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TflTílOIJllCCTotl 

tloy d!a en México se vive una época muy critica en to

dos sus njveles, el impacto de la crisis econ6mica sobre la 

poblaci6n es evidente y aunado a ello ésta tiene que librar 

otro problema que se ha agudizado: la Contaminaci6n, uno de 

los tantos problemas no s610 de Méxir:o sino de toda la humanj._ 

dad, factor ambiental que altera junto con otros el equili

brio eco16gico y envenenan el entorno humano poniendo en -

peligro a toda la ttumanidad. 

F.sta agresi6n contra el medio ambiente es un problema

econ6mico, pol!tico, cultural, etc., es una agresi6n del -

hombre contra él mismo1 al hablar de ello, es imposible no

pensar en el futuro ante el cual el hombre se encuentra --

atrapado en un medio que contamina su condici6n f!sica y -

psicol6gica. 

Se sabe que el medio ambiente está constituido por faQ_ 

toes desde la materia inanimada, microorganismos, hasta el

hombre y sus creaciones como sociedad, ciencia y cultura, -

de ah! que el factor más influyente parece ser el hombre -

para terminar o continuar con dicha cuesti6n. 

Este hecho constituye la pauta para realizar el presen. 

te trabajo, pues hoy se está consciente de que la ecolog!a

se ha abierto como disciplina ante la problemática ambiental 

no reduciendo su objeto de estudio al aspecto bio16gico -

sino abarcando otros ámbitos como el social; tomando as! -

una carácter interdisciplinario, el pedagogo puede partici

par puesto que su objeto de estudio es un ser social: el -

hombre en su aspecto educativo, del que muchos investigado

res concurren que es factor prometedor y decisivo en la cri

sis a.nbiental, no como una contribuci6n mecánica sino de una 
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forma en que la interdisciplinariedad haga ver la necesidad 

de participaci6n de todos. 
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PLAllTEAllTEtlTO l'lEL PROBLEMA 

El hombre es sin duda un ser vivo cuyas capacidades son 

infinitas, es capaz hoy día de hacerse daílo así mismo, de -

agredir al medio que le rodea; también es cierto que gracias 

a los de.scubrimientos e inventos científicos bien o mal dir.!. 

gidos se padezca hoy de un desequilibrio ecol6gico el cual -

con sus consecuencias no distingue en su daílo a individuos o 

naciones afectando permanentemente la calidad de vida y vol

viendo más vulnerable a quienes ni siquiera la poseen. 

tlasta hace algunos aílos nadie se preocupaba por comen-

tar el tema como un punto importante, pero empezaron a surgir 

razones imperiosas para tratar de afirmar por lo menos, no -

s6lo el peligro permanente del desequilibrio eco16gico para

el hombre, que según algunos puede causar danos irreparables 

entre ellos la autodestrucci6n; sino su calidad como un pro

blema de solucionar. 

Desde hace unos veinte o treinta aílos se han dado dis-

tintos argumentos acerca de la causa del problema, no encon

trando una fundamental ni determinante; lo cierto es que la

sociedad se encuentra en los Últjmos aílos en un confundido -

análisis sobre si el problema es social, pol1tir.o, econ6mico a

cultural, de tal modo que nuevamente como en otras ocasiones, 

la educaci6n viene a ser una posibilidad de mejorar nuestra

calidid de vida: claro sin exigirle m&s de lo que puede dar, 

y es que durante las etapas por las que ha pasado la humani

dad, la educaci6n ha desempeñado un papel muy importante --

adjudicándosela en ocasiones de tener un lugar determinante

en la sociedad, de ello depende en buena parte que se consi

dere al docente como poseedor del conocimeinto y por lo tan

to como una ~uerte influencia en el proceso enseílanza-apren

dbaje. 
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Tan es as! que hoy algunos documentos ya se refieren a 

la escuela y en especial al docente como una posibilidad a

largo o corto plazo de soluci6n que exigirá una formaci6n -
distinta del docente, que en su práctica se cristalice con

nuevas posiciones y proposiciones para la problemática en -
cuesti6n. 

se requiere pues una formaci6n con conciencia crltica

del docente vinculada a problemas no s610 de tipo ambiental, 

tendr!a que ser una integraci6n de un todo social con una -

visi6n amplia del tiempo y del espacio es <lecir, no educar -

para hoy o para el futuro únicamente, y los mismos conteni

dos en todas partes. El problema no es nuevo pero s! con un 

matiz diferente, por ello nuestro interés es reconocer el -

papel jugado por la escuela como instituci6n que imparte -

educaci6n pero sobre todo el papel del docente en momentos

coyunturales de la historia que han cambiado el curso de -

ésta. 

Dicha posici6n dialéctica situa al docente en una situa 

ci6n difícil, pues una formaci6n más consciente significa -

politizar al maestro, politizar no es en un sentido demag6-

gico sino en términos de conciencia real, critica. 

La experiencia siempre de buscar una nueva alternati-

va educativa no es alentadora para el docente, implica acer
carse a nuevos planteamientos, dudas, perspectivas, tenden~~ 

cias ideol6gicas y nuevos obstáculos que operan contra el -

planteamiento de un proyecto de sociedad ante los cuales el

docente no puede ni debe luchar solo. tfo obstante ese com6n

en los hombres, de investigar, manipular y adaptarse al medio 

ambiente puede ser favorecido si se presentan las condich-

nes para que el docente aprenda y participe a dar una forma

ci6n que efectivamente como contrlbuci6n que sirva para ac-
tuar cotidianamente en un proyecto de sociedad propio y de -
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acuerdo a la especificidad mexicana, volviendo a cada quien 

su responsabilidad consigo mismo como humano y con el medio. 

5 



MARCO TF.ORTCO 

F.L PAPEL OF.L OOCF.tlTE Ell LA F.OllCACTotl AHBTEtlTAL FORHAL 

(tlJVEL BASTCO) 

Sin lugar a dudas al hablar de éste tema tendremos que 

realizar una s!ntesis del origen de la crisis ambiental, -

para comprender en que momento hist6rico se puede hablar ya 

de ella como tal en una realidad que se vislumbra ca6tica.

Y es que la crisis ambiental es un problema que no se desa~ 

rolla ni es propio de un lugar determinado del pa!s, está -

presente en todas las regiones y no 6nicamente en el ámbito 

urbano; en mayor o menor grado, deteriorando y alterando -

las condiciones de vida del hombre. 

Es aproximadamente en los aílos sesenta cuando crece el 

interés por parte de los cient{ficos e investigadores sociA 

les por analizar, buscar y aplicar soluciones para un pro-

blema donde quiza la activ~dad del hombre hacia la natural~ 

za o su medio ambiente social 11 
••• tenga que ver con el con 

cepto religioso o filos6fico de que la naturaleza está ah!

para ser utilizada por el hombre ... " (1), pero en qué !orma 

y con qui finalidad. 

