida en la localidad rural y experiencia urbana. 
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Entre las principales ideas que expresaron en sus escritos sobre las vivencias en una 
comunidad rural, están los siguientes: 

"conocí el campo ... estaba verde y había arboles con fruta ... los días fueron muy 
divertidos" 

"la comida sabe más rica en el campo" 

"hacía mucho sol, estaba muy bonito, comí nata, jugué pelota ... " 

"me metí al mar, hice figuras en la arena, me divertí y jugué mucho ... " 

"explore albercas ... nos divertimos tanto ... " 

"en el pueblo todos se juntan para comer, mis tías se reúnen para cocinar y nosotros 
jugamos futbol. .. " 

"fui a una granja y me enseñaron la importancia de cuidar a las plantas porque de ellas 
preparamos nuestros alimentos, vi cómo se siembra y nos dieron a elegir que animalito 
quería cuidar, fue una experiencia inolvidable, fue muy bonito... nos prepararon 
quesadillas y frijoles en olla de barro ... le dije a mi mama que sabía más rica la comida 
de campo" 

"mi mamá nos puso una cobija en la tierra ... caminamos, platicamos ... pusimos una 
hamaca ... " 

"hay poca gente, pocos coches ... en el patio vi una plantita donde crecieron jitomates" 

"siempre termino muy cansada" 

Por otra parte entre las principales ideas que expresaron en sus escritos sobre las 
vivencias en comunidad urbana, tengo las siguientes: 

"cada año se pone la feria, hay muchos juegos y también se prenden castillos, avientan 
cueles y se ven bonitos" 

"fuimos al circo en el palacio de los deportes, después comimos tacos ... " 

"fuimos al centro histórico, hay muchas casas, muchos edificios viejos, muchos carros y 
gente ... también hay museos ... " 

"vi mucha basura en la calle ... mi mamá nos llevó a comer y nos fuimos a dormir" 

"voy al cine y a centros comerciales ... tenemos avenidas amplias y muchos coches" 

"el día de muertos fuimos al Zócalo... mi tía se vistió de Gatubela y su hijo de 
vampiro ... vimos una ofrenda ... " 

"acompañé hacer compras, primero al mercado y luego al Soriana ... " 
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"vi muchas cosas ropa, lentes, aretes, juguetes ... nos llevó a comer comida china pero 
a mí no me gustó ... " 

Se puede decir que la mayoría refiere a la experiencia en la comunidad rural como algo 
novedoso, divertido, bello, interesante, etc. Sus descripciones fueron más amplias en 
comparación con los escritos de una experiencia en comunidad urbana, además 
refieren experiencias novedosas en las cuales conviven en familia, aprenden y disfrutan 
el tiempo. También comentan algunos, cansarse por realizar varias actividades, lo que 
muestra que el tiempo se invierte en la realización de diversas actividades físicas. 

En contraste con las experiencias en comunidad urbana se comparte la descripción de 
experiencias en lugares de entretenimiento y consumo en centros comerciales, 
restaurants, cines, etc. Se incorporan en sus descripciones observaciones como hay 
mucha basura, carros, gente, edificios, etc. Algunos alumnos describieron un día en la 
escuela y al cuestionarles sobre alguna otra experiencia refirieron que casi no salen de 
sus casas porque sus papás trabajan todo el día y los fines de semana solo van al 
súper o al cine. 

Lo interesante de esta actividad fue la recuperación de sus conocimientos previos para 
introducirlos en el trabajo de la unidad didáctica y así poder vincular la nueva 
información con los saberes de los alumnos. A partir de sus vivencias se inició la 
reflexión sobre el tema y se inició un debate grupal con la guía de las siguientes 
preguntas: 

¿Existen diferencias en los hábitos de vida de la comunidad rural y la comunidad 
urbana? ¿Como cuáles? 

¿En cuál comunidad creen que se tiene un contacto cercano con los recursos 
naturales? 

¿Consideran que compartimos los mismos problemas en la ciudad y en el campo? 

¿Por qué hay más población en las ciudades? 

¿De qué manera podemos colaborar desde la ciudad para mejorar nuestra relación con 
el medio ambiente? 

¿Consideras que los servicios y productos que se disponen en la ciudad son 
determinantes para tener vida mejor? 

Al cuestionarles lo anterior se buscó causar un conflicto cognitivo que motivará a los 
alumnos a la indagación y búsqueda de respuestas. Las preguntas se anotaron en una 
cartulina y se colocaron en la pared del salón para que se retomaran durante y al final 
de la unidad didáctica. 
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Segundo día (5 de noviembre) 

Al iniciar el trabajo del día se comentó sobre la importancia de investigar el tema para 
dar respuestas a los cuestionamientos realizados en la sesión anterior. 

Fue entonces que se inició con el 
trabajo de la inteligencia lingüística, 
al realizar la lectura sobre el tema 
de sobrepoblación y las 
características de la población rural y 
urbana. Cuando se concluyó la 
lectura, se realizó una lluvia de ideas 
sobre la información. 

Para plasmar por escrito y registrar la nueva información se inició el trabajo de la 
inteligencia lógico matemática, para lo cual se elaboró un silogismo visual , utilizando un 
diagrama donde se plasmaron las diferencias y semejanzas, así como las principales 
problemáticas que se dan en ambas comunidades. 

Los alumnos pasaron al pizarrón y por turnos registraron sus observaciones, entre los 
problemas comunes que se enunciaron de ambas comunidades, están las siguientes: 
pobreza, basura, delincuencia, poca agua, enfermedades, agua contaminada, vicios. 
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Al finalizar el trabajo de la sesión, se retomar.on las preguntas, cabe destacar que la 
información de la lectura y el silogismo permitió incorporar nueva información y 
reflexiones acerca del tema. 

Entre las principales ideas que se comentaron y se recuperaron por medio de la 
grabación de la sesión fueron las siguientes: 

En la comunidad rural, las personas viven con más espacio, tienen áreas verdes, sus 
costumbres y tradiciones los unen como población, son lugares bellos, ahí se producen 
y cultivan los alimentos que comemos en la ciudad, se convive más en familia, hay más 
seguridad para salir a jugar, los trabajos son muy cansados, los niños también trabajan. 

En la comunidad urbana, las personas viven en edificios y hay muchas casas, se tienen 
muchos servicios, tiendas, supermercados, centros comerciales, museos y lugares 
para divertirse, casi no existen campos solamente parques, las personas trabajan 
mucho, hay más tráfico, delincuencia, vicios y contaminación. 

Se identificaron problemas comunes en las comunidades, ante lo cual se aprovechó 
para explicarles que el listado que registraron son parte de los síntomas de la crisis 
ambiental y que todos los problemas están conectados, se les mostró que ningún 
problema está aislado y por ello es importante analizar la realidad desde diferentes 
ángulos. 

En el diseño de la unidad no se había contemplado abundar sobre este aspecto, sin 
embargo debido a la relevancia y necesidad de ejemplificar. Se expuso el siguiente 
cuadro36 en el cual se mostró de manera gráfica una red, para apreciar cómo están 
conectados los problemas y cómo son consecuencia del modelo de desarrollo actual. 
Se explicó que este ejemplo parte de un modelo de desarrollo no sustentable, ante lo 
cual se aprovechó para compartir el concepto de sustentabilidad y reflexionar sobre 
cada aspecto del cuadro. 

36 Consultado en http://www.ecopibes.com/problemas/red/index.html (el 30 de julio 2014). 
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Tercer día (8 de noviembre) 

Con la información y las reflexiones emitidas en las sesiones anteriores, se solicitó a 
los alumnos se dividieran en dos partes para que una sección representara a los 
habitantes de una comunidad rural y la otra sección representara a los habitantes de la 
comunidad urbana. 

Se caracterizó a los alumnos de la comunidad rural con un sombrero de palma y se les 
dio la indicación de que se asumieran como parte de una comunidad rural que iba a un 
encuentro con habitantes de la comunidad urbana e iban aprovechar el momento para 
decir sus problemas y hacer solicitudes. Igualmente a los alumnos que representaban a 
la comunidad urbana se les pidió que dialogaran con los habitantes de una comunidad 
rural para exponer sus problemas y necesidades. Con esta actividad se abordó la 
inteligencia intrapersonal a través del debate realizado por los alumnos, simulando un 
encuentro entre pobladores rurales y urbanos. 
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Algunos de los comentarios realizados recuperados por medio de la grabación de la sesión, fueron los siguientes: 

Pobladores rurales: 

"nos mandan mucha basura" 

"cosechamos toda la comida natural que se va a la comunidad urbana" 
"nos hacen falta servicios" 

"se ha deforestado a los bosques" 

"si queremos agua podemos ir al rio" 

"trabajamos muy duro y nos pagan poco" 

"somos pobres" 

"comemos muy rico" 

"hacemos muchas fiestas" 

Pobladores urbanos: 

"tenemos mucho tráfico y delincuencia" 

"tenemos muchos lugares donde trabajar por eso hay mucha gente" 
"el aire está contaminado" 

"tenemos más dinero" 

"consumimos muchas cosas que después se vuelven basura" 
"podemos comprar muchas cosas" 
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"desperdiciamos comida" 

"a veces nos falta el agua o sale muy sucia de la llave" 

"hay mucho stress" 

Ante estos señalamientos se platicó con el grupo sobre la importancia de respetar las 
costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas, no discriminar y valorar su 
estilo de vida. Por su parte los pobladores de comunidades urbanas tenemos el 
compromiso de cuidar los recursos naturales y de cambiar hábitos de consumo, pero 
sobretodo pensar en las repercusiones de nuestros actos. 

Al finalizar la sesión se repartió una rúbrica de evaluación37 para valorar algunos 
aspectos del debate realizado, los estudiantes opinaron que este instrumento les 
facilitaba identificar los criterios con los cuales se les evaluaba, además de permitirles 
dar su opinión sobre el trabajo realizado, está autoevaluación se incorporó a su 
portafolio de evidencias. 

Cuarto día (1 O de noviembre) 

En esta sesión , la inteligencia visual fue estimulada con la realización de ilustraciones 
de la localidad rural y urbana, al finalizar el trabajo se pegaron en el pizarrón para 
poder ser analizadas y comentadas en grupo. 

En los dibujos de la comunidad rural sobresalió el color verde y azul, se dibujaron 
lugares con vegetación y animales. Algunos alumnos, incorporaron dibujos de niños y 
adultos. Por su parte, los dibujos de la comunidad urbana se caracterizaron por tener 
edificios, casas, fábricas, tiendas, hospitales, carros y avenidas. En algunos dibujos se 
incorporaron ilustraciones de personas. 

37 Anexo No. 2 
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Se analizó que tenemos la idea de que en la comunidad rural los elementos naturales 
son su principal característica, también se reflexionó que el crecimiento de la población 
y la creciente urbanización de los poblados ha ido mermando las áreas naturales. Se 
comentó sobre la explotación desmedida de los recursos naturales y se compartieron 
ejemplos en los que se ha perjudicado a las poblaciones rurales con estas acciones. 

En cuanto a la población urbana, se comentó que efectivamente la presencia de 
árboles y áreas verdes es muy reducida y que debido a las grandes zonas industriales 
y de servicios, existe mucha gente. Se retomaron los problemas descritos en las 
sesiones anteriores y se añadió un factor importante para el análisis del tema: el 
consumismo. 

Posteriormente se inició el trabajo de la inteligencia musical, para ello se presentó un 
collage musical , con la integración de diferentes obras musicales, representativas de 
cada comunidad. Los alumnos al escuchar los tipos de composiciones musicales, los 
asociaron con lo que normalmente escuchan en la comunidad rural y una comunidad 
urbana. Para iniciar la actividad se aclaró que todos los tipos de música son 
escuchadas en ambas comunidades, sin embargo existen zonas que se caracterizan 
por escuchar y bailar cierto tipo de canciones o piezas musicales. 

Cuando los alumnos identificaron los tipos de composiciones, se aprovechó para 
trabajar la inteligencia CORPORAL-CINESTÉSICA con la interpretación de bailables 
característicos de las zonas rurales y zonas urbanas. 

En estas actividades los alumnos mostraron interés y se divirtieron mucho. El dibujo los 
relajó y se evidenció el gusto por ver sus producciones colocados en el pizarrón y 
siendo analizados por el grupo. La música y el baile fortaleció la integración del grupo, 
algunos alumnos en un inicio se mostraron tímidos, sin embargo poco a poco se 
integraron a la actividad y las risas no faltaron. 
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Quinto día (12 de noviembre) 

Al iniciar la sesión se retomaron las preguntas iniciales y se concluyó lo siguiente: 
¿Existen diferencias en los hábitos de vida de la comunidad rural y la comunidad urbana? ¿Como cuáles? 

Se comentó sobre los hábitos de alimentación, la importancia de las fiestas y costumbres en la comunidad rural. Se reconoció que en la cuidad uno de los 
principales problemas es el consumismo y que los problemas que se tienen en la cuidad también los comparten las comunidades rurales. 
¿En cuál comunidad creen que se tiene un contacto cercano con los recursos 
naturales? 