Ante tal punto de vista, el problema de la crisis am~

biental se empieza a integrar te6ricamente con conceptos y

t~rminos de origen antropo16gico, y es justamente dicha ---

(1) Arana, F. Ecología para principiantes. -- Ed. Trillas : 
11lxi co, --1-982:--..:-..:--;r;:--iOi:---------



disciplina la Antropolog{a la que desde el siglo pasado a -

discutido e investigado sobre la relaci6n cultura-naturale

za y cuyos elementos más significativos los ha resumido en

un concepto. ºla Ecologia Cultural 11 (2), sugiriéndonos asi

que la cultura nunca ha estado separada de la naturaleza -

más que por comodidad te6rica 11 de análisis, al fragmentar -

el conocimjento en ciencias naturales y ciencias sociales -

siendo entonces la evoluci6n del hombre una evoluci6n tam-

bi~n de la culturizaci6n de la naturaleza. 

Oesde esta perspectiva se entiende que estudiar dicha

relaci6n es un tanto compleja, pues la sociedad como cread~ 

ra de cultura es una realidad dinámica y''••• el medio no -

es (igualmente) una realidad estática, sino algo que cambia 

continuamente'' (3), lo cual implica tambiAn un dinamismo en 

la cosmovisi6n que tiene el hombre y por tanto del sentir -

que tenga sobre su poder y dominio hacia su entorno y sus -

cong~neres. 

Por ello se afirma que ''la historia de la humanidad --

podr!a dividj.rse en dos grandes Apocas la del dominio de-

la naturaleza sobre el 110.nbre y la del dominio del hombre-

sobre la naturaleza¡ Asta se inicia cuando el hombre es --

capaz de manipular herrami.entas que le permiten la transfoJ: 

maci6n de 1a naturaleza y con ello la evidencia de las posJ.. 

bilidades humanas de transformar su propio grupo socia1 1• -

(4). Este hecho señala al hombre como constructor de su ---

(2) Hrotz, F.. " cultura y naturaleza 11 
: contrlbuciones para la discusi6n 

del problema ambiental actual desde la perspectiva antropol6gica 11 

• -- En : ?J!!_npJLa __ cJ.'LLL~~~qg¡i_i_q__<l.et..!l.q_q_l_c¡s¡.!_a_..z._Ji!l.JLq_a_q_l_(¡_n __ l\!tm.i_etn_.,_.,_ 
tal. -- Ed. l~IAll; CESll : hexico, l 987. 

(3) Arana, F. Op. Cit. pág. 19. 

(4) SEP-SEPUE-SSA. Tntrnducci6n a la Educaci6n Ambiental _y_ la Salud Am
E..i-~n-~_1_. -- ifo-.--sf.p,--s-tfrXiE.--sfü\_:_1f&"if"c-o.--rg-8f.----:.. p.--f.---------
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propio entorno, asociado a la crisis ambiental con ''dife-

rentes estilos de concebir, aprovechar y usar los recursos•• 

(5) as! como la relaci6n que la ciencia establece con la -

naturaleza y el tipo de estructura política, econ6mica y -

social de un pa!s; aunque 11 ••• por lo general, tanto en 10!3 

países capitalistas como en los socialistas, la ciencia ha 

sido puesta al servicio d~ la obtenci6n del poder econ6mi

co, militar o político ···'' (6) lo cual ha repercutido en

un mal uso o deterioro del medio ambiente. 

En América Latina la idea del desarrollo y progreso -

con ayuda de la tecnologfa trajo consigo cuestiones rele-

vantes como una concepci6n distinta del hombre y de la re

laci6n que establece con la naturaleza, contribuyendo en -

buena parte a menospreciar la importancia de dicha rela -

ci6n; ya no es como en otros momentos t1ist6ricos cuando el 

hombre dependfa de la naturaleza para sobrevivir, con el -

avance tecno16gico s610 importa la técnica con la cual se

va apropiar de la ''cosa" o sea la naturaleza, ''de ésta ma

nera, el valor de la naturaleza ya no es ni moral ni cult~ 

ral, sino comercial" (7) sujeta a los valores e intereses

econ6micos del capitalismo: asf la naturaleza cosificada -

por convencionalismo huma~10 11 queda desprovista de toda re

glamentaci6n que rija la relaci6n del hombre con ella, con 

excepci6n de las leyes del m_ercado (economf.a)" (8). 

(5) SEP-SEODE-SSA. Op. Cit. pág. 7 

(6) Arana, F. Opc. Cit. pág. 14 

(7) Chamizo, O. ''Sobre la relaci6n hombre-naturaleza". -

F.n : g__e_J:"_q__~l!__q_o_'l.c!.H ... ~~~· -- no. 10, aílo 3, (ene-febr. 

19AB). -- p. 7. 

(8) Tl:Íld. pág. 8 



Y si hablamos ~e leyP.~ también convencionales, las del 

nerecho Ambiental; su aplicaci6n ha sido expuesta institu-

cionalmente como una preocupar.i6n social por el medio am--

biente pero, su formalidad se ha perdido en intereses polí

ticos y econ6micos en cuyo caso habría que cuestionar a un 

Estado infractor. 

En México el nerecho Ambiental ha generado según algu

nos 11 elementos de apoyo - no coercitivos - a la gesti6n 

ambiental tales como la educaci6n ambiental ... 11 (9). 

Si vemos el problema desde una perspectiva global, la 

crisis ambiental está ligada al patr6n de crecimiento demo

gráfico, la urbanizaci6n, la industria, etc., en fin que si 

hablamos de causas y efectos resultaria imposible saber 

cual factor es primero, pero ya uno u otro, la inconciencia 

ciudadana contribuye agrav?ndo el problema, por ello cual-

quier esfuerzo que se haga para enfrentarlo incluye un -

cambio de comportamiento de los sujetos ''es indispensable -

modificar hábitos y actitudes en relaci6n a los diferentes

elementos del entorno" (10); ese cambio debe estar acompailA 

do por nuevas formas de valorar la naturaleza y su rela--

ci6n con el desarrollo social, por ello la educaci6n amblen 

tal puede marcar la pauta para concientizar a la sociedad.
Antes hay que aclarar que la Educaci6n Ambiental es un cam

po en proceso de formaci6n dentro de la pedagogía cuya sig

nif icaci6n es diferente al término de Ecolog!a, utilizando

Últimamente para concientizar a la poblaci6n sobre el valor 

de la naturaleza. 

(9) nuiz, n. "Recurso verde: legislaci6n ambiental".-- En: -

Jl_e_v_i_s_~C!__l_C_Y_1, --no. ,.,q.--F.d. CotlACYT:México, 1988.--

p.43 

(10) Urquiza, G. 11 Contaminaci6n y salud ambiental 11 .--Tdem. 
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llasta hoy se ha estudiado muy poco acerca de lo que -

ofrece dicha posJbilidad, la cual se define como tal en ---

1970 por la llni6n Tnternacional para la Conservaci6n de la

tfaturaleza y sus recursos (llTCH) patrocinada por la UUP.SCO

as!, la Educaci6n Ambiental ''es el proceso de reconocer --

valores y aclarar conceptos para crear habilidades necesa-

rias que sirven para comprender y apreciar la relaci6n mu-

tua entre el hombre, su cultura y su medio bioflsico ci.rcun. 

dante. La educaci6n Ambiental también incluye la práctica -

de tomar decisiones y forrnn1ar un cóñigo de comportamiento

respecto a las cuestiones que conciernen a la calidad am--

biental" (JI). 

Este término no surge espontáneamente, tiene anteceden 

tes que han sido conceptos semejantes y con el mismo prop6-

sito, aún cuando han sido de diferentes posturas. "La histQ 

ria natural ha aportado los fundamentos para la creaci6n de 

las ciencias progenitoras de la Educaci6n Ambiental" (12),
con el desarrollo posterior y J>Or cierto tardado de la Bio

logla, siendo la Ecolog!a una de las ramas principales ocu

pándose de las relaciones reciprocas entre los organismos y 

el medio; dentro del cual se desarrolla el hombre y con --

quien mantiene una relaci6n reciproca que va" ••• desde la -

simple dismlnuci6n en el n~mero de individuos de ciertas -

poblaciones, hasta la destrucci6n temporal del ecosistema -

••• " (13)r as{ la ecología qirve como pilar de las ideas -

conservacionistas. 

nurante la segunda mitad del siglo XTX, dos suc~sos 

acerca del medio natural hacen que las ciencias sociales 

111r-setiñüaez~-n~-~~-reta1r~~~ñtr0dür.r.r6ñ-a-1as-arversas-c0ñce¡X:1oñes 
del campo de la edur.aci6n ambiental". - Rn : Memor:I a del T Colo-
SIJlJ.q__d_~_¡¡_c:_o_1_c¡g_!_a_.x_.füt'!..c:_a.s_i_6_n __ l\ro!>J_e_n_t¡¡._1_. - sr.ni.iii,--tiiiiiií,--Cisti-,-¡.¡6".'." 
xico, 1987.-p. 47. 

(12) Tdem. 
(13) Arana, F. Op. Cit. ¡.:. 33. 
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den su punto de vista ar:erca de la crisis ambiental; la di.vJ_ 

si6n entre las ciencias sociales y naturales, es decir la -

fragmentaci6n o especializaci6n del conocimiento y por otro 

lado un suceso contrario, la resitencia a esa fragmentaci6n; 

lo primero provoca que ta ecolog1a queda como parte de las

ciencias biol6gicas no sea estudiada y por tanto olvidada -

de los investigadores sociales y por otra parte el que un -

grupo de investigadores sociales opinen desde dos perspectA 

vas respecto a esa fragmentaci6n del conocimiento 11 ••• (la

primera) que concibe a la naturaleza como un criterio pura

mente antropocéntr.ico y el segundo que pretende respetarla

ciegamente sin intervenci6n alguna del hombre" ( 14). Oesde

entonces aparecen publicaciones denunciando al hombre como

el mayor depredador del ecosistema, pero también el más --

afectado según él; sin darse cuenta que es él la causa, como· 

género humano, actuando sobre la naturaleza desde diferen-

tes manifestaciones: las pol1ticas econ6micas, culturates,

educativas, etc. 

Para el siglo XX, existen ya publicaciones en el cam

po ya de la aplicaci6n de la defensa del medio ambiente, -

pues ya incluye al hombre como parte del ecosistema aÍ igual 

que sus creaciones: sociedad y cultura; convirtiéndose asi

en 1960 un tema de protesta para grupos ecologistas preocu

pados por la crisis ambiental y para 1970 es utilizada como 

bandera de campaílas pollticas y propagandas comerciales, -

desde entonces grupos gubernamentales de distintos paises y 

asociaciones indepen~ientes han participado activamente di~ 

cutiendo sobre las posibles soluciones al problema con ayu

da de los diferentes campos multidisciplinarios. 

(14) Bermudez, R .•.• (et al). Op. Cit. pág. 44. 
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En Ml!xico exist{a la preocupaci6n por el tema en los

anos treinta, el Ooctor Enrique BeltrAn sugiere en 1946 -

apoyar programas educativos que coadyuven a la toma de con 

ciencia de todos los sectnres poblar.ionales, sin embargo -

el papel de la educaci6n, la escuela y en especial del do

cente no es ni debe ser una total responsabilidad, pensar

as{ nos aisla de una totalidad. tlo obstante es necesario -

que la educaci6n participe como elemento de ese todo, cre

ando una conciencia ecol6gica como se le ha llamado¡ que -

respete a la naturaleza, pues evidentemente la industrial! 

zaci6n seguirá su curso incidiendo sustancialmente en el -

deterioro ambiental. Por ello se confiere a la educaci6n -

la tarea de coadyuvar a la transformaci6n de dicho proble

ma y se dice que es posible 11 promover la sensibilizaci6n -

de los docentes acerca de la problem~tica ambiental y la -

necesidad de incorporarla como dimensi6n educativa 11 (15) -

siendo esto en cada nivel y modalidad educativa del siste

ma nacional, considerando su contexto sociocultural en --

cuyo caso es importante señalar la participaci6n no s6lo -

del curr1culum, sino tamb~~n del docente como actor concr~ 

to y real de la escuela; pues aún reconociendo el valor y

calidad de contenidos que hagan ~nfasis en 10 ambiental, -

presentes en el currículum de cualquier nivel escolar, es

en Última instancia el docente, el que pondrá en práctica

dichos proyectos curriculares, por ello "para llevar a ca

bo cualquier cambio en los planes y programas de estudio se 

hace necesario establecer y desarrollar un programa de fax 

(15) SEOUE ..• (et al). ••seminario-Taller sobre Educaci6n 

Ambiental formal 11 • -- En : JLe_vj._s_~a __ G_eJ_o __ ~n __ G_OJ1_(l!1-q_~ 

. -- aílo 4, no. 16 (ene-febr. 1989). -- p. 4. 
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maci6n, actualizaci6n y superaci6n del personal docente en 

el contexto de una educación ambiental" (16) ae pretende,

en definitiva, una clarificaci6n del ensenante respecto a

la educaci6n ambiental, necesaria ante el inicio de una -

institucionalizaci6n de una educaci6n ambiental tecnocrát,!. 

ca y pretendidamente neutra en el terreno ideol6gico 11 (17). 

Promover la formaci6n del docente, consciente y part.!. 

cipe de la problemática ambiental, que analice e integre -

en su práctica la relaci6~ medio natural-medio social o -

bien cultura-naturaleza es una de las acciones que se han

recomendado y planteado como estrategia para el análisis. 

nicha propuesta conlleva a la idea de analizar cual-

ha sido el papel del docente en la escuela, incluso de ha

cer una critica a ésta, pues se ha dicho que la escuela ha 

sido formada para transmitir conocimientos no para pensar; 

se habla del poder de reproducci6n que tiene¡ esquema se-

guido por el docente informado y ejercitado a informar no

a formar alumnos t1ombres que en este caso comprendan la -

problemática ambiental en relaci6n con el devenir hist6ri

co-social concreto del hombre mismo. Octavio Chamizo nós -

dice al respecto ••en efecto, para entender a la educaci6n

ambiental como formativa en lugar de i.nformativa resulta -

necesario, ••. considerar que las normas y la &ti.ca que -

rigen la acci6n de los in~ividuas no es más que la intra--

(16) SEOtlE •.. (et al). Tdem. pág. 7 

(17) Porlán, R ••.. (et al). "El trabajo de campo en la 

Educaci6n Ambiental 11
• -- En ; }l_e_vJ~s_t_a__c:..e_r_o __ ~n __ -: 

~-a_n_q_l!..~1:...C!.. -- aílo 3, no. 1 O. -- M~xi.co, 1988. --

1'• 37. 
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ducci6n de los modelos de que son portadores los padres y -

los maestros" (18). Es as! como se le da la prioridad a la

formaci6n del docente cuya funci6n no s610 es tener y tran~ 

mitir el conocimiento suficiente del problema se pide re

pensar en su propio hacer en cuanto a sus valores, su res-

ponsabilidad, sus actitudes o hacia su formaci6n y el futu

ro de ésta. 