Se concluyó que principalmente en la comunidad rural, ya que en las ciudades se consumen y se procesan para generar riqueza. Sin embargo se reflexionó que en 
ambas comunidades están presentes los recursos naturales y que su excesiva explotación genera problemas ambientales. 

¿Consideran que compartimos los mismos problemas en la ciudad y en el campo? 
Se concluyó que efectivamente se compartían los problemas y que no existen problemas aislados. Se recordaron los problemas mostrados en el cuadro de red de 
problemas. 

¿Por qué hay más población en las ciudades? 
Se reflexionó sobre la falsa idea que solo en las ciudades hay más trabajo y que los 
servicios y comodidades de la cuidad son factores que atraen a la población. Se 
comentó sobre las injusticias de los salarios entre los trabajadores del campo y de la 
cuidad. 
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¿Consideras que los serv1c1os y productos que se disponen en la ciudad son 
determinantes para tener vida mejor? 

Se concluyó que estos factores no son determinantes para tener una vida mejor y que 
el ejercicio del encuentro entre pobladores de la comunidad rural y urbana es una 
buena idea para dialogar entre las personas y sus problemas. Se reflexionó sobre la 
falsa necesidad del consumo de algunos productos y sobre las repercusiones de la 
creciente explotación de los recursos naturales sobre el medio ambiente. 
Para abordar la pregunta: ¿De qué manera podemos colaborar desde la ciudad para 
mejorar nuestra relación con el medio ambiente? Se aprovechó para elaborar un 
proyecto ambiental grupal, con acciones concretas que se acordaron para poner en 
práctica en su localidad y con las personas cercanas a los alumnos. 
Entre los acuerdos que se discutieron y acordaron están los siguientes: 
1.- Cuando se visite a las comunidades rurales no contaminar sus lugares y respetar 
sus costumbres. 

2.- Separar la basura, no comprar artículos que contaminen, ni consumir cosas que no 
se necesitan. 

3.- Comer alimentos sanos como los habitantes de la comunidad rural. 
4.- Irse a vivir y a trabajar a las comunidades rurales. 

5.- Cuidar el agua no desperdiciarla 

6.- Comprar las artesanías de las comunidades rurales en vez de productos de otros 
países. 

7.- Cooperar con las personas que viven en las ciudades para no usar muchos carros, 
usar el metro y las bicicletas para que no se haga tráfico. 

8.- Comprar las verduras, frutas y semillas que se producen en México 
9.- No discriminar a la gente del campo y a los indígenas 

10.- Aprender sobre sus costumbres, valorarlas y respetarlas. 

Al concluir los trabajos se repartió la lista de cotejo38 en la cual cada alumno registró 
sus valoraciones sobre el trabajo realizado. Además de autoevaluar sus productos. 
La mayoría de los alumnos se autoevaluó con 9 y 10 y llenó los indicadores con 
respuestas afirmativas. 

Ahora bien, en el último cuestionamiento sobre cuál de las actividades que se 
realizaron en la unidad, les gustó más, el resultado arrojó que la representación y la 

38 Anexo No. 3 
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realización de los dibujos fueron los predilectos, seguidos del proyecto ambiental y el 
bailable. Cabe resaltar que los gustos por una u otra actividad dependen del tipo de 
inteligencia que es afín a cada estudiante, sin embargo las cuatro tienen en común que 
son actividades que implican trabajo activo y participativo. 

Unidad didáctica 2: "Agua, fuente de la vida que debemos valorar" 

Fecha de aplicación: (Mes de noviembre del 2010) 

Fechas y horas por día: 16 de noviembre 2 horas, 18 de noviembre 2 horas, 22 de 
noviembre 2 horas, 24 de noviembre 2 horas y 26 de noviembre 2 horas. 

Total de horas para la segunda unidad didáctica: 1 O horas. 

Primer día (16 de noviembre) 

Como primer actividad se realizó la presentación y explicación del trabajo de la unidad 
didáctica, se repartió la rúbrica de evaluación de la unidad didáctica No. 239 y se les 
explicó los aspectos que se iban a evaluar. 

La primera inteligencia trabajada fue la Inteligencia corporal cenestésica con la cual se 
estimuló el reconocimiento de los estados del agua por medio del tacto. 

39 Anexo 4 

132 



La inteligencia intrapersonal se estimuló 
con los intercambios de experiencias 
entre los alumnos, en las cuales 
expresaron algunas vivencias en las que 
desperdiciaron agua o en las que fueron 
testigos del mal uso del líquido. 

Se hicieron comentarios de diversas experiencias en las cuales se vieron privados del 
recurso. Se comentó que el agua es importante para los seres vivos, además de 
emplearla para los diferentes quehaceres de la comunidad. También se reflexionó 
sobre los descuidos y malos hábitos que tenemos en el uso del agua. A partir de la 
recuperación de las vivencias y reflexiones compartidas, se abordó la inteligencia 
verbal lingüística, en la cual se diseñó una encuesta para aplicarla con su familia y 
vecinos. 
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Posteriormente se realizó la organización de equipos de trabajo y se comenzó a 
trabajar en la elaboración de un acróstico del tema. En sus trabajos los alumnos 
expresaron varias ideas sobre la crisis, cuidado y preservación del agua. 

A rco1vtS de v•do. 
G el'\eMO liqv do 

/ Un.r..o. f oen~e. 
A larqo S fu v.da. 

Tercer día (22 de noviembre) 

La inteligencia lógico matemática se trabajó a partir del análisis de algunas preguntas 
de la encuesta. Los alumnos organizaron la información, elaboraron la tabla de 
frecuencia y realizaron las gráficas de los resultados. 
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Resultados y conclusiones de la encuesta: 

Primer pregunta: En escala de 1 a 5, donde el uno es muy bajo y el 5 es grave ¿cómo 
califica el problema del agua a nivel mundial?, ¿A nivel nacional? y ¿en tu colonia? 

La mayoría calificó entre cuatro y cinco el problema a nivel nacional y mundial. El 
problema del agua en la colonia fue calificado entre 2 y 3. 

Segunda pregunta: ¿Quiénes son los responsables de dar solución a los problemas del 
agua? Treinta de los sesenta encuestados opinó que el gobierno, en segundo lugar 
dijeron que la Comisión del Agua, en tercer lugar, opinaron que nosotros y solo uno 
dijo que la asociación de la colonia. 

Tercer pregunta: ¿Has sufrido de falta de agua en tu colonia? Más de la mitad contestó 
que sí. 

Cuarta pregunta: ¿Consideras de buena calidad el agua que sale de las llaves en tu 
colonia? 

40 personas opinaron que no, 18 que sí y 2 que a veces. 

Quinta pregunta: ¿Han existido fugas de agua en tu colonia? 

45 personas contestaron que sí y 15 que no. 

Sexta pregunta: ¿Qué haces para ahorrar el agua? 

Las principales respuestas fueron: 

La usamos poco, la cuidamos, no la desperdiciamos, la reciclamos en el baño, para 
regar plantas, etc. 

Séptima pregunta: ¿Cuántos vasos de agua tomas al día? 
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La mayoría contestó que toma 5o más vasos de agua al día. 

Octava pregunta: Menciona 2 acciones en las cuales se desperdicia el agua: 

Entre las principales respuestas mencionaron que: 

A la hora de bañarse, cuando se barre con la manguera, al lavar los autos, en las 
fugas, cuando se juega con ella, al lavar los trastes, cuando se lavan los dientes. 

Novena Pregunta: ¿Cuál consideras que es la causa principal de la contaminación del 
agua? 

Entre las principales respuestas dijeron que: 

La mayoría opinó que la basura, solo 4 dijeron que por los químicos o por las 
empresas, 6 opinaron que nosotros somos la causa, uno opinó que por el 
mantenimiento de las tuberías. 

Décima Pregunta: en la Colonia ¿existen problemas de inundación cuando llueve?, 
¿Por qué? 

Más de la mitad opinó que no y los que dijeron que sí, dijeron que por las coladeras 
tapadas. 

Décimo Primera Pregunta: Mencione algún otro problema que esté asociado con el 
problema del agua. 

Algunas respuestas que se repitieron fueron : a las enfermedades, a la contaminación 
del suelo, inundaciones, sequía, falta de luz, fugas, etc. 

Rli:SULTAJ )( J 

La inteligencia interpersonal se fortaleció , 
cuando se preparó y presentaron los 
resultados y las conclusiones de la 
investigación realizada con base en los 
resultados de la encuesta. Para ello se 
utilizó el aula de medios para registrar y 
presentar la información. Posteriormente 
se presentó ante el grupo el resultado de 
la investigación. 

Principales conclusiones a partir del análisis de la información: 

La mayoría de la gente encuestada ve que el problema del agua es grave, a nivel 
mundial y nacional, pero a nivel de su propia colonia no, porque creemos que como 
tiene el servicio de agua, pues no vive el problema aún. 
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Casi todos piensan que los responsables en dar solución al problema son el gobierno o 
la comisión del agua, sin embargo los estudiantes y docentes sabemos que la solución 
está en cada uno de nosotros. 

También consideran que el agua es de mala calidad y que sí han tenido problemas de 
fuga de agua en la colonia. 

Las acciones que mencionaron para ahorrar el agua fueron : La usamos poco, la 
cuidamos, no la desperdiciamos, la reciclamos en el baño, para regar plantas, etc. 
Vemos que la mayoría son las mismas que se anuncian en la televisión y en otros 
medios. En este sentido creemos que ya existen muchas opciones para ahorrar agua 
que deben de difundirlas. 

Cuarto día (24 de noviembre) 

Para trabajar la Inteligencia visual- espacial se diseñaron algunos carteles en los 
cuales se invitaba a la comunidad escolar a participar con acciones sobre el valor y el 
buen uso del agua. Se repartió una rúbrica de evaluación40 para que realizaran una 
coevaluación , a cada quien le correspondió evaluar el trabajo de un compañero. Es 
importante resaltar que está era la primera experiencia en la cual los alumnos 
uti lizaban este instrumento de evaluación con la consigna de evaluar a un compañero. 

La mayoría de los indicadores obtuvieron puntajes altos, solamente en el indicador de 
ortografía se presentaron puntajes entre bien y regular. 

40 Anexo No. 5 
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comentó sobre la publicidad para el consumo de agua y como las imágenes y los 
eslóganes manipulan para consumir productos que en realidad no necesitamos. 

ru.- - u.o• ;U·.cuVItí'? 

En este momento se aprovechó para comentar a los alumnos sobre el manejo 
publicitario de algunas marcas que se dicen verdes y que en realidad no contribuyen al 
cuidado del medio ambiente. 

Durante la sesión se identificó que uno de los factores de contaminación del agua era 
la producción de basura. Cuando se cuestionó cómo podríamos contribuir desde 
nuestra escuela para reducir está producción de basura. El grupo propuso instalar un 
garrafón de agua y se adoptar un vaso personal para cada alumno. Con esta acción se 
reducirá el consumo de botellas y vasos desechables y en vez de hacer campañas 
para recolectar PET, se acordó reducir su consumo. Dentro de la conversación se 
comentó que este tipo de campañas muchas veces incrementa el consumo de PET y 
no soluciona el problema. 

Posteriormente se aprovechó esta acción para que los alumnos salieran a invitar a los 
demás grupos de la escuela a realizar la misma acción en sus salones, además de 
compartir las reflexiones sobre los hábitos de consumo y las implicaciones de estas 
acciones en el medio ambiente. 
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Quinto día (26 de noviembre) 

La Inteligencia musical se estimuló con la interpretación de una canc1on alusiva al 
cuidado del agua. Está canción se proyectó con el cañón proyector ya que la letra de la 
canción está escrita en el video musical41 con imágenes alusivas a la letra. A los 
alumnos se les facilitó la interpretación porque iban siguiendo la letra y solamente se 
incluyeron algunos movimientos de manos para acompañar su canto. 

A continuación se presenta la letra de la canción. "El agua es vida cuídala": 

Coro 

"El agua es vida cuídala 

Si no lo hacemos, se nos va acabar 

Ahórrala, protégela 

La cultura del agua vamos a crear 

Cierra bien las llaves, reporta fugas, 

Tomemos conciencia, cuídala" 

(se repite Coro) 

Dile a tu mamá que cuando vaya a lavar, 
use la lavadora a máxima capacidad, que 
emplee detergentes biodegradables, 

que no lastimen ríos y mares, 

Lava tu automóvil con un balde de agua, 

y cuando tus dientes vayas a lavar, 

utiliza un vaso de agua nada más, 

(se repite coro dos veces) 

no laves los platos en el chorro del agua, 

enjabónalos primero, después los 
enjuagas, 

cuando te estés bañando no tires tanta 
agua, 

puedes cerrar la llave mientras te 
enjabonas, 

las frutas y verduras tu puedes lavar, 

llenando la tarja del fregadero, 

no tires basura en las coladeras, 

cuando sea de noche riega árboles y cuidemos todos juntos el líquido vital, 

plantas (Se repite tres veces el coro). 

Por último, la inteligencia naturalista culminó las actividades de la unidad didáctica con 
la propuesta y acuerdo grupal para reducir el consumo de botellas de PET42

, se 

41 Véase en http://www.youtobe.com/watch?v-19MnT%clcxQ (consultado el8 de agosto 2014). 

42 El PET es un polfmero (Tereftalato de polietileno, politereftalato de etileno o polietileno Tereftalato), 
químicamente es un polímero que se obtiene mediante una reacción de policondensación entre el ácido 
tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo de materiales sintéticos denominados poliésteres. 
Consultado en http://pab.com.mx el13 de septiembre 2014. 
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Unidad didáctica No. 3 "Principales animales en peligro de extinción en México". 
Fecha de aplicación: (Mes de diciembre del 201 O) 

Fechas y horas por día: 2 de diciembre 2 horas, 3 de diciembre 2 horas, 6 de diciembre 
2 horas, 8 de diciembre 2 horas y 1 O de diciembre 3 horas. 

Total de horas para la tercera unidad didáctica: 11 horas. 

Primer día (2 de diciembre) 

Al inicio se realizó la presentación y explicación del trabajo de la unidad didáctica. La 
primera inteligencia que se trabajó fue la intrapersonal, para ello se proyectó un video43 

que muestra las principales especies en peligro de extinción en nuestro país. A partir 
de la reflexión del video se intercambiaron comentarios sobre los factores y 
consecuencias en el entorno de la extinción de especies. 

ANIMALES E N PELIGRO D E E X TINC IO N E N M EXICO 

11 14 2 

---.-~Ullo.'J 
....... ,,... __ _ 

En el video se explica que la extinción de 
especies es un proceso natural pero que 
actualmente los seres humanos somos los 
responsables de que acelere este 
proceso. También se menciona que en 
México se encuentra el 1 0% de las 
especies existentes en el planeta, de las 
cuales alrededor del 50 % son endémicas. 

El video proyecta las principales especies en peligro de extinción en México. Ante lo 
cual , los alumnos identificaron varias especies, e incluso comentaron sobre su venta en 
tiendas como "Mascota" y otros lugares que ofrecen este tipo de animales. 
Se cuestionó sobre la pertinencia de tener como mascota a estos ejemplares y sobre la 
responsabilidad humana de la desaparición de estas especies. Se explicó el 
significado de especie endémica y de algunas de las principales causas de la extinción. 
Posteriormente, el grupo se trasladó al aula de medios y con el uso de internet, se 
realizó una búsqueda de información sobre los animales en peligro de extinción en 
México. Se tomaron notas sobre las características, formas de vida y amenazas de 
algunas especies. 

43 Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=ewSi2001v4E fecha de consulta: 13 de septiembre 2014. 
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Finalmente se les repartió el guion de las obras de teatro44 sobre el tema y se les 
asignó su personaje para que lo estudiaran y memorizaran. 

Segundo día (3 de diciembre) 

Al iniciar la sesión se entregaron 5 problemas45 que implicaban la utilización de 
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación) . El contenido de los problemas se 
extrajo de la información que se investigó por internet. 

Al finalizar la resolución de los problemas se revisó en el pizarrón cada operación y se 
verificó el resultado. Durante la resolución de las operaciones en el pizarrón se 
reflexionó sobre los distintos procedimientos utilizados y se comentó que cada alumno 
tiene una forma de razonar y resolver los problemas y que son válidos las formas y 
estilos siempre y cuando se cumpla con el objetivo. 

Posteriormente se reflexionó sobre los resultados y se comentó sobre la utilidad de 
conocer en cantidades, algunos datos para valorar la dimensión de algunas 
problemáticas. 

Al finalizar la sesión se acordó organizar la información que se investigó en el aula de 
medios, para diseñar su exposición individual y presentarla en la siguiente sesión. Se 
establecieron los aspectos a considerar en la exposición, en la cual se resaltaron las 
características, formas de vida y principales amenazas de los siguientes animales: el 
lobo gris mexicano, el oso gris, el tucán pico canoa, el águila real , el elefante marino, 
vaquita marina, guacamayo verde, jaguar, borrego cimarrón, mono araña, guacamaya 
roja, pato real , tortuga caguama y flamencos. 

44 Anexo No. 6 
45 Anexo No. 7 
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Se entregó la rúbrica de evaluación para la exposición46 y se explicaron los indicadores 
considerados para la evaluación de su trabajo. 

Tercer día (8 de diciembre) 

Al inicio de la sesión se colocaron en el pizarrón las ilustraciones representativas de los 
principales animales en peligro de extinción y se procedió a dar el turno a los alumnos 
para exponer las características, formas de vida y principales amenazas de cada 
animal. El grupo permaneció atento y participativo ante la exposición de sus 
compañeros. 

Al finalizar la actividad se les entregó la rúbrica de evaluación llenada y se les 
retroalimentó sobre su trabajo. Se acordó estudiar el guion teatral para ensayar los 
personajes en la siguiente sesión. 

Cuarto día (3 de diciembre) 

Al iniciar la sesión se explicó que íbamos a jugar lotería de animales y que con la 
información que habíamos revisado hasta el momento, se tenían que identificar los 
animales que se encontraban en peligro de extinción. Para ello se repartieron los 
cartones y papeles pequeños de color amarillo y rojo. Se aclaró que cuando se 
empezaran a mencionar los animales, por ejemplo se mencionara la ardilla, ellos 
debían elegir un papelito de color amarillo porque no es un animal en peligro de 
extinción , por el contrario si se mencionaba un animal como la guacamaya azul, debían 
colocar un papelito de color rojo porque ellos sabían que era un animal en peligro de 

46 Anexo No. 8 
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extinción y así sucesivamente hasta completar todo su cartón para ver quién era el 
primero en llenarlo y ganar el juego. 

Esta actividad se repitió 4 veces, permitiendo el intercambió de tarjetas entre los 
alumnos, fue muy interesante ver la atención reflejada para identificar a los animales y 
colocar el color del papel que le correspondía. Los alumnos respetaron las reglas del 
juego, mostraron interés y disposición. Incluso en ocasiones se observó la ayuda del 
compañero de aliado, al ubicar en la tarjeta de su compañero el animal mencionado o 
corregir en caso de no colocar el color del papel indicado. A los alumnos les gustó 
mucho la actividad e incluso pidieron dejarles el juego para continuar en el receso con 
el juego. 

Finalmente se realizó la lectura de los fragmentos del guion teatral , se asignaron los 
roles de cada quien, se ensayó la forma de actuar, la modulación de la voz y su 
posición dentro de los espacios asignados. En la libreta de tareas se escribió la 
invitación para que asistieran los padres de familia a la representación de las obras. 
Quinto día (10 de diciembre) 

En esta última sesión, se culminó la unidad didáctica con la representación de dos 
obras de teatro y con la presencia de los padres y madres de familia. Para ello, se 
ensayaron las dos obras durante hora y media, posteriormente se dio entrada a los 
padres y madres de familia y se procedió con la representación de las obras. Se explicó 
que el propósito de la actividad, era difundir algunas de las situaciones en las cuales 
los seres humanos impactan a las especies en peligro de extinción. Cabe resaltar que 
los alumnos se mostraron seguros y entusiastas al participar. 
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Al finalizar las representaciones teatrales, se repartió una pequeña historia impresa47 a 
los padres de familia y se les pidió que la leyeran por turnos a los niños. Al 
cuestionarles sobre su opinión de la lectura, externaron lo siguiente: 

"por culpa de la avaricia de algunos, muchas veces se perjudica a la naturaleza". 
"a veces buscamos en las cosas materiales la felicidad pero es algo que se debe 
buscar en el presente con pequeños detalles". 

"los recursos de México han sido explotados, porque nuestro país es ri co en flora y 
fauna". 

"no es bueno explotar así los recursos, casi todo lo que se explota en México se lo 
llevan para otros países". 

"es un buen ejemplo de lo que no debemos hacer con los animales". 

Al finalizar la participación de los padres de familia se aprovechó para explicar al grupo, 
el concepto de sustentabilidad que ciertamente se puedo ejemplificar con la historia 
analizada y se les comentó sobre la importancia de haber trabajado la educación 
ambiental con diferentes temáticas durante las sesiones anteriores. Los padres de 
familia agradecieron la invitación y reconocieron el trabajo desarrollado. 

En la última media hora de la sesión, se distribuyó la evaluación final48 con el propósito 
de recabar las últimas impresiones de los alumnos. Se agradeció la disposición tanto 
de la docente del grupo como de los alumnos que participaron en el desarrollo de estas 
unidades didácticas. Se les comentó que el registro de evaluación se quedaría con la 
maestra y que como muestra de agradecimiento se le daría un CD a cada uno con las 
grabaciones realizadas durante las actividades para que les quedara como un recuerdo 
de su colegio y de su participación . 

47 Anexo No. 9 
48 Anexo No. 1 O 
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Capítulo 5 

"Análisis de la intervención educativa" 
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5.1 Construcción de las unidades didácticas 

La propuesta para trabajar unidades didácticas con la incorporación de las inteligencias 
múltiples otorga coherencia a la finalidad de integrar a las distintas áreas del currículo 
escolar. Los ocho tipos de inteligencia interactuaron de forma dinámica integrando y 
vinculando el desarrollo de algunas de las competencias que se enuncian en las 
distintas disciplinas del currículo. 

La educación ambiental implica un tratamiento interdisciplinario de cada tema y la 
confluencia de distintos saberes, por ello se precisó romper con la segmentación en 
asignaturas en el abordaje de las unidades didácticas diseñadas. Con base en la 
práctica educativa realizada, puedo constatar que para la integración de la educación 
ambiental en el aula, se debe incentivar la integración de los contenidos curriculares 
para comprender globalmente la realidad de los problemas ambientales. Esto implica 
por supuesto, una renovación metodológica que plantee temas y problemas concretos 
pero organizados a través de fuentes diversas, lo que obliga al docente a una 
planificación y un diseño que permita la articulación de los saberes. 

En educación ambiental no se puede abordar un tema desde una sola perspectiva ni 
como algo aislado e inconexo. El análisis de un tema desde un único punto de vista 
imposibilita conocer la complejidad de la realidad y del mismo ser humano, como afirma 
Morin: "vamos sabiendo cada vez más acerca de las partes y volviéndonos cada vez 
más ignorantes acerca del todo". 

Desde esta perspectiva Edgar Morín, nos comparte que: "Una afluencia de 
conocimientos ( ... ) permite aclarar de un modo completamente nuevo la situación del 
ser humano en el universo. Los progresos concomitantes con la cosmología, las 
ciencias de la tierra, la ecología, la biología, la prehistoria de los años 60- 70, han 
modificado las ideas sobre el universo, la tierra, la vida, y el hombre mismo. Pero estos 
aportes aún están desunidos. Lo humano permanece cruelmente dividido, fragmentado 
en pedazos de un rompecabezas que perdió su figura" (Morín, 1999: 28). 

La intervención realizada se constituyó como un eje integrador que incorpora distintos 
conocimientos, el proceso comienza con temas o experiencias sensibles de la realidad 
externa o interna que impacten a los alumnos y que hagan surgir preguntas en ellos. 
Cada tema propuesto, es un ejemplo de cómo se aborda un tema contextualizando los 
contenidos, reinterpretando los conocimientos y realizando la transferencia de los 
aprendizajes para dar respuesta a una problemática concreta y contextualizada que 
lleva a la generación de un proyecto ambiental grupal. 
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El diseño para presentar cada 
desglose de las unidades 
didácticas, por actividades, 
competencias y aprendizajes 
esperados, pretende hacer 
visible esta la organización 
que interconecta y da sentido 
al eje transversal. La flecha al 
centro toca a cada aspecto y 
en las tres unidades se 
culmina con un proyecto 
ambiental que desarrolla la 
inteligencia naturalista y que 
le da pertinencia al eje 
transversal de educación 
ambiental . 