La intenci6n de buscar un apoyo en el maestro para --

llevar a la práctica un proyecto social y político, no es-

novedoso, recordemos la contribuci6n ejercida durante los -

anos treinta, exactamente en el gobiernb de Cárdenas cuando 

se pide su participaci6n para integrar el programa de educi!. 

ci6n primaria la educaci6n sexual, tema cons:l.derado aún hoy 

como prioritario y el cual despúes de ma& de cincuenta anos 

sigue inquietando y causando polémica, pero en aquella épo

ca las condiciones llist6ricas fueron otras, hubo quienes -

trabajaron el tema en sus grupos escolares aún en contra de 

de muchos padres sin embargo fue desplazado más tarde por -

no contarse con el apoyo de la poblaci6n y por falta de ex

¡>eriencia y conocimiento de los docentes, cuya formaci6n -

tradicionalista les impidi6 provocar un cambio radical en -

la educaci.6n. 

El tema de educaci6n sexual es como otros incorporados 

en los Últimos aílos a los programas educativos; la educa--

ci6n ambiental tiene la ventaja de ser apoyada por la poblA 

ci6n y aunque un tema de lenta incorporaci6n, habrá op~rtu

nidad de desarrollarse, sobre todo cuando ya se ha difundi-

(18) Chamizo, G o. ''Los contenidos ambientales en el nive1 

de educaci6n preescolar". -- En : Jl_e_v_i_sJ~ ... a __ q_~r_q__~n __ 

s:_o_n_cL\!.c_':_C!,· -- aiio 5, no. 1 7 ( ene-febr. 1990) • -- MA 

xico. -- p. 43 



do hasta el grado de alarma entre la poblaci6n, es decir, -

la manifestaci6n de la problem&tica ya se ha informado, al 

docente tocarla reflexionar extracurricularmente, si as! -

se puede decir; vincular el tema con sus condiciones de vi 

da y si el Estado le da oportunidad de incorporar en su tA 

rea curricular materias ambientales, enseñar después cons

tructivamente a sus alumno8, no la sensaci6n de impotencia 

y los efectos de un 1esn~uilibrio ambiental so1amente --

sino asumir una posici6n y una actividad de decisi6n de -

grupo para realizar tareas que permitan mejorar el medio -

ambiente. 

Tncorporar y poner e~ práctica eso, es comprender y-

1legar hasta el detalle de nuestra vida cotidiana, pues en 

cada acci6n realizada por el hombre existe el peligro mini 

mo de estar alterando el medio natural. 

"En los dos Últimos aiios (se refiere a 1985-86) a trl!, 

vés de 1a SEP y la SEOCTE se ha intentado dedicarle mayor -

tiempo a el estudio del fen6meno de la contaminaci6n. Para 

lograr tal objetivo se han distribuido f011etos informati

vos y se han programado cursos para maestros con el fin de 

que en sus grupos desarrollen una unidad de trabajo acerca 

de la contaminaci6n 11 (19) • Rn esta experiencia s610 se -

utiliz6 1a capacitaci6n como auxiliar en la tarea y aunque 

no Ee puede decir que fue un error el usarla, hubo falta de 

conocimientos y conciencia critica que la experiencia resuA 

tó una falacJ.a. 

(19) venegas, G. rr •••• (et al). 11 Formaci6n de maestros -

para la educaci6n ambiental en la escuela primaria'' 

• -- F.n : !!_e_m_o_r_i_a__a_e_1 __ r __ c_o_1_o_q_u_i_o__~e-_r:_c_o_1_o_g_i_a__Y __ E_d_u_~ 

5,_~q_.i_Q_tL_li_mJiJ_~n-~_1_._-- SEOlTE, lTHAM~ CESlT : México, ---

1987. -
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Ante tal situaci6n se tiene la perspectiva de que la

práctica docente debe estar estrecl1amente vinculada con los 

llamados especialistas quienes en su preocupaci6n por el mg 

dio han sido pioneros en formar grupos para trabajar en una 

investigaci6n conjunta en pro de la conservaci6n ambiental, 

para alcanzar resultados significativos en la concepci6n y

representaci6n que los sujetos tienen en relaci6n con su m~ 

dio. 

Una reacci6n asl llevaría a la escuela como instituci6n 

de educaci6n formal, aceptada por el Estado a participar am 

plia y críticamente devolviendo responsabilidades olvidadas 

de participaci6n no s610 en cuestiones ambientales sino en

decisiones econ6micas y culturales entre otras. En este an! 

lisis sobre el papel del docente es necesario pensarlo con

otra perspectiva y no únicamente con un énfasis reproducti

vista, pues la escuela en su desarrollo diario encuentra -

coyunturas que pueden constituir un espacio para poner en -

práctica estrategias ambicntalistas. 
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llETOllOLOGTA 

Oesde loa años setenta aproximadamente los conceptos

de Ecologla y Medi.o Ambi f'?"te se incorporaron al lenguaje -

cotidiano de la sociedad y de quien estudia los diferentes 

aspectos de ésta, dejando de ser meramente exclusiva de -

los bl6logos o antrop61ogos su investj.gaci6n a prop6sito ~ 

de su relaci6n con el hombre, quien a partir de la indus-

trializaci6n ha trastornado seriamente a la naturaleza. 

Si se acepta entonces que el problema es multicausal, 

es necesario aceptar pues su multidlsciplinariedad para in

vestigarlo, es por ello que el trabajo que resulte para -

lograr una mejor calidad de vida debe ser una participa--

ci6n de todas las áreas; de este modo la Pedagogla no pue

de ni debe quedar rezagada ya que su demanda se hace indi§ 

pensable cuando quiza por pensar el tema desde nuestro pr2 

pio esquema: lo Educativo o bien porque quienes hay que lo 

ven desde una posici6n ideol6gica más tradicional a la es

cuela, al maestro o al si~tema situados en una discusi6n -

donde la educaci.6n es culpable de todo, ven en la educa--

ci6n un nuevo enfoque, perspectiva y soluci6n a nuestros -

problemas ambientales. 

Hasta hoy muchos se han esforzado por anal izar la pr2 

blemátJ.ca de forma global, sin embargo los documentos que

se refieren al respecto han salido a la luz muy limitada-

mente, por lo que en el presente trabajo se debe admitir -

que resulte s610 un lntento por revisar una posicl6n con -

respecto a la critica académica, el cual ha sido uno de 

los planteamientos cuestionados a lo educativo, cual es el 

papel que sustenta eJ docente en el problema ambiental. 