La transversalidad se plantea a partir de la definición de una problemática concreta que en este caso se derivó de algunos de los síntomas de la crisis ambiental. Los temas se 
incorporaron de manera contextualizada, por lo que la participación de los alumnos se vuelve pertinente lo que permite actuar en relación con la problemática ambiental. El carácter integrador de la educación ambiental permitió integrar varias actividades para cada tipo de inteligencia, con la intensión de dirigirlas hacia la generación de un proyecto ambiental grupal, por ello se culminó cada unidad con la inteligencia 
naturalista centrada en la solución de problemas y en la acción participativa del grupo. 
Como ya se mencionó que dentro de la organización curricular se privilegia a los 
aprendizajes del área de español y matemáticas, priorizando los procesos de pensamiento lógico y racional , por lo tanto un avance que presenta está propuesta de 
intervención, es la visión que articula el potencial de ambos hemisferios cerebrales. La incorporación de la inteligencia musical, entre otras, permita la construcción de procesos de aprendizaje que potencie ambos hemisferios. 
La propuesta para integrar el desarrollo de las ocho inteligencias en el diseño de la 
unidad didáctica, genera espacios para vivir experiencias de aprendizaje diversas e integradas. Los temas seleccionados requieren del tratamiento de los conocimientos de distintas disciplinas, se precisa de espacios de diálogo, reflexión , deliberación conjunta, formulación de juicios de valor, análisis, entre otras. 
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Si las competencias son: "aquello que necesita cualquier persona para dar respuesta a 
los problemas a los que enfrentará a lo largo de su vida. Por tanto, competencia 
consistirá en la intervención eficaz en los diferentes ámbitos de la vida mediante 
acciones que se movilizan, al mismo tiempo y de manera interrelacionada, 
componentes actitudinales, procedimentales y conceptuales" (Zavala, 2007: 45). Por 
ello es importante inducir el desarrollo de capacidades y habilidades intelectuales para 
observar la realidad como un sistema complejo. "Necesitamos docentes lúdicos, 
preparados, actualizados, creativos, emprendedores, dinámicos ( ... ) un docente 
dialógico, comprensivo e interactivo; pero en esencia lo que necesitamos es un 
maestro que se ama a sí mismo, ama a los demás, al mundo y al conocimiento" 
(Romero, 2008: 51). 

La identificación de las competencias por cada inteligencia permite conocer las 
implicaciones que tienen las actividades en el desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes. Además permite tener una guía de observación y evaluación de los 
progresos de cada estudiante con la identificación de los aprendizajes esperados. 

En cada unidad didáctica tenemos diversos contenidos, pero a diferencia de un 
abordaje aislado que no es significativo, lo que le aporta la unidad didáctica es 
pertinencia "Al participar en experiencias educativas, las niñas y niños ponen en 
práctica un conjunto de capacidades de distinto orden (afectivo y social, cognitivo y de 
lenguaje, físico y motriz) que se refuerzan entre sí. En general, y simultáneamente, los 
aprendizaje abarcan distintos campos del desarrollo humano, sin embargo, según el 
tipo de actividades en que participen, el aprendizaje puede concentrarse de manera 
particular en algún campo específico"49

. Se debe considerar que cualquier contenido 
puede ser enseñado en los diversos niveles educativos, siempre y cuando se 
encuentre el lenguaje y la forma de presentación adecuadas al nivel de desarrollo de 
los estudiantes. 

Cabe señalar que las unidades didácticas retoman las enseñanzas del constructivismo 
al generar entornos complejos que implican un desafío para los estudiantes, una 
enseñanza centrada en el estudiante, así como la representación múltiple de un 
contenido que con el apoyo de las inteligencias múltiples que finalmente lleva a los 
estudiantes al análisis, la comprensión y la interacción de los conocimientos, además 
de su vinculación con la realidad para generar el compromiso de ser mejor consigo 
mismo, con los· otros y con su entorno. 

49 Véase en Programa de estudio Educación Básica SEP en 
http://www.curriculobasica.sep.gob.mx/index.php/prog-preescolar1/campos-formativos fecha de consulta: 
20 de diciembre 2014. 
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No se puede aspirar a un cambio real en educación si no se generan cambios en las prácticas educativas cotidianas, esto por supuesto significa nadar contracorriente porque la visión educativa dominante promueve una visión de simplificación y de 
segmentación de conocimientos. El reto es la integración, la generación de aprendizajes complejos y esto solo se puede lograr con intervenciones en las aulas y con el intercambio de experiencias exitosas entre los docentes. 

5.2 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Las estrategias de enseñanza, son procedimientos organizados, formalizados y orientados a la obtención de metas, en el caso de esta intervención educativa, tanto los procedimientos como las técnicas seleccionadas fueron responsabilidad y elección libre 
por parte del docente. Por ello, se hace necesaria la reflexión sobre su aplicación , pertinencia y eficacia durante el proceso de aprendizaje. 
Cada actividad seleccionada para el desarrollo de la inteligencia no fue elegida de forma arbitraria, sino que cada una, paso por un proceso de razonamiento que se 
fundamentaba en un orden lógico para orientar al alumno hacia el logro del objetivo en cada unidad didáctica. 

Es imprescindible rescatar la definición de técnica, la cual se concibe como: "un procedimiento didáctico que se presta a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que 
se persigue con la estrategia". Si bien, la estrategia abarca aspectos más generales de la unidad didáctica, cada técnica está enfocada a la orientación del aprendizaje en área 
específica o en el desarrollo de una inteligencia en específico. "Utilizar una estrategia, pues, supone algo más que el conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos en la resolución de una tarea determinada" (Monereo, 2011: 17). Y como ya se mencionó cada técnica didáctica fue un recurso seleccionado por el docente para llevar a efecto los propósitos de la estrategia en la unidad didáctica. 
Es importante resaltar, que la técnica didáctica no tiene valor por sí misma sino que constituye una herramienta que el docente debe saber manejar y organizar como parte de una estrategia, dependiendo del aprendizaje, desarrollo de inteligencia y de las 
competencias que se espera desarrollar en el estudiante. A fin de cuentas, cada unidad tenía la flexibilidad para realizar las actividades y orientar cada experiencia hacia la 
interpretación de la realidad con el tema elegido. 
Previo al diseño de la unidad didáctica, se requiere primero de un diagnóstico del contexto y de los conocimientos previos de los estudiantes también se considera sus 
intereses y expectativas, la identificación de los objetivos y selección de los 
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aprendizajes que se espera que alcancen al finalizar las sesiones, la selección y 
organización de las actividades que permitan alcanzar los resultados esperados, la 
identificación de los recursos y materiales que se uti lizarán y el plan de evaluación que 
considere los instrumentos que permitan recabar la información de los progresos de 
cada estudiante. 

Cabe señalar que la organización de las unidades didácticas con el apoyo de las 
inteligencias múltiples exige que las estrategias de aprendizaje se desarrollen en una 
gama amplia de posibi lidades, pues cada uno de los estudiantes posee sus propias 
preferencias y posibilidades de aprendizaje. 

En general, cada una unidad didáctica inicio con el análisis de información diversa 
sobre cada tema, así desde diferentes perspectivas se trabajó sobre la comprensión y 
complejidad de cada tema. Además se incorporaron actividades que permitieron la 
discusión y aportaciones personales para la solución de problemáticas concretas. Para 
que en cada unidad didáctica se culminara con un proyecto ambiental grupal se requirió 
del trabajo con diversas actividades que les permitieran incorporar conocimientos 
re lacionados con el tema de estudio y al final poder hacer propuestas bien 
fundamentadas. 

Con base en la experiencia de las actividades realizadas, presento el siguiente cuadro 
que muestra las principales técnicas aplicadas, sus ventajas y algunas 
recomendaciones. 

Tipo de Técnicas Ventajas Recomendaciones 
inteligencia aplicadas en el 
desarrollada desarrollo de las 

3 UD. 

Verbal-lingüística *Acróstico, * Se presenta de forma *Dar asesoría a lo la rgo de la 
* Encuesta, organizada la información. realización de las act ividades. 
* Presentación 

* Desarrolla habilidades de * Fomentar búsqueda de 
power point) . 

análisis y síntesis. información relevante. 
* Exposición, 

* Permite que el contenido * Estimular con preguntas 
lectura diversos 

sea más significativo para generadoras. 
textos. 

los alumnos. 
*Delimitar el tiempo de cada 

*Argumentación 
actividad. 

de ideas. 
* Generar un clima en el aula que 
tolere la refl exión, duda, pregunt a, 
exploración y di scusión. 

* Estimular la interacci ón entre los 
integra nt es del grupo. 
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Lógico- *Tabla de *Permite presentar la * Recuperar aprendizajes 
matemática frecuencia y información de manera anteriores. 

gráficas visual. 
*Se puede pedir a un alumno que 

*Resolución de * Estimula la comparación enseñe a su compañero el método 
prob lemas de una misma variable. o técnica para la solución de 

*Silogismo visual problemas. 

*Vincula los conceptos o *Ped ir al alumno que verbalice su 

procesos matemáticos con 
pensamiento al resolver el 

otras áreas de contenido y problema para que se dé cuenta 

con aspectos de la vida de algún error y pueda corregir su 

cotidiana o problemáticas 
actuación. 

de la realidad. 

Corporal- * Reconocimiento *Estimula la conciencia * Definir claramente los roles a 
ci nestésica de los estados sensoria l de los fenómenos representar. 

de l agua con el natura les. 
* Contextualizar y definir el uso de los 

*Promueve la interacción y escenario. sentidos 
comunicación entre los 

* Ident ificar destrezas mot oras *Dramatización miembros del grupo. 
trabajadas. 

* Danza * Permite aprendizajes 
significativos. 

* Desarrollo habi lidades 
específicas para enfrentar y 
resolver situaciones 
simuladas. 

*Abre perspectivas de 
acercamiento a la realidad. 

*Se juega con diversos 
roles. 

* Se fomenta la capacidad 
de unir el cuerpo y la 
mente para lograr el 
perfeccionamiento del 
desempeño físico. 

lntrapersona l *Organización *Se expresan diferentes *Promover la participación de 
equipo de tipos puntos de vista, todos los alumnos. 
trabajo, promueve la empatía, 

*Fomentar la capacidad para manifestación de permite el contraste de 
argumentar lógicamente. sentimient os y diferentes puntos de vista 

expresión respecto a un tema. * Guiar la discusión o los 

151 



emocional *Mejora la percepción que planteamientos de los alumnos. 
*Debate uno tiene de sí mismo 

(autoconcepto, autoestima, 
motivación). 

*Ayuda a la valoración de sí 
y del otro, fortalece el 
sentido de pertenencia. 

1 nterpersonal * Lluvia de ideas *Permite desarrollo de * Estimular la interacción entre los 
*participaciones habilidades cognitivas y de alumnos. 

*Colaboración 
socialización. 

*Enfatizar la importancia de la 
* juego de roles *Generar controversia cooperación en una actividad 

*Diario personal 
creativa en el grupo. conjunta. 

* Promueve la participación * Evitar ser repetitivo en la opinión 
de los alumnos. sobre un aspecto específico. 

*Genera conciencia de la 
importancia de la 
interdependencia grupal. 

Visual. espacial *Carteles *Favorece el interés y * Delimitar el tamaño de las 

*Gráficos creatividad de los alumnos. imágenes. 

*imágenes *Motiva y relaja a los *Fomentar el valor del apoyo 
alumnos. visual como herramienta de 

*Constituye un apoyo aprendizaje. 

visua l sobre el tema. 

*Ut iliza las imágenes como 
recurso para recordar 
información 

*Aprende por medio de la 
representación gráfica o los 
medios visuales. 

*Demuestra dominio para 
el diseño representativo o 
abstracto. 

Musical * 1 nterpretación *Reconoce las * Identificar las destrezas motoras. 
canción ca racterísticas de 

*Fomentar la apreciación musical. 
*Variaciones diferentes estilos y géneros 

vocales musicales y variaciones *Reflexionar sobre el valor de la 
culturales * Desinhibe, música como medio para exaltar 

* Collage musical motiva y fomenta la el espíritu humano. 
socialización y diversión en 

152 



los alumnos. 

* Desarrolla habilidad para 
cantar en compañía 

*Ofrece su propia 
interpretación del mensaje 
que un compositor 
comunica por medio de la 
música. 

Naturalista *Proyecto * Explora ámbitos humanos, *Aclarar el objetivo de la 
ambiental naturales y sociales con actividad. 

*Representación 
interés y entusiasmo. 

*Recuperar aprendizajes 
teatral * Motiva a la investigación anteriores e integrarlos al 

sobre un tema. proyecto. 

* Promueve la investigación *Reflexionar en torno a las 
y favorece el pensamiento habilidades actitudes y valores 
complejo y el pensamiento fortalecidos. 
crítico. 

*Ayudar a los alumnos a que 
* Permite la construcción reflexionen sobre los procesos de 
de propuestas y respuestas pensamiento seguidos en la 
a la vez que abre nuevas realización de las actividades 
interrogantes. anteriores. 

* Permite el desarrollo de * Adquirir conciencia sobre la toma 
actitudes positivas ante de decisiones. 
problemáticas planteadas. 

* Fomentar el valor de la solución 
de problemas. 

* Retroalimentar constantemente. 

Para cada tipo de inteligencia se desarrollan a la par diversas habilidades de 
pensamiento que según la taxonomía de Bloom50

, se clasifica en seis niveles. El 
primer nivel o categoría denominada conocimiento, implica solo recordar hechos o 
conceptos, también incluye saber definiciones, poder identificar algunos conceptos, 
seleccionar algún elemento entre varios y básicamente recordar. 

El segundo nivel es la comprensión , que implica entender el significado de las cosas, 
por lo que hace posible que el alumno explique con sus propias palabras determinados 
conceptos. El tercer nivel es la aplicación de conceptos, por ello se presume que el 

5° Consultado en 
http://www.cuautitlan.unam.mx/descargas/edudis/recursosacademicos/taxonomiadebloom.pdf (el 8 de 
agosto 2014). 
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alumno al participar en el proyecto ambiental grupal promueva la transferencia de los 
aprendizajes en una actividad que incida sobre su realidad. Al igual que en el cuarto 
nivel es el análisis, en el cual el alumno aplica ideas personales, compara y justifica sus 
acciones. Implica tomar decisiones aplicando el juicio personal. 

Es importante resaltar que en el aprendizaje de los estudiantes, debemos ligar los 
contenidos o temáticas con las habilidades, capacidades y destrezas51 que se van a 
estimular y desarrollar con cada tipo de inteligencia. Los docentes sabemos que a lo 
largo de las unidades didácticas se van creando nuevas estructuras conceptuales, 
reafirmando y profundizando aquellas que ya se tenían o modificando conceptos o 
creencias a partir de las actividades realizadas. 

No pensemos que necesariamente las habilidades se desarrollan en un orden 
determinado como tipo escalera, dentro de las unidades didácticas se trabajan varias 
capacidades y destrezas simultáneamente, claro está, con distinta intensidad por la 
edad de los alumnos. 

En este sentido, las estrategias de aprendizaje permiten el desarrollo simultáneo de las 
capacidades- destrezas así como de los valores- actitudes, como ya se desglosó en la 
tabla anterior, las actividades consistieron en que los alumnos escribieran, describieran, 
seleccionaran, definieran todo tipo de información relacionada con el tema, esto implico 
búsqueda, clasificación de la información, análisis, explicación, exposición, ilustración, 
representación, entre otras. 

Sin embargo, estas habilidades según la taxonomía de Bloom, no se quedaron en el 
orden inferior (recordar y comprender), durante las secuencias didácticas también se 
integraron estrategias para aplicar, analizar, categorizar, comparar, construir, adaptar, 
comunicar, valorar, contrastar, interpretar, juzgar, entre otras las cuales corresponden 
al desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior. 

Ahora bien, entre los criterios que se deben considerar para seleccionar las técnicas 
didácticas, puedo mencionar que debe haber congruencia respecto a los objetivos de la 
unidad didáctica, es importante ofrecer a los alumnos una diversidad de estrategias 
para proveer a los alumnos de distintos tipos de experiencias y asl desarrollar distintas 

51 Capacidad es una habilidad general que utiliza o puede utilizar el aprendiz para aprender. El carácter 
fundamental de la capacidad es cognitivo. Destreza es una habilidad especifica que utiliza o puede 
utilizar el sujeto para aprender. El componente fundamental de la destreza es cognitivo. Un conjunto de 
destrezas constituye una capacidad. Habilidad: es un potencial que posee el individuo en un momento 
determinado lo utHice o no. Tiene un componente cognitivo y afectivo. Un conjunto de habilidades 
constituye una destreza. Véase Latorre, Marino (2008: 68). 
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inteligencias. También implica cuestionarse sobre las situaciones que puedan resultar 
interesantes y desafiantes para que los alumnos indaguen, cuestionen, analicen y 
reflexionen. Cabe mencionar que el docente debe ubicarse y adaptar las diversas 
técnicas dependiendo la fase de desarrollo y nivel madurativo del alumno, además de 
verificar la transferencia de los aprendizajes en los problemas cotidianos y sociales. 

El diseño o planeación de la unidad didáctica debe considerar los tiempos para cada 
actividad, el tiempo de duración está determinado por el interés de los alumnos y la 
característica de la actividad, no se puede plantear una temporización rígida porque 
entraríamos en contradicción con la flexibilidad que demanda la unidad didáctica. Es 
importante considerar el lugar en el que se llevará a cabo la actividad (salón de 
computación, aula, patio, comunidad, entre otras), los recursos que se utilizarán, las 
normas que van a regir la interacción en el aula y la evaluación de cada actividad. 

El entorno de aprendizaje proporcionó acceso a las herramientas que requiere cada 
una de las ocho inteligencias para todos los alumnos, se dio la oportunidad para que 
cada alumno explorara y desarrollara las ocho inteligencias con distintas actividades. 
Es importante presentar todas las actividades como un desafío que debe superar el 
grupo, además de animar a los alumnos al esfuerzo y conceder autonomía en la toma 
de decisiones, estimular el aprendizaje colaborativo, ofrecer el feed- back inmediato y 
mantenerse sensible a las variables internas y externas que puedan afectar el 
transcurso de la unidad didáctica, como por ejemplo la existencia de algún conflicto 
entre los alumnos, situaciones que puedan distraer o posponer actividades, contar con 
un diagnóstico general del grupo. Contar con actividades alternativas, de tal modo que 
si ocurre un imprevisto se asegure la ejecución de las actividades. 

Dentro de las estrategias de aprendizaje se debe hacer mención aparte sobre las 
actividades lúdicas como el juego de lotería de animales, en el cual se tenían que 
identificar los animales que se encontraban en peligro de extinción. Con el desarrollo 
de esta actividad pude verificar los aprendizajes y comprobar lo que postula Bruner 
cuando dice que: "El juego sirve como medio de exploración y también de 
intervención ... que divierte mucho ... es una forma de usar la inteligencia ... ". 52 

Entre los aspectos que engloban el papel del docente y del educando durante los tres 
principales momentos de las secuencias didácticas puedo mencionar las siguientes: 

52 Véase en Bruner "Juego, pensamiento y lenguaje" 
j:lttp://www.arnaldomartinez.net/docencia universitaria/bruner003.pdf (fecha de consulta: 13 de julio 
2014). 
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Papel del Docente Papel del Educando 

Antes Durante Después Antes Durante Después 

*Motivar a los *Fomentar una *Sintetizar la *Recuperar y/o *Participar *Reflexionar estudiantes. participación información. transferir ideas activamente sobre lo 
*Definir el lugar donde 

activa. 
*Concluir. 

previas. en la tarea aprendido y 
encomendada reconocer se llevará a cabo la *Administrar 

*Evaluar. *Formular 
poniendo puntos que actividad (uso del aula tiempos de preguntas 
atención, debe de de medios, visita a ejecución de *Fomentar sobre dudas. 
escuchando mejorar. biblioteca, trabajo en el tareas. comentarios 

aula, patio escolar, etc). pertinentes a 
*Lectura previa con respeto a 

*Darse *Supervisar o 
la tarea o búsqueda de los demás. 

cuenta de * Definir si la actividad monitorear 
enfatizando 

información 
*Aplicar cómo es individual, en equipo actividades. previa . 

o grupal. en aquellos habilidades aprendió. 
*Resolver que se *Reflexionar cognitivas y 

*Verificar que recurso se dudas. pueden sobre la metacog nitivas *Aplicar los 
utilizarán (cañón mejorar. importancia aprendizajes 

*Retroalimentar a otras proyector, computadora, 
y comunicar los del tema. 

situaciones. grabadora, libros, 
resultados de *Integración al 

imágenes, etc). 
los productos de trabajo 

*Estimar el tiempo para cada actividad. colaborativo. 
la realización de cada 

*Facilitar *Supervisar 
actividad. 

procesos de sus 
*Definir las normas de autoevaluación aprendizajes. 
conducta y condiciones y coevaluación. 
para realizar las 
actividades. 

*Crear conflicto 
cognitivo y/o preguntas 
generadoras. 

*Plantear objetivos 
claros. 

*Recuperar 
conocimientos previos. 

(Elaboración propia). 

En general, el asignar un papel activo a los alumnos, al favorecer la diversificación de 
estrategias para la resolución de problemas y al transferir los aprendizajes se pudieron 
concretar las metas y propósitos de la presente intervención educativa. "Una de las 
tareas más hermosas y gratificantes que tenemos por delante como profesores y 
profesoras es ayudar a los educandos a construir la inteligibilidad de las cosas, 
ayudarlos a aprender a comprender y a comunicar esa comprensión a los otros [ .. . ] en 
la medida en que nos tornamos capaces de intervenir, capaces de cambiar el mundo, 
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de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos tornamos seres éticos" (Freire, 
2004: 25,27). El docente como mediador del aprendizaje tiene la libertad para asignar 
los métodos, técnicas, procedimientos y estrategias para conducir el saber, el saber 
hacer y el saber ser o saber comportarse en función de los objetivos que persigue que 
en el caso de la presente intervención fue la incorporación de la dimensión ambiental 
como eje transversal , a través del diseño y ejecución de unidades didácticas con la 
incorporación de inteligencias múltiples. 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje, serán las que mejor se complementen con 
los objetivos seleccionados. Tal decisión se realizará considerando también los 
elementos de las competencias y aprendizajes esperados. Se recomienda utilizar 
técnicas activas y participativas por ser generadoras de aprendizajes significativos y 
holisticos; es decir que facilitan la adquisición de contenidos, el desarrollo de una 
capacidad, la vivencia de un valor y/o actitud , entre otros. 
El docente tiene como objetivo suscitar y orientar las unidades didácticas para que los 
estudiantes puedan relacionar la información, organizarla y ponerla en relación con 
otros conocimientos. El trabajo previo del diseño es importante, la garantía del impacto 
del aprendizaje en los estudiantes, así como la transformación de sus conocimientos 
previos y la promoción del desarrollo de las diversas inteligencias son tareas que 
implican un trabajo previo de planeación en una intervención educativa. 

5.3 La evaluación de los aprendizajes 

El plan de evaluación tuvo como objetivo valorar la calidad de los aprendizajes así 
como el propio funcionamiento de la unidad didáctica en una situación educativa real. 
Los instrumentos de evaluación se integraron en el proceso de aprendizaje-enseñanza, 
por lo que la evaluación no constituyó una actividad distinta ni final , sino que fue 
simultánea al aprendizaje del alumno y a la enseñanza del docente. Tampoco se trató 
de una actividad exclusiva del docente, ya que se promovió la autoevaluación y la 
coevaluación. 

En cuanto a la valoración de los aprendizajes, recordemos que: "el contenido del 
aprendizaje escolar puede ser de tres tipos: Conceptual , relativo a hechos, conceptos, 
principios; Procedimental, relacionado con los componentes prácticos del saber .. . y 
Actitudinal , relativo a los valores relacionados con un tipo de conducta, a las actitudes, 
que son predisposiciones en relación a un objeto, situación , hecho, persona o idea ... y 
por último a normas entendidas como prescripciones para actuar de una determinada 
manera" (Monereo, 2011 : 93). Por lo tanto se trabajaron diversos instrumentos para 
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evaluar53
· mismos que integraban indicadores para valorar los tres tipos de 

aprendizajes, todos ellos en concordancia con los aprendizajes esperados que se 
definieron en cada unidad didáctica. 

Ahora bien, en las tres unidades didácticas se conformó un portafolio de evidencias que 
concentró los productos de los trabajos realizados en cada actividad y constituyeron 
evidencias del aprendizaje. 

En la primera unidad didáctica "Población rural y urbana", se incorporó una rúbrica de 
evaluación para autoevaluar el debate realizado entre pobladores rurales y urbanos. En 
este instrumento se establecieron diversas categorías con sus respectivos niveles de 
ponderación. El 80% de los alumnos se ubicó en el rubro de muy bien y el resto en el 
nivel de bien , solo 4 alumnos ubicaron la categoría "rebatir" en nivel de regular ya que 
de acuerdo a su apreciación "La mayoría de los contra-argumentos fueron precisos y 
relevantes, pero algunos fueron débiles". 

Al final de la unidad didáctica se trabajó con una lista de cotejo que concentró 
indicadores para la valoración de aspectos cognitivos y actitudinales desarrollados 
durante las actividades de la unidad didáctica. También se adjuntó un apartado para 
autoevaluar los productos de trabajo de la unidad y una pregunta para verificar el gusto 
personal pro una u otra actividad. Cabe destacar que la mayoría de los alumnos se 
autoevaluó con 9 y 1 O y llenó los indicadores con respuestas afirmativas. 
Ahora bien, en el último cuestionamiento sobre cuál de las actividades que se 
realizaron en la unidad, les gustó más, el resultado fue el siguiente: 

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES PREDILECTAS 
9 ~----------------------------------------------
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

o 
Representación Dibujos 

53 Véase la sección de anexos. 

Proyecto 
Ambiental 
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Los alumnos mostraron preferencia por la representación de los pobladores rurales y 
pobladores urbanos, por lo cual el trabajo activo y participativo genera motivación, 
además de que en esta actividad hubo muchos momentos de risa lo que obviamente 
favorece el gusto por la realización de la tarea. El segundo lugar de preferencia fue 
para la elaboración de dibujos, actividad que además de relajar a los alumnos, 
desarrollo su creatividad y también permitió un análisis a partir de sus creaciones. 

En la segunda unidad didáctica "Agua fuente de vida que debemos valorar", se 
proporcionó una rúbrica de autoevaluación en la primer sesión de trabajo, la finalidad 
de hacerlo en ese momento fue para motivar y para que los alumnos se hicieran 
conscientes de los aspectos que se iban a valorar. 