Esta proposicibn, de investigar el papel docente en -

Educaci6n Ambiental, por su novedad está apenas en proceso 

l'{ 



de formaci6n de ahf. que una parte final de nuestro trabajo 

consistir~ en la recopilaci6n de informcibn directa obtenl 

da del docente en práctica: es decir m~s que llevar a cabo 

una reflexi.ón de corte ana11tlco y construcci6n de catego

r!as de análisis como lo propondria una linea constructi-

vista de investigacibn, se propone tambien para este trab¿ 

jo una recopilaci6n documental sobre algunos temas te6ri

cos espec1ficos concernientes a lo que creemos pudieran -

servir de base para que la Pedagogía se desarrolle en una

mejor comprensi6n hacia la problemática ambiental, sin ol

vidar por ello que la realidad a la que nos remite una in

vestigaci6n as1 es ca6tica, que el devenir hist6rico no es 

mecánico y está en constante cambio. 

Sin embargo dada la complejidad de nuestro tema, más

que nada por su novedad, s610 se está en posici6n de re.ali 

zar una investigaci6n descriptiva pues los datos asenta-
dos corresponderan a las primeras etapas de desarrollo de

una nueva tem~tica educativa y se examinará la naturaleza

del fen6meno en términos verbales. Se plantea como una pr! 

mera parte el anAlisis documental, que lncluye desde la -
recopilaci6n de informaci6n escrita respecto al tema, has~ 

ta la lectura de dichas fuentes para posteriormente desar
rollar nuestros cap!tulos, describiendo las condiciones -
sociales, pol1ticas y econ6micas que dieron y siguen dando 

paso a un desequilibrio de la naturaleza trayendo como con 

secuencia una lista de acontecimientos ambientales que --
afect.an la estancia del hombre en el planeta, y de como se 

ha ido incorporando a 1 quehacer docente la tarea de promo

ver mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje una con-

cientizaci6n real del problema ambiental. 



El estudio nos ofrece limitadamente la oportunidad de

utilizar t~cnicas como el cuestionario, siendo el resultado 

un conjunto de datos de naturaleza caulitativa que serán -

útiles para el desarrollo de nuestro estudio, de ninguna -

manera se buscará en ello las causas del comportamiento del 

tema en cuesti6n pues el estudio no estatá expuesto a una

prueba experimental requisitada adn cuando se dice que ''la

investigaci6n descriptiva es el instrumento que se utiliza

para hallar las variables significativas de un determinado

problema o situaci6n•• (20), llegando a utilizar en algunas

ocasiones los requerimientos del método cient1fico. 

En comparaci6n con una investigaci6n de las ciencias -

exactas cuyo objetivo a más de obtener resultados de carác

ter práctico que son usados para mejorar una situaci6n exi~ 

tente o bien para lograr un avance científico de importan-

eta, en una investigaci6n educacional los estudios descrip

tivos sulen solo ''retratar los hechos: describen lo que su

cede .•. •• (21) sin llegar a explicaciones exhaustivas de --

como y porqu6 acontece el s~ceso; no obstante hay que tomar 

en cuenta la posibilidad de participar con opiniones perso

nales sobre el tema, pues no debemos olvidar que áun cuando 

la investigaci6n descriptiva es de un nivel cientÍf ico más

bajo según algunos autores ésta "contribuye al progreso de

la ciencia, puesto que proporciona los datos a partir de -

los cuales es posible elaborar hip6tesis explicativas y ayy 

da a examinar la validez de ias teorías existentes" (22), -

aún cuando el presente estudio no maneje variables ni se -

pretenda validar una teor1a, es posible desentraílar algunas 

dudas sobre el tema y emitir una oplni6n del mismo. 

(20) Van Oalen, Oeobold B. y Wi.lliam ll. Meyer. Manual de !J:k..c:. 
..nJ~ .. s..i!..._C!.~_LIL1Le_~1:...i.S..<!...S..Lq__IL_'l.d_l!.S..é!....C:...i_OJl_a_~. -- trad. Osear -
Musiera, Buenos Aires 1971, Ed. Paid6s. -- p. 259. 

(21) Tdem. pág. ?.60. 

(22) Tdem. Op. Cit. pág. 264. 
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Cl\ril'llLO 

SOBRE Ll\ RELl\CIOtl l!OMBRE-tll\TllRl\LEZl\ 



LA RELACTOtl llOl!BRE-tlATllRALEZA 

F.s evidente que todo lo que se ha dicho; respecto a lo 

que de aquf. en adelante llamaremos "crisis ambiental 11 , hace 

referencia al medio en el cual se desarrolla el hombre y -

con el cual se relaciona como ser vivo y, aunque no es el -

único si lo es en cuanto ser pensante, el cual ha dejado a

la largo de la historia desde que existe como tal, huellas

que se utilizan hoy para conocer las características, far-

mas de vida y pensamiento de nuestros antepasados. Con csa

ayuda es posible establecer la relaci6n hist6rica entre el

hombre y la naturaleza1 cuesti6n que desde tiempos inmemoriA 

bles ha peturbado al hombre, siendo hoy importante esclare

cer aún m~s para tener una idea de porque el hombre está -

siendo hoy más agresivo con la naturaleza, pues la historia 

del hombre es una con la historia de la naturaleza. 

tlo nos proponernos realizar un análisis profundo, ni mJ.!. 

cho menos teorizar o afirmar algo respecto a esa relaci6n,

sino demostrar que ésta ha existido desde que el hombre ªPA 

reci6 sobre el planeta, sin embargo se distinguen diversas

concepciones al respecto, cada una es una filosof!a, teor!a 

o ideologia que ante el curso de la historia toman caminos

diferentes. 

As! el primer capitulo describiremos los primeros vin

cules del hombre con la naturaleza, como surge y en que con 

diciones sociohist6ricas se desarrolla, lo veremos desde di 
ferentes enfoques como el f i1os6f ico y el psico16gico que -

convergen en algo muy cier+.n: El hombre siempre ha explota

do la naturaleza, pero hoy su dependenci.a se vuelve más --

irracional. 

21 



' a) LOS PRTllEROS VTtfCllLOS 

F.1 hombre ha discutido mucho sobre su origen y su anti

guedad; pero se dice que fue hace unos 200 a 250 millones de 

anos cuando aparecen los reptiles, los cuales ante los cam-

bios de clima en el planeta y la consiguiente desaparici6n-

de su base alimenticia se extinguen apareciendo en su lugar

sus descendientes, las aves y mamíferos entre los cuales se

encontraban unos seres parecidos a los monos antropoides --

posible antepasado de la humanidad. 

trace unos miles de aílos, en un periodo denominado ter-

etario vivieron ~stos seres agrupados en manadas y ''se supo

ne que como consecuencia de su g~nero de vida, las manos de

~stos monos ten!an que desempeñar funciones distintas a las

de los pies y ahl se fueron acostumbrando a prescindir de -

ellas al caminar por el suPlo y empezaron a adoptar más y -

más una posici6n erecta ... " ( l) la cual fue primero por ca-

sualidad y más tarde por extrema necesidad, impulsada por la 

imperiosa búsqueda de alimentos al excavar raíces, cazar anJ_ 

males o derribar frutos. La naturaleza dominaba y ejercía su 

influencia sobre el hombre, hasta que comenz6 la diferencia

ci6n de las extremidades y 11 a medida que se desarrollaba el

cerebro, se desarrollaban tambi~n sus instrumentos más inme

diatos: órganos de los sentidos'' (2); con la ayuda de los -

cuales va adquiriendo una claridad de conciencia y capacidad 

de abstracci6n que le facilitaron a adaptarse y sobrevivir -

( 1 ) En ge 1 s , F • ~:_F~l _ _p_ay_Etl __ q_e_1 __ ~_a_b_tj_o __ e_n__l_C!__t_r_a_1l.,s_t~t:..llli!.!";}.;...~1L-<!.e_~ 

!12.C?_n_o _ _e_n __ ti_o_m_p_r_e_:~. -- Bd. cruz, o : México, 1980. --

p. 1. 