Los indicadores se concentraron en aspectos para ponderar la integración como grupo, 
las destrezas sociales, la actitud ante las críticas y la disposición para escuchar 
opiniones de los demás, además de la motivación para realizar un buen trabajo en 
equipo. En los resultados entregados al final de la unidad se observó que el 100% se 
colocó en el nivel de muy bien por lo que se infiere que se logró trabajar en equipo con 
un buen nivel de manejo en las relaciones interpersonales, actitudes de respeto, 
apertura ante críticas, fomento a la participación y cooperación e integración entre los 
miembros del grupo. 

Para evaluar el acróstico y el cartel se proporcionó una rúbrica la cual sirvió como 
apoyo en la realización de la coevaluación, cabe recordar que esta era la primera vez 
que los alumnos se apoyaban en una rúbrica para evaluar a sus compañeros. La 
mayoría de los indicadores obtuvieron puntajes altos, solamente en el indicador de 
ortografía se presentaron puntajes entre bien y regular. Cabe mencionar que la 
actividad evidenció interés y responsabilidad por parte de los alumnos para 
retroalimentar el trabajo del compañero, al final la rúbrica se incorporó al portafolio de 
evidencias de cada alumno. 

En la tercera unidad didáctica "Principales animales en peligro de extinción en México" 
se utilizó una rúbrica para autoevaluar la exposición oral la cual se entregó previa 
realización de las exposiciones, en ese momento se explicaron los indicadores a 
evaluar y de alguna manera el instrumento sirvió a los alumnos para preparar su 
exposición atendiendo a los indicadores descritos. En los resultados que arrojó el 
instrumento se observó que el área de oportunidad para seguir trabajando estaba 
concentrada en el volumen y la dicción a la hora de exponer. 

Finalmente se entregó un lista de aspectos para evaluar al docente con una escala 
estimativa de 1 para insuficiente, 2 neutral y 3 para suficiente, los resultados mostraron 
resultados en nivel 3 y al cuestionamiento para otorgar una calificación global al 
desempeño del docente en escala del 1 al 1 O, veintisiete alumnos dieron calificación de 
1 O y 2 alumnos calificación de 9. También se pidió que por escrito realizaran una 
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autoevaluación general de todas las actividades realizadas, sus principales aprendizajes y su predilección por algunas de las actividades. 
En cuanto a la predilección de las actividades, los resultados fueron los siguientes: 

PREFERENCIA ACTIVIDADES 
12 .-------------------------------------------
10 

8 

6 

4 

2 

o 
Obns teatnsl Juego de loter ia Exposición lnvestigl!Ción Problemas 

matemáticos 

Es evidente que la predilección por actividades lúdicas y por la representación teatral se debió a lo atractivo y motivante de la actividad. Durante la unidad didáctica se generó un equilibrio entre las actividades y se pudieron cumplir los objetivos. Con gran satisfacción puedo mencionar que la mayoría mencionó su gusto y motivación por la realización de las actividades y entre los aprendizajes que mencionaron tenemos los siguientes comentarios: 

"Me gustó investigar sobre los animales en peligro de extinción porque aprendí como ayudarlos" 

"Me gustó y aprendí a cuidar a los animales especialmente a las tortugas y a las aves" 
"El juego de lotería fue muy útil y divertido" 

"Me gustó ver videos y fotos de los animales en peligro de extinción" 
"Aprendí que no se deben capturar los animales y debemos dejarlos en su casa" 
"Supe que hay animales que por nuestra ambición pueden desaparecer" 
"No debemos capturar a los animales solo porque nos gustan" 
"Me gustaron todas las actividades, fueron muy divertidas" 
"Mi preferida fue la obra de teatro" 
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Es importante distinguir que hay actividades cuya ejecución es más complicada, ya sea 
por la variedad de habilidades de pensamiento puestas en juego o por la complejidad 
cognitiva, también son determinantes las características individuales de los alumnos, ya 
que cada uno tiene una identificación con la tarea por su estilo de aprendizaje o por la 
preferencia del tipo de inteligencia trabajada. 

Los aprendizajes emanados de las actividades modificaron en alguna medida los 
conocimientos previos de los alumnos. La capacidad del cerebro para aprender es 
inmensa, constantemente nuestras neuronas están realizando millones de conexiones, 
sin embargo no toda la información se convierte en conocimiento, pero si por medio de 
las estrategias de aprendizaje fortalecemos las redes neuronales y hacemos el 
aprendizaje sea significativo, seguramente obtendremos la finalidad y propósito de 
nuestra intervención pedagógica. Es evidente que nos vamos a encontrar alumnos más 
motivados que otros hacia cierto tipo de tareas o actividades 
Cada alumno es capaz de tener éxito en alguna de las áreas trabajadas por medio de 
inteligencias múltiples, lo importante es no dejar que el currículum mate la creatividad y 
que el docente no se limite a los contenidos del programa. La noción que tiene el 
alumno de que se debe aprender para aprobar el ciclo escolar debe modificarse. Es 
comprensible que los alumnos se sientan desmotivados cuando se les presentan 
contenidos o enseñanzas que tienen poca o nula relación, el saber se vuelve poco 
funcional y de lo que se trata es de generar un saber aplicado y con sentido. 
Ahora bien, en relación con la autoevaluación "el alumno debe saber que es necesario 
planificar, regular o evaluar su propia actuación y que quieren decir estos conceptos, 
que los procedimientos deben ajustarse a la demanda de la tarea y a sus propias 
características como aprendiz" (Monereo, 2011: 1 03). Es conveniente poner al alumno 
frente a sus responsabilidades, también en la evaluación, fomentando por ello también 
la autoevaluación. El hecho de involucrar a los alumnos en su valoración de avances y 
dificultades implica que la evaluación sea significativa y formativa al mismo tiempo. 
Por otra parte, es verdad que las acciones para evaluar requieren dedicación de tiempo 
tanto para su diseño, planificación y ejecución. En este sentido, las prácticas 
evaluativas llevan necesariamente a modificar la forma de desarrollar la enseñanza. 
Durante el proceso de evaluación es necesario retroalimentar a los alumnos, 
informarles a cerca de su desempeño y dejar que también los alumnos perciban las 
áreas de oportunidad para su desarrollo personal. Si bien el docente debe dar cuenta 
del avance de cada discente, es más importante que el alumno pueda establecer la 
relación entre sus comportamientos y los resultados que va logrando, y que eso le sirva 
para modificarlos sobre la marcha, bajo la orientación y estímulo del docente. Es 
importante considerar que el tiempo de atención y el proceso de aprendizaje, pueden 
verse afectados por el estado emocional, la falta de descanso, los estímulos 
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medioambientales e incluso por la alimentación que tienen los estudiantes, por ello hay 
que estar atentos a las actitudes y sus comportamientos y valorar el origen de posibles 
dificultades durante el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Finalmente, en relación con la valoración del impacto de la intervención puedo 
constatar que se pudieron desarrollar en los alumnos, actitudes responsables en 
relación con el medio ambiente, ya que en los tres proyectos ambientales que se 
generaron acciones para concientizar sobre los problemas ambientales, se 
reconocieron los impactos de las acciones sobre su entorno y se reflexionaron sobre 
las diversas causas del deterioro ambiental actual. También se pudo experimentar el 
abordaje de los temas por medio del eje transversal en el que se integraron contenidos 
de diversas áreas curriculares y se demostró como la educación ambiental se puede 
incorporar a la currícula escolar vigente. 
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Conclusiones. 

Como educadora ambiental y después de mi proceso formativo en la Maestría en 
educación con campo en educación ambiental presento las siguientes reflexiones 
emanadas de la experiencia que me dejó el proyecto de intervención. 

Actualmente transitamos por una evidente crisis de civilización derivada del actual 
modelo de desarrollo, esto representa un gran desafío para todos en general. Por mi 
formación e interés personal he decidido incidir con mi trabajo en el ámbito educativo. 
Una de las primeras reflexiones se refiere a que comúnmente a la educación ambiental 
se le relaciona con el medio natural y es necesario incorporar la noción de que el medio 
ambiente tiene diversas representaciones y el limitarle a solo una reduce la visión 
global de la crisis actual. 

El docente debe mantenerse alejado de las prácticas educativas que no establezcan 
nexos con la realidad de los alumnos. Las unidades didácticas permitieron reapropiarse 
de varios conocimientos de manera crítica para finalmente culminar con proyectos 
ambientales grupales que mostraron viabilidad para mejorar su relación con el medio 
ambiente. 

La visión de la falsa superioridad del ser humano sobre la naturaleza ha derivado en 
una perspectiva desvinculada de la realidad , por ello con la intervención se trabajaron 
procesos de autorreflexión y análisis que les permitiera a los alumnos vislumbrar la 
complejidad de las temáticas abordadas. Las estrategias didácticas en general 
estuvieron centradas en acciones para que los alumnos investigaran, indagaran, 
experimentaran, registraran, interpretaran, representaran, compararan, crearan y en 
general obtuvieran experiencias de aprendizaje para estimular su desarrollo y 
formación integral. Además de generar actitudes de mejoramiento de la relación con el 
medio ambiente, se promovió la conformación de un sujeto en armonía consigo mismo, 
con los demás y con su entorno. La transformación se construye con personas con 
responsabilidad social , con pensamiento social, con madurez mental , es decir, sujetos 
conscientes de las consecuencias individuales y sociales en su actuar cotidiano. 
Definitivamente no basta con incluir materias de ecología o cuidado del medio ambiente 
en los planes de estudio o realizar durante el ciclo escolar acciones aisladas, ejemplo 
las que se hacen con motivo del día del medio ambiente, el tratamiento de la educación 
ambiental tiene que construirse a través de actividades permanentes orientadas a 
mejorar la relación consigo mismo, con el otro y con el entorno, nuestra búsqueda es 
para obtener una radical transformación de la percepción de la crisis ambiental y para 
no responder acríticamente a las demandas del modelo de desarrollo imperante. 
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Es necesario proporcionar una cultura que permita contextualizar, analizar la 
complejidad de los problemas, su multiplicidad de causas, prepararlos para hacer frente 
a una realidad marcada por la incertidumbre, analizar las conexiones entre ellos y 
educar para la comprensión humana. Hoy no se trata de saber mucho, de lo que se 
trata es de cuestionarse y saber qué hacer con lo que sabemos, pero con consciencia 
de ir construyendo una mejor sociedad. 

La división de disciplinas imposibilita captar la complejidad de las temáticas, impiden 
ver lo global porque la realidad está fragmentada. Es a través de ejemplos como las 
unidades didácticas que se desarrollaron que se pudo mostrar cómo se pueden realizar 
interconexiones entre los conocimientos de las distintas asignaturas. La organización 
de las unidades por medio de inteligencias múltiples además de garantizar el equilibrio 
entre los enfoques interdisciplinares, atendió a la singularidad de cada alumno, 
generando espacios en los cuales se movilizaron sus capacidades y habilidades 
específicas. 

Bajo esta metodología de trabajo sería obsoleto encontrar aulas con docentes que 
manejen horarios específicos para abordar determinada materia, por el contrario, los 
temas deben ser tratados desde una visión global para situarse en una perspectiva 
sistémica en la cual se pueda dar un tratamiento interdisciplinar. Si la competencia es 
"saber hacer en contexto", los estudiantes requieren de una metodología activa y 
participativa, en la cual se promuevan diversas estrategias de indagación y resolución 
de problemas. 

La instrumentación de unidades didácticas con la integración de las inteligencias 
múltiples implica diseñar situaciones didácticas de tal manera que se resquebraje la 
forma tradicional de enseñar por asignaturas y así articular Jos conocimientos en 
función de temas que partan de la realidad contextua! del estudiante. Como se intervino 
con el manejo de las distintas inteligencias se abarcó un proceso de desarrollo integral 
para llegar al análisis y reflexión sobre un problema concreto. Los aprendizajes se 
desprendieron de una participación activa en un contexto significativo. Lo que esta 
metodología ofrece a la educación ambiental es la posibilidad de asegurar un desarrollo 
integral en los estudiantes, la aproximación interdisciplinar que vincula los contenidos 
curriculares de las asignaturas, la construcción de una visión compleja cuando se 
abordan diversas temáticas que se desprenden de su contexto y se identifican las 
conexiones y los diversos escenarios de un mismo tema, también al cuestionar, al 
formar una actitud crítica y propositiva ante un problema y desde luego al coadyuvar a 
la construcción una nueva racionalidad que refleje entendimiento de la realidad y la 
construcción de una nueva relación con el medio biofísico y social. 
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Puedo compartir que los estudiantes pudieron experimentar diversas actividades 
vinculadas con la educación ambiental. Durante el desarrollo de las actividades pude 
escuchar diversas participaciones críticas y propositivas lo que me deja satisfecha por 
el logro de los objetivos propuestos, especialmente porque se valoró a la educación 
ambiental como vía para la formación de individuos a favor del medio ambiente. El 
hecho de involucrar a los padres de familia permitió, además del reconocimiento del 
trabajo realizado, el poder incidir en la creación de una cultura de participación. Su 
presencia constituyó un apoyo emocional y fortalecimiento del autoestima de los 
estudiantes. 