(2) Tbidem, p. 4. 

22 



mejor que los demás animales; pasaron miles de aílos antes -

de que el hombre se distinguiera de los demás antropoides

y formara grupos más grandes y organizadost clanes. 

Oesde su aparici6n hasta hace aproximadamente el 900-

a.c, el hombre no produjo cambios notables se adapt6 a --

otros climas y ''se extendi6 por toda la superficie habita

ble de la tierra, siend0 el único animal capaz de hacerlo

~ •• El paso del clima uniformemente cálido de la patria -

orlginal a zonas más frias, donde el atto se divide en vera

no e invierno, cre6 nuevas necesidades, al obligar al hom

bre a buscar habitaci6n y a proteger su cuerpo del frío y

de la humedad. As! surgieron nuevas esferas de trabajo, y
con ellas, nuevas actividades que fueron apartando al hom

bre más y más de los animales" ( 3). F.n estos procesos nat,H 

rales se inserta la acci6n del hombre pero aún dependía -

totalmente del curso de la naturaleza y no influ1a en ella 

ni la transformaba pues"•·• existe una naturaleza indife

rente, existen unos procesos ambientales a trav~s de los -

cuales la naturaleza tiende a aplacarse as1 misma, a bus-

car un orden propio ... 11 (4). Esta relaci6n con la natural!!. 

za cambi6 radicalmente con la llegada de la agricultura y

la ganader!a 11 
••• por primera vez el hombre se independiZ,!. 

ba, dentro de ciertos ltmites, de la naturaleza, empleando 

su propia inventiva y su destreza en producir algo más de

lo que la naturaleza le había dado hasta entonces". (5). 

(3) Engels, p. Op. Cit. p. 7 

(4) Turri, Eugenio. ?_o_cj._e_q_aJL.:L._A.JnJ>_LeJl_~~· -- F.d. Villalar 

Madrid, 1977. --. p. 12. -- (colee. EV). 
( 5) Fromm, Er i ch. j\Jl_a_t:_o_11J..1_a __ q_e __ 1_a __ él..e.J>J~ .... r_u_c_~J: . .'!.l.<!..<!...<!.J:L'·!.m.é!.P-i!. 

Ed. Siglo XXT : M6xico, 1977. -- p. 161. 
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Pero el hombre, ignora o sabe muy poco del mundo que le 

rodea y se siente indefenso; cuando el trabajo se diversifi

ca y se suman a las actividades básicas como la recolecci6n

y la caza; la agricultura y la ganadería, se empiezan a man~ 

festar creencias míticoreligiosas buscando dar una explica-

ci6n respecto al mun<lo y a A1 1• ••• que consisten funda

mentalmente en la adoraci6n de elementos de la naturaleza y

en el culto al totem que es en términos generales el animal

º la planta ... del que vive el grupo humano correspondiente-
(6). 

Las primeras actividades significaron un gran avance -

pues da lugar al desarrollo de la propiedad privada; y a que 

exista con ayuda del desarrollo de instrumentos tAcnicos, un 

excedente de producci6n. La sociedad pasa de ser recolectora 

a productora, y así mientras unos se dedican a la producci6n 

de productos de subsistencia, otros se dedican a la especulA 

ci6n, se hacen cultos en torno a la lluvia, al sol e incluso 

se ofrecen sacrificios humanos para simbolizar un mito para

pedir a las fuerzas 1e la ~aturaleza su benevolencia con las 

siembras y cosechas etc. Sin embargo cuando hab!a adquirido

cierto dominio sobre la naturaleza, no podía imprimir un --

sello de voluntad planificado a la naturaleza, por ello bus

ca en la especulaci6n nuevas explicaciones que le ayuden a -

comprender mejor su estancia en el planeta y su situaci6n -

como como ser humano en relaci6n con otros y toda respuesta

que lo justifique respecto a su ignorancia de lo desconO<"::ldr.>. 

( 6) Brom, ,T . -~s_b_o_z_o __ 4._~JLJ: ... s_~QF_i._C!__l!..,n_i_v_~r_s_a_l:,. -- Ed • Gr i j a 1 bo: 

Ml>xico, 1977. -- p. 22. 
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As1 es corno la naturaleza incita al hombre a la refl~ 

xi6n, crea y desarrolla la filosof1a como una forma de --

explicarse el universo; de conocer, indagar, dar respuesta 

a lo desconocido, buscar la verdad, pero" .•. ninguna filQ 

sofia carece de significado, porque todas las filosofias -

representan actitudes respecto al mundo, actitudes que se

derivan de influencias sociales e hist6ricas particulares•• 

(7). 

b) EL PEtlSAMJEtlTO FJLOSOFTCO 

Hasta ahora hemos esbozado como se dieron las condi-

ciones de los primeros vinculas entre el hombre y la natu

raleza, una relaci6n m1tica-cientffica. Pero la especula-

ci6n del mundo cambia cuando se busca la sustancia primig~ 

nia que da origen al mundo y de la cual se derivan todas -

la~ cosas1 Tales identifica ésta materia con el agua •• •.• -

de la cual se forman muchas otras sustancias, tanto aeri-

formes como s6lidas, sin la cual no existe la vida, que -

parece ser la rn~s abundante en la naturaleza, que circunda 

y quizás sostieno a las tierras emergidas, etc. " (8) 

Los primeros pensadores griegos basaban sus conoci--

mientos en observaciones de la naturaleza; Parménides cre

y6 ver su entorno en estado inm6vil, no as!. Heráclito que

pens6 que todo estaba en movimiento. Son desacuerdos como

ese y las condiciones sociales los responsables de la nue

va filosoffa sofista, representada por Protágoras que aun-

( 7) Selsam, 1!. ¡j¡_t¡__{¡__~s __ :i__a _ _fJ_~c¡_i¡_c¡_~J_'!J.· -- Ed. Quinto Sol. 

p. 19. 

(A) Abbagnano. ]LJ.Jl_l¡_o.JJ._a __ <j_e __ 1_a _ _p_e_<~fü!P .. S1J.A• 

Cultura Econ6mica : México, l 984. 
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que no era su objetivo central de su pensamiento, s! ten!a

una visi6n de la naturaleza. Para hl nada permanecfa inm6-

vil, el universo es una interacci6n de procesos en constan

te transformaci6n: los sofistas eran escépticos en cuanto a 

creer en la existencia de dioses considerados superstici6n

primitiva, por lo cual los acontecimientos eran "··· debi-

dos al azar, o a la naturaleza .•••. y los debidos al artifl 

cio humano" (9), captan a la realidad y la naturaleza como-. 

ca6tica1 en Protágoras no existe la falsedad en cuanto que

el individuo es la medidad de todas las cosas, de modo que

toda concepci6n es verdadera y tan buena como cualquier --

otra dependiendo de la circunstancia dada. 