He de mencionar que dentro de los objetivos específicos de la intervención estaba el 
difundir y promover un proceso de reflexión y sensibilización en los docentes, a cerca 
de sus prácticas de intervención. En el inicio de la gestión para realizar esta 
intervención, se acordó con el director de la institución permitirme un espacio dentro de 
los consejos técnicos para compartir mi trabajo, sin embargo esto ya no se pudo 
concretar debido a supuestas prioridades de la escuela. Los consejos técnicos 
posteriores a la intervención, se centraron en la explicación y desarrollo de cuestiones 
administrativas (actualización de inventarios, nuevo modelo y lineamientos de las 
boletas de calificaciones, exigencias de la supervisión escolar para la entrega en 
tiempo y forma del seguimiento del programa de lectura, entre otras) Las cuestiones 
académicas se relegaron a un segundo término. Solamente la maestra titular del grupo 
y la maestra de quinto grado pudieron conocer la propuesta, al compartirles mis 
experiencias, se pudieron replicar algunas actividades de las unidades presentadas en 
los ciclos escolares posteriores. Las docentes que han trabajado con este formato de 
planeación y esta propuesta de trabajo, señalaron que han observado mayor interés, 
motivación y promoción de aprendizajes significativos en los discentes. 

La incorporación de la dimensión ambiental en la estructura curricular se resignificó al 
demostrar que el enfoque transversal vinculado a los temas y problemáticas del medio 
ambiente coadyuvan a la construcción de un pensamiento complejo en los estudiantes. 
Durante el desarrollo de las actividades se pudieron identificar una serie de ventajas y 
recomendaciones que se explicitaron en el análisis de la intervención. Debo refrendar 
que nuestra utopía educativa, es el motor que nos impulsa para repensar a las 
sociedades, los docentes sabemos que el cambio es posible y que es un proceso de 
constante lucha y reconstrucción. 

El cambio en nuestro sistema educativo debería que construirse de forma simultánea, 
tanto en las instituciones como en la práctica docente para hacer posible la 
transformación. Esto implica que nos convirtamos en vigilantes ante el ejercicio de 
poder, sin embargo no podemos esperar a que las instituciones hagan su parte, lo que 
si podemos hacer y será el reto para todos los educadores, será reorientar al ser 
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humano de su situación de inconsciencia, de pasividad y falta de criticidad, hacia un 
proceso no solo de reflexión, debemos introyectar el saber ambiental, para accionar y 
dar respuesta a la crisis ambiental. Por ejemplo, si queremos combatir la lógica del 
mercado de "compra y tira" implica que como docentes generemos procesos de 
reflexión en la vida cotidiana de los estudiantes en donde se identifiquen las razones y 
consecuencias de acciones como esas, para que, partiendo de esa conciencia asuman 
una posición de respeto y valoración de los recursos finitos del planeta. El docente 
como un problematizador, asume un papel determinante en este proceso, pero para 
llegar a este nivel de intervención previamente tuvo que pasar un proceso 
transformador y liberador de si mismo; solo de esa manera puede ser catalizador de la 
transformación de otros. 

Más que solo criticar se debe predicar con el ejemplo, por medio de la labor del 
educador ambiental se pueden crear nuevas oportunidades, se potencian las 
capacidades latentes en nuestros alumnos, se descubren nuevas perspectivas, se 
estimula la creatividad sin límites del ser humano y se genera esperanza. Esto no es 
una declaración de buenas intenciones, es una posibilidad real, la decisión es personal, 
ahora más que nunca podemos incidir y apoyar a la nueva racionalidad mediante el 
diálogo de saberes, reconstruyendo y planteando nuevos horizontes. 

Ahora bien, este trabajo académico me dejó la satisfacción de culminar un proceso 
formativo que me permitió construir desde un enfoque de la complejidad, la obtención 
de argumentos, sustento con base teórica, elementos para participar en discusiones 
académicas, construcción de una postura a la hora de intercambios de ideas y 
opiniones entre académicos. Es importante mencionar que a lo largo del proceso 
formativo se obtuvieron diversas experiencias que como profesional de la educación no 
había tenido oportunidad de experimentar y que me proyectaron para compartir en 
foros, congresos, coloquios, talleres, cursos, publicaciones, entre otras actividades mis 
conocimientos del campo en educación ambiental y mis experiencias de intervención 
en el ámbito educativo. 

A diferencia de otros programas académicos que no requieren de un trabajo de 
investigación o de intervención, lo que reditúa un trabajo académico de estas 
caracteristicas es un proceso de desarrollo intelectual y profesional que definitivamente 
marca una diferencia. El campo de la educación ambiental requiere de la 
documentación de experiencias y de compartir propuestas para ampliar las 
posibilidades de incidencia en materia ambiental. 

Pertenecer al gremio de los educadores ambientales me motiva para continuar 
compartiendo y construyendo en diversos foros, esta visión de un futuro posible que se 
caracterice por la construcción permanente de una mejor relación primero con nosotros 
mismos, con nuestros semejantes y con el planeta Tierra. Lo qu.e sigue para mí 
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después de este proceso formativo es aprovechar todos los espacios posibles para 
compartir y difundir mis experiencias y conocimientos. Cabe señalar que no se trata de 
replicar información sino de plantear cuestionamientos que permitan complejizar la 
realidad para la construcción de escenarios sociales alternativos. El camino que abrió 
en mí el campo de la educación ambiental, deja la posibilidad para ampliar mi 
formación en otros programas académicos que impliquen procesos de investigación y 
que de alguna manera incidan al fortalecimiento del campo de la educación ambiental. 
Mi agradecimiento a todos y todas los que formaron parte de este proceso formativo. 
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Anexo No. 2 Debate 
Instrumento de evaluación: Rúbrica Grado y grupo: 

Alumno (a): Fecha: 

(a) 
CATEGORIA Muy bien (10) Bien (9,8) Regular (7,6) Insuficiente (5) 

Información La información La mayor parte de La mayor parte de La información tiene 
presentada en el debate la información en el la información fue varios errores; no 
fue clara y precisa debate fue clara y presentada en fue siempre clara. 

precisa. forma clara, pero 
no siempre fue 
precisa. 

Organización Todos los argumentos La mayorla de los Todos los Los argumentos no 
fueron vinculados a una argumentos fueron argumentos fueron fueron claramente 
idea principal y fueron vinculados a una vinculados a una vinculados a una 
organizados de manera idea principal y idea principal, pero idea principal. 
lógica. fueron organizados la organización no 

de manera lógica. fue, algunas veces, 
ni clara ni lógica. 

Entendiendo el Claramente entendió el Claramente Parecfa entender No demostró un 
Tema tema a profundidad y entendió el tema a los puntos adecuado 

presentó su información profundidad y principales del entendimiento del 
enérgica y presentó su tema y los presentó tema. 
convincentemente. información con con facilidad. 

facilidad. 

Estilo de Consistentemente usó Por lo general usó Algunas veces usó Tuvo un estilo de 
Presentación gestos, contacto visual, gestos, contacto gestos, contacto presentación que no 

tono de voz y un nivel de visual, tono de voz visual, tono de voz mantuvo la atención 
entusiasmo en una y un nivel de y un nivel de de la audiencia. 
forma que mantuvo la entusiasmo en una entusiasmo en una 
atención de sus forma que mantuvo forma que mantuvo 
compañeros. la atención de la la atención de la 

audiencia. audiencia. 

Rebatir Todos los contra- La mayoria de los La mayorfa de los Los contra-
argumentos fueron contra-argumentos contra-argumentos argumentos no 
precisos, relevantes y fueron precisos, fueron predsos y fueron prec'1sos y/o 
fuertes. relevantes y relevantes, pero relevantes. 

fuertes. algunos fueron 
débiles. 
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Anexo No. 3 LISTA DE COTEJO "Unidad didáctica No. 1" 

1 Portafolio de Evidencias "Unidad didáctica 1" 

Maestra: GRUPO: FECHA: 

NOMBRE DEL ALUMNO(A): 

INSTRUCCIONES: Contesta las siguientes preguntas, marca con una X el registro de cumplimiento 
correspondiente. 

CONTENIDO INDICADORES SI NO 

1.- Pienso que comparti r mis experiencias en una 
comunidad rural y urbana me permitió identificar 
algunas características de estos lugares. 

2.- La lectura e investigación sobre el tema me 
permitió conocer más sobre las características de 
una comunidaad rural y una urbana. 

3.- El silogismo visual fue una estrategia que me 
permitió visualizar en resumen características y 
problemáticas de ambas poblaciones. 

Cognitiva 
4.- Entiendo que el diálogo es un f actor importante 
para exponer los problemas y darles una solución. 

5.- Considero que las representaciones 
esquemáticas ayudan a comprender y expresar los 
conceptos. 

6.- Pienso que los dibujos, canciones y bailes son 
expresiones que nos permiten identificar las 
costumbres, tradiciones y concepciones de las 
comunidades rurales y urbanas. 

7.- El proyecto ambiental grupal surgió a partir de los 
aprendizajes, participación y trabajo de la unidad 
didáctica. 

8.- l as preguntas que se rea lizaron al inicio de la 
unidad se pudieron cont estar con el trabajo 
realizado durante las sesiones. 

1.- Respeto las opiniones de los demás. 
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2.- Valoro las expresiones donde se expresan ideas 
propias. 

3.- Son importantes las actividades prácticas porque 
permiten expresar mis conocimientos. 

4.- Comprendo que no debo ser responsable de los 

Actitudinal 
artículos y productos que consumo. 

5.- Reflexiono sobre las repercusiones de mi 
producción de basura y desperdicio de agua. 

6.- Valoro las costumbres y tradiciones de la 
comunidad rural. 

11. Escribe la calificación que asignarías a cada trabajo que realizaste. 

1.- Redacción de las experiencias en una comunidad rural y una urbana. ____ _ 

2.- Participaciones durante el trabajo de la unidad _____ _ 

3.- Tu representación del poblador en el encuentro de comunidades ___ _ 

4.- Los dibujos de la comunidad rural y urbana ___ _ 

5.- Tu participación en los bailes ___ _ 

6.- Tu participación para identificar la música característica de cada comunidad __ _ 

7.- Tu participación para la elaboración del proyecto ambiental __ _ 

8.- Tu compromiso para cumplir con los acuerdos de proyecto ___ _ 

111. ¿cuál de las actividades que se realizaron en la unidad didáctica te gusto más? 
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Jlnexo4 

¡nlegraoón al gl1J¡lQ 

Destrezas sociales 

Actitud ante la ¡;mica 

Ac!~ud al co!'l)unicar 

Moflvadón 

MuY BIEN 

(lll) 

Stempre íraba¡ó para lograr las 
metas, cumplió con~ normas y 
se adaptó a !os cambtos del 
equipo. 

siempre demostro tener nabmaad 
para manejar las relaciones entre 
los m1embros del grupo y 
estall!eció !aros de comunicación. 

Tlllló con respeto 'J amabnidad a 
sce compañeros. 

Siempre estuvo receptivo a 
aCl!ptar criticas y sugerencias de 
los miembros deleqcipo. 

Siempre estwo mspuesto a 
escuchar l¡¡s opiniones de S!ls 
oompalferos de equrpo y participó 
activamente. 

Promueve ia cooperaclón, 
participación e integración e!llla 
los miembros de equipo. 

BIEN 

(9,3) 

casi siempre !rabaíó para lograr 
las metas, cumpfircon las 
normas y adaptarse a los 
cambios del equipo, 

casi srompre ctemostro tener 
habiffdad para manejar las 
relaciones entre ios miembros 
del grupo y estableció lazos de 
comunicación. 

Casi siempre !ra!d con respeto 
y amabilidad a sus 
com¡:¡añer<~s. 

casi srempre esM'tl teClóptivo a 
aClóplar én'íícas y sugerencias 
de los m1embros di!! equipo. 

En la mayot!a de ¡as. ocasiOnes 
ascucltii 'J en pocas opasiones 
flab!ó 

Casi siempre promueve la 
cooperación, participación e 
integración entre los miembros 
de equipo. 

REGUlAR IJERCIENTE 

(7,6} (S) 

Pocas veces trabajó para Nunca lla"aíó para lograrlas 
lograrlas metas, cumplir con metas, muy pocas veces o 
las normas y adaptarse a los nunca cumplió con las normas 
cambios del equipo, y y se adaptó a los camblo.s del 
necesitó ser alentado. equipo. 

¡Pocas veces demostró tener Nunca Clemostrotaner 
habilidad para maMjar las habilidad para manejar las 
relaciones entrn los m1embros relaciones e111re los miembros 
del grupo y estableció lazos del grupo. 
de comunicación. 

Muy pocas veces o nunca 
Pocas veces trató con estableció lazos de 
respelo y amabilidad a los 
miembros del equipo. 

comunicación yllaló con 
respato yamabiiTdada sus 
compáñeros. 

Pocas vaCJós astuvo recep!ivo Muy pocas veces o nunca 
a aceplar criticas y estwo recepfivo a aceptar 
sugerern:ías de los miembros cliticas y sugerencias qe .los 
del equipo. miembros del equipo. 

tilla mayotfa de las Siempre ~abfó y muy pocas • 
ocasiones habló-y ~n muy veces o nunca escuchó a 
pocas ocasiones sseucltó. otros miembros de! equipo 

. 

Pocas veces promueve fa Muy pocas veces o nunca 
cooperacfón. participación e prom011lóJa cooperación, 
integración entre fos participación e integtaeión 
miembros de equipo. ~ntre !os miembros de .equipo .. ! 



Anexo No. 5 NOMBRE DEL AlUMNO/A TEMA: Acróstico y cartel 

~ . MUY BIEN BIEN REGULAR ~FICIOOE 

(10J {9,8) (1,6! (51 

PRESENTACIÓN ESCRITO liMPIO, CREATIVO Y S!N ESCRITO CON 1 0 2 ESCRITO CON. 101 ESCRITO Sl.IOO Y SIN 
BORRONES BORRONES; CREATIVO BORRONES, ?OCA CREATIVIDAD 

CREATIVIDAD 

lETRA ESCRITO CON Ll:JRA CLARA Y ESCRITO cON TRAZOS ESCRITO CON TRAZO ESCRITO CON TRAZO 
lEGIBlE. IRREGUlARES PERO AÚN ES IRREGULAR Y POCO lEGIBLE. IRREGULAR Y NADA U:G!BLE. 

l.EGiíltF. 

VOCABULARIO Ulll.lzA UN VOCABULARIO UTiliZA UN VOCAílULAll!O REPITE AlGUNAS PALABRAS. UTILIZA POCAS PALABRAS Et 
>-' AMPliO Y SIN REPETIR SENCillO Y ADECUADO PARA VOCA!!Ul.ARIO !'St!MITADO 
f'3 PAlABRAS. SUEOAD. YREPEllDO. 

ORTOORAI'IA TODAS lAS PALABRAS ESTÁN CONllENE DE 1 A 5 PALABRAS CONTIENEDE6A10 EXISTEN MÁS DE lQ ERRORES 
CORRECTAMEf..'TEESCRlTASY lfiCORRfCTAS Y RESPETAN lOS PAlABRAS INCORRECTAS Y ORTOGRÁRCOSYNO SE 
RESPETAN lOS SIGNOS DE SIGNOS DE PUNTUACIÓN. RESPETAN ALGUNOS SIGNOS RESPETAN LOS SIGNOS De 
PUNTUACIÓN. DE PUNTUACIÓN. PUNTUACIÓN 

CONTENIDO LA EXPRESIÓN ES CLARA, tAS LA EXPRESIÓN ES CLARA, tAS lAS IDEAS SON NATURALES, lAS IDEAS. NO SON CLARAS, 
IDEAS SON NATUI!AlES YllENEN IDEAS SON NATURAlES Y CASI HACE f!\l.TA CLARIDAD EN LA NO HAY NATURAliDAD Y 
RElACIÓN DIRECTA CONU TODAS TIENEN RElACIÓN EXPRESIÓN Y HAY HAY GRAN ({EPfllCIÓ N DE 
TEMA. DIRECTA CON El TEMA REPETICIÓN DE IDEAS EllAS. 

REDACCIÓN ENTRELAZA CORRECTAMENTE EIVRE!.J\ZACORRECTAMENTE ENTREtAZA SÓlO AlGUNAS NO ENTRE!AZA 
j lAS ORACIONES Y HAY lAS Olli'.CIONESYHAY IDEAS ORACIONES Y HAY IDEAS CORRECTAMENTE lAS 

COHfRENCIA EN SOS IDEAS AISLADAS AfStADAS ORACIONES Y lAS IDEAS SON 
AISLADAS 



Anexo No. 6 

Obra No. 1 

Vendedor de huevos de tortuga: Señor, Señora, lleve sus huevos de Tortuga, llévelos, llévelos. 
Son muy nutritivos y le curan todos sus males. Ya deje de sufrir y compre sus ricos huevos de 
tortuga. Y para que su hijo crezca fuerte y sano dele un rico huevo de tortuga. 

Señora: a ver a como los da. 

Vendedor de huevos de tortuga: Sara, bara señito. 

Señora: y es cierto que con esto mi marido se sentirá con más energfa. 

Vendedor de huevos de tortuga: Pues claro señito como Superman. 

Grupo ecologista: Salvemos a las Tortugas, Salvemos a las tortugas. 

Vendedor de huevos de tortuga: Hay no puede ser otra vez estos. 

Grupo ecologista: Señora usted no le puede hacer esto a las tortugas no sabe que está 
prohibido vender y comprar estos huevos porque es una especie está en peligro de extinción. 

Señora: Tiene razón todos somos responsables del cuidado de los animales que conviven con 
nosotros en el mismo planeta. 

Señor 1: Las tortugas son nuestras hermanas y no permitiremos que las vuelvan a dañar. 

Señor 2: si ven a alguien que robe o venda sus huevos, llamen a la autoridad. 

(La señora se une y siguen gritando) Salvemos a las tortugas, Salvemos a las tortugas. 
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Obra No. 2 

Vendedor de aves: Mire, mire que chulada de aves les traigo hoy. 

Señoras: Mira que hermosas, ¿de dónde son? 

Vendedor de aves: Estas me las traen directito de la selva de Chiapas y se las voy a dejar bien 
baratas. 

Señoras 1: A ver y ¿a cuánto? 

Vendedor de aves: Mire esta que habla se la dejo a mil quinientos. 

Y está a mil. 

Señora 3: oiga y no se morirán porque pues me imagino que estas aves están acostumbradas 
a vivir en la selva. 

Vendedor de aves: No señito ya están acostumbradas 

Señora 2: Oye mejor no las compres que tal si te meten a la cárcel. 

Señora 1: a dio y ¿por qué? 

Señora 2: Pues porque estos animales están protegidos, pues que no viste la pelfcula de RIO. 

Señora 4: Mira ahí vienen los de Protección Animal. • 
Grupo protección animal 1: Esos animales son parte del medio ambiente y no los deben 
capturar. 

Grupo de protección animal 2: Que no saben que están en peligro de extinción por gente como 
ustedes que no tienen conciencia. 

Todos: No a la compra de aves, No a la compra de aves 
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Anexo 7 "Problemas Unidad didáctica No.2" 

Instrucciones: Lee con atención y resuelve en tu cuaderno los siguientes problemas. 

1.- Según la SEMARNAP las especies en peligro de extinción están agrupadas en 
cuatro categorías, la primera son especies probablemente extintas que suman 49, en 
peligro 500, amenazadas 896, con protección especial 1,186 ¿Cuantas especies en 
total están agrupadas en estás cuatro categorías? 

2.- Con el resultado de la operación anterior, calcula lo siguiente: Ecuador es un país 
que tiene hasta el momento 2,208 especies en peligro de extinción ¿Qué país tiene 
mayor número de especies en peligro de extinción Ecuador o México? 

3.- Si Estados Unidos tiene hasta el momento 1,192 especies en peligro de extinción 
¿Qué país tiene mayor número de especies en peligro de extinción Estados Unidos o 
México? 

4.- Un portavoz explicó que entre las especies con mayor riesgo de extinción en 
México está la vaquita marina, de las cuales se calcula que hay 600 individuos y 
actualmente mueren por año aproximadamente 80 especies atrapadas en redes 
marinas. ¿Cuántas vaquitas marinas quedaran para el próximo año suponiendo que 
mueren las 80 que mencionan? 

5.- La lista de especies en peligro de extinción, se elevó de 372 en 2001 a 500 en 2010 
indicaron organizaciones ecologistas ¿Cuál es el número de especies que aumentaron 
en este periodo? 
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ANEXO No. 8 RUBRICA DE EVALUACION EXPOSICION ORAL , 
Unidad didáctica No. 2 1 NOMBRE DEL ALUMNO: 

~ Muy bien Bien Regular Deficiente Observ r-
aciones CRITERIO (lO) (9,8) (7,6) (S) 

Dicción Habla claramente de Habla claramente No habla A menudo habla 
acuerdo al tema y su pero con mala claramente, sus entre dientes, 
pronunciación es pronunciación ideas no las tiene mala 
buena bien pronunciación 

fundam entadas 

Volumen El volumen es lo El volumen no es El volumen no es El volumen con 
suficiente alto para lo suficiente alto constante para frecu encia es 
se r escuchado por los para ser ser escuchado por muy débil para 
presentes escuchado por los presentes ser escuchado 

los presentes por los 

presentes 

Contenido Demuestra un Demuestra un Demuestra un No parece 
completo buen buen entender muy 
entendimiento del entendimiento entendimiento de bien el tema 
tema del tema partes del tema 

Comprensió El alumno puede El alumno puede El alumno puede El alumno no 
n contestar con contestar con contestar con puede contestar 

precisión casi toda s precisión la precisión unas pregunt as 
las preguntas mayoría de las pocas preguntas planteadas 
planteadas sobre el preguntas planteadas sobre sobre el tema 
tema por sus planteadas sobre el tema por sus por sus 
compañeros de clase el tema por sus compañeros de compañeros de 

compañeros de clase clase 
clase 

Apoyo El alumno usa va rios El alumno mostró El alumno mostró El alumno 
apoyos que alguna dificultad alguna dificultad desconoce el 
demuestran al realizar o al realiza r y uso y utilidad de 
considerable trabajo/ presentar su presentar su una 
creatividad y hacen trabajo en t rabajo en presentación en 
una present ación. dispositivas. dispositivas. power point . 
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Anexo No. 9 

EL PESCADOR 

Un banqtleto de inversión americano estaba en el muelle de un pueblilo costero mexicano cuando llegó un 
barquito con un solo pescador. Dentro del barquito habla vados atunes de buen tamaflo. El mnedcano elogió 
al mexicano por la calidad del pescado y le pregunto: •••• ¿Cuánto tiempo le tomó pescarlos? 

El mexicano respondió: "Muy poco. Un ratito nada más". 
El mnerlcano luego le preguntó: "Entonces, ¿porqué no pesca mús tiempo y saca más poscado?" 
El mcxloono dijo que él tenia lo suficiente para satisf~cet·las necesidades inmediatas de su familia. 
El americano luego preguntó: "!'ero .. ¿ y qué hace con el resto de tu tiempo?" 
El peseadoJ· mexicano dijo: "duermo hasta bien entrada la mm1ana, salgo a pcseat un poco,juego con mis 
hijos, me echo una siesta con mi señora, Mada, voy todas lus noches al pueblo donde tomo vino y toco la 
guitarra con mis amigos. Como ve tengo una vida dive1·tida y ocupada." 

El .americano replicó: "Mire tl1!ed. Soy un MI3A (Maestrfa en Administración de Negocios) de Harvnrd y 
podría ayudatle. Deje que le explico ... deberla gastar más tiempo en In pesen. con los ing1-esos comprar un 
barco más grande, con los ing1-esos de ese barco más grande podrfa comprar varios barcos más; eventua.l
mente tendría una flota de baycos pesqueros. En vez de vender el pescado a un intennediarlo lo P<ldria hacer 
directamente a un procesador, incluso abrir su propia procesadora, Deberla control al' la producción, el 
procesamiento y la distribución. También sería clave salir de este "pinche" pueblo e irse a Ciudad de México, 
luego a Los Ángeles y, quizás, a Nueva York, donde manejaría su empresa en expansión". 

El pescador mexicano preguntó: 11Pero) cuanto t1ernpo tarda todo esn'? 1
'. 

A Jo cual respondió el americano: 11Entre 15 y 20 af'íos11
• 

"¿Y luego qué?" 

El americano se rió y dijo q0~9s~ cr/tl~n\ejJr~ahe,i'lfmmdo llegue fa hora debería ununciur un !PO (Oferta 
inicial de acciones) y ycndeí· la~acéion~s 4e sti ~111pí·esa al público. Le aseguro que se volverá rico, tendrá 
millones y millones'' V Y' ,< 

,,:,--- ____ , __ , ____ , 

HMilJoncs .. -~y-- iÜ~g9:-~~Ít~?~'-_: -

Dijoekai1Jcl'it:.1Jlo,:"~úcgÓ'sc;pucderctirar. Se mueve a un pucblito en la costa donde puede 
t~~-ª-~;_:p_~~C~f~~~:'l:-;pQ~?-~--j_uiiaf-con sus hijos, echur una siesra con su mujer, e ir todas las noches al pueblo 
.g)_~iht-YJ~~))'J()-8i-'Jft-_gUitarra con tus amigos". 

ii~'!ri:1DxióN: 

\C¿!>i,ÓsÓnde,masiadas las vidas desperdiciadas buscando logmr una felicidad que ya se tiene pero que, en 
~~alida(l. muchas veces no vemosl?. --;' ;-:,:·--,:-' , ·J_;Hy~rdi1dem felíeidad consiste en disponer de algo de dinero para comprar algunas cosas, y disfrutar det0do 
;¡qúello que ya tenemos y el dinero no puede comprar". 

Relato popular en las culturas de México. Fuente: www.exito360.com 
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