Ante tal visi6n no obstante que la religi6n de los pr.l 

meros griegos 11 
••• fue en gran parte el culto a la natural~ 

za y los viejos dioses griegos fueron, escencialmente, dei

dades naturales" (10). Cada hombre y comunidad practic6 un

relativismo moral, una relaci6n con la naturaleza como nor

ma fija y verdadera de modo que las "diversas tradiciones -

que prevalecen en las distintas comunidades las dividen en

tre si y las obligan a hacer muchas cosas que van contra la 

natura1eza 11 (11). 

s6crates transform6 diclto pensamiento y elabor6 una -

visi 6n del hombre y el universo, la cual fue rescatada en -

los Oiálogos de Plat6n, en los que expuso que habla un inc~ 

sante cambio en la naturaleza pero tambi.én la posibi1idad -

de captar ciertas cualidades naturales fijas que la mente -

(9) Tiadhakrishnan, s .... (et al) •.J':..l __ c_o_ns;..eJ!_t_q__d_e_l_ji_~r-~.- -- Ed. FCE : 
Ml!xico, 1964. -- p. 50. 

( l O) Hughcs, n. J¿.l __ ej"°:.CL1-qg..l_a __ d_e __ 1_a_~_cJyJ.JJ.?~ª-cj_qp_e_s_jl_n_t:.i.9!1_a_s_ .. -- Ed. FCE : 

lléxl.co. 1982. -- p. 81. 
(11) Radhaltrlshnan, s ...• (et al). Op. Cit. -- p. 55. 
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humana podr!.a conoceri por lo cual la naturaleza no es del 

todo ca6tica, es posible ver en ella un sistema ordenado en 

el cual cada parte beneficia al todo. Para S6crates, ''el -

hombre no es un accidente c6smico, sino una fase culminan

te de todo el orden natural, con una funci6n peculiar e -

importante que realizar. s610 ;l puede iluminar a la natu

raleza con la luz d~l entendimiento y dirigir consciente-

mente su vida y sus actividades dentro de una armon1a 

voluntaria con este orden" <12). A diferencia de Pr6tago-

ras, crey6 que las leyes ten1an un valor universal y por -

tanto rieb!an ser útiles no s6lo para una comunidad si.no 

para cada individuo, en la comunidad o época en que se es
tablecieran. 

Plat6n profundiz6 y enriqueci6 sus ideas formulando -

una teor1a en la cual la realidad era inmutable, era una -

concepci6n estática del mundo y es que al "tratar de apo-

yar los valores morales y pol1ticos de su clase •.• busc6 -

el modo de encontrarlos arraigados en la estructura eterna 

del unlverso 11 (13) pues bl era un personaje de la clase -

acomodada en Grecia, de modo que los hechos reales eran -

para él ilusiones relativas en su paso a ser eternas. Pese 

a ello 11 Plat6n sabia que el Atica habla sufrido desforest.e. 

ci6n en el espacio de dos generaciones y di6 pruebas con-

cretas de este hecho en el Critias .•. " (14). 

Arist~teles alter6 la teor!a plat6nica, afirm6 que la 

inteligencia humana no era pasiva y actuaba sobre los obj~ 

tos; se conoc1a mediante los conceptos, cada uno de los -

cuales correspond1a a alguna forma de la naturaleza siem-

pre en constante movimi.ento, se preocup6 por conocer el --

(12) Radhakishnan, s .... (et al). Op. Cit. p. 64. 

(13) noward, s. Op. Cit. p. 20 

(14) llughes, o. Op; Cit. p. 7J. 
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mundo real que le rodeaba, sin embargo se dice que había -

contradicciones en su pensamiento pues 11 ••• era esta una -

taor1a r.onservadora que, mientras de palabra aceptaba el -

cambio, situába solo lo pasado y tendía a considerar las -

cosas tal como las conocemos como las cosas reales y con-

cretas no sujetas por lo tanto a cambio alguno en el futu

ro11 (15), para él era imposible que las cosas cambiaran y

en caso de suceder ello carecería de sentido; en una pala

bra, le importaba el alma racional, no trasfondar la natu

raleza la cual es una con el hombre. 

Los griegos no son los únicos que en la antigüedad se 

preocuparon por la relaci6n con la naturaleza; en la soci~ 

dad china Confucio y Mencio son los principales pensadores 

en exponer dicha relaci6n, as{ como sus obligaciones mora

les concernientes a los animales. Ellos hicieron una dis-
tinci6n moral entre el hombre y el animal, y convinieron -

en que los 11 
••• sentimientos morales y las normas ~ticas,

abso1utamente escencia1me,1te para el bienestar de la huma

nidad, no deben aplicarse al mundo animal'1 (16), l1ab{a que 

amarlos pero no respetarlos, hay una distinci6n entre la -

naturaleza de las cosas y la naturaleza del hombre. 

Chu llsi afirm6 que el hombre era capaz de trascender

la naturaleza a diferencia del animal era por lo tanto el 

ser superior sobre la tierra, en cierta medida 11 1a natura

leza es para los chinos un ente místico con el que el hom

bre se identifica, en Última instancia" (17). 

(15) Selsam, u. or. cJ.t. p. 71. 
(16) Radhal<rishanan, s .... (et al). Op. Cit. Jl• 243. 

(17) Tbid. p. 247. 
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Las escuelas chinas mfi.s importantes postularon tres --

teor1as sobre la relaci6n del hombre con la naturaleza; la 

prime~a es la Tcoria de la correspondencia, adoptada por -

los confusionistas y taoistas afirmaba que habla una rela

ci6n entre cada parte fisica del cuerpo humano, sus sensa

ciones y sus conductas sociales con algún elemento de la -

naturaleza. Tan arraigada qued6 dicha teoria, que hoy todA 

v1a hay quien consulta un adivino antes de construir una -

casa para saber si ello no altera el medio. 

11 La segunda teor1a es la de la Armonla entre la natu

raleza y el hombre" ( 1 B), la cual sugeria ül hombre ser -

amante y compañero de la naturaleza; creemos era hasta --

cierto punto una vuelta al pasado, cuando el hombre aceptA 

ba lo que venia de la naturaleza sin violar sus secretos.

La tercera teoria sostenla que el confusionista era parte

de una triada con el cielo y la tierra. Fue nsun Tzu quien 

contrariamente promovi6 el dominio de la naturaleza, conci 

bi6 al hombre superior como aquel que podla dominar y no -

únicamente contemplar la naturaleza, 

Sin embargo, el advenimiento del cristianismo solidi

fic6 y desarroll6 la visi6n antigua del mundo estático; el 

aspecto bAsico del cristianismo era creer en una sola dei

dad, pero no Oios d~ la n~turaleza; aún cuando era creador 

de la tierra y su providencia y milagros pod1an verse en -

el mundo natural. 

El hombre fue creado por nios a su imagen y semejanza1 

como criatura depende de él al igual que el mundo natural-

(lB) Tbid. p. 246. 
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de modo que Oios garantiza el orden de la naturaleza, es -

''el principio de conservaci6n de todos los seres de la na

turaleza y actúa a trav~s de las fuerzas naturales que, si 

no fuese por el orden establecido por El, se destruirán -

reclprocamente11 (19). Se supon{a que el mundo estaba orde

nado de tal forma que le hombre no tenla capacidad ni libeL 

tad para modificarlo, Oios les dio el dominio sobre la --
tierra pero s610 como su representante, "los seres humanos 

no eran los seflores de la creaci6n, libres de hacer con -

la tierra lo que quisieran, sino virreyes de Oios, respon

sables de sus acciones ante El .•.. La concesi6n de dominio 

no otorgaba permiso para matar, explotar incautamente o -

contaminar, y no era entendida as{ entre los jud1os anti-

guas, más tarde el pensamiento Occidental distorsion6 el -

sentido de dicha concesi6n•• (20). 

En la ~poca del cristianismo especlficamente en el -

perlado de la Patristica Siglo TT; hubo quien se atrevi6 a 

modificar el pensamiento idealista del cristianismo y a -

defender la materia como 6nica realidad existente, lo que

na era corp6reo no existla y se desconfiaba de la raz6n. -

Asl fue como al paso del tiempo se reaflrm6 la idea del -
dominio de la materia siendo un principio categ6rico, que

se constituy6 desp6es en una teorla filos6fica que explic6 

la relaci6n hombre-naturaleza y que aún hoy perdura, aun-

que es claro que una nueva concepci6n no lleva siempr.e por 

cami.nos difer.entes pues depende del momento hist6rico esp!t 

(19) Abbagnano, Op. Cit. p. 269. 

(20) ltughes, n. op. cl.t. p. 77. 
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c1fico que vive una sociedad dada lo que permite en Última-

instancia cual o tal teor~a es más aceptada por los indivA 

duos, afectando con ello el presente y el futuro de la --

humanidad. 

La teor!a f:llos6fica que configur6 Carlos narx se lo

gr6 as! mucho despúes de las obras de otros pensadores que 

le anteceden; hombres como l~epler, Leonardo y Galileo que

establecieron que el orden del universo tenia un orden --

matemático y los cuales dieron en su momento hist6rico --

comienzo a una de las mayores revoluciones del pensamiento, 

pues hasta entonces los movimientos sociales e intelectua

les hablan reconocido la idea de un mundo dinámico, pero -

esto s6lo fue relativo teniendo preferencia el concepto de 

lo estático manejado por la iglesia hasta entonces. 

Esas actitudes contr~~ictorias dividieron la filoso-

fS.a en dos puntos de vi.sta: el i.dealismo y el materi.alis.;.;.

mo~ el idealismo dio un sostén a las creencias de un mundo 

estático apoyando las ideas religiosas mientras que los -

materia1i.stas afirmaron que "somos un producto de este --

mundo, que nos hemos desarrollado en ~l y por medio de él, 

y que 1a vida sobre la tierra es tan natura1 ..• como el -

movimiento de los cuerpos celestes,· el flujo y reflujo de

las mareas, o la vuelta sucesiva de las estacionea .•. ade

más que el hombre dentro de este marco que le proporciona

la naturaleza le concierne solamente al hombre y que podrá 

ser y será lo que de ella haga colectivamente el hombre•• -

(21). Por ello es llarx precisamente el que explic6 el pro

blema de las inte~relaciones del hombre con la naturaleza, 

pues not6 que s610 el hombre ha imprimido un sello a la 

naturaleza transformándola" •.• hasta tal puntO que los --

(ZJ) Selsam, U. Op. Cit. p. 58. 
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resultadas de su activi.dad s610 pueden desaparecer con la -

extinci6n general del glo~o terrestre'' (22). 

Rs pues el hombre el 6nico ser vivo considerado capaz

de transformar la naturaleza, proveedora de todos los pro-

duetos que ~l utiliza para sus fines y necesidades, que con 

el trabajo también convierte en riqueza, Marx represent6 -

as{ una actitud diferente del mundo a la de los idealistas; 

no por ello los pensadores fueron del todo idealistas o ma

terialistas, pero sus actitudes expresaban una opini6n res

pecto a una teorta del conocimiento lo cual implic6 el avan 

ce cient1fico a6n más de lo que ya se habla desarrollado y

cuyas influencias hoy se reconocen en muchas áreas como la

mil i tar, la medicina, la arquitectura, etc. pero sobre todo 

se reconoce en las actividades desvastadoras del medio 

ambiente. 

e) Ll\ llELl\CTO!I l!Ol!Bllll-tll\'l'llllALE7'l\ l>ESllE LO PSTCOSOCTAL 

Si bien es cierto considerar el aspecto socioeco

n6mico, para nuestro trabajo, también lo es el pslcol6gico

en funci6n de nuestra tarea educativa requiere conocer la -

psique de los sujetos que participan en el proceso de ense

ílanza aprendizaje. Rn el campo de la Psicología el estudio

de la relaci6n del hombre con la naturaleza aún es joven -

pues se ha estudiado el ambiente per.o no las impllcaciones

de lo psicol6gico en la re1aci6n hombre-naturaleza; existen 

pocos estudios dedicados a hablar de las consecuencias de -

las manipulaciones que el hombre hace de su ambiente ast -

como de las posibles causas explicadas dentro del terreno -

psicol6gico, pareciera ser porque engloba ampli.a y directa

mente en su ex¡>licaci6n los factores ideol6gico, polltico y 

social. 

(22) Marx, C. y Engels, F. Q_~rjl_s __ ~s_c_qgJ~c!i!.~· -- t. JJ. -- P• '71. 

cl.tado en Radhakrishnan, s .•.• (et al). -- Op. Cit. 
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Encontramos a Erich Fromm como uno de los exponentes -

del psicoanálisis del cual t1ace uso como principio te6rico

para explicarnos un poco sobre tal relaci6n partiendo del -

concepto de Agresividad, el cual fue tratado por Freud. --

SegGn Freud •• ..• la agresividad procede de dos fuentes: un~ 

la tendencia innata a la d¿strucci6n ••• y la otra la fustrA 

ci6n de sus deseos instintivos, que le impone la civili?.a-

cci6n ..• •1 (23). ílesde estos supuestos se ha dicho que el -

hombre, ''··· tia quedado entre la declaraci6n instintivista, 

que ve la destrucci6n del medio como herencia de los ante-

pasados animales; y la conductista, para la cual el hombre -

no tiene rasgos innatos, y todo su comportamiento es moldeA 

miento social... ( 24) . 

liemos visto como a través de la historta el hombre ha

modificado de modo aparente su relaci6n con la naturaleza -

aunque en escencia parece que ha sido la misma, pues el --

hombre en mayor o menor grado desde su aparici6n en el planeta • 

siempre ha explotado y transformado la naturaleza con el -

fin de obtener mediante el trabajo productos que cubran sus 

necesidades, la diferencia la encontramos en como percibe;

seg6n el momento hist6rico, el t1ombre esa su relaci6n con el 

medio ambiente. ne modo que aqu! veremos como no es propia

mente un instinto innato lo que nos nueve a la destrucci6n~ 

sino una caracter1stica innata y el medio social. 

F.n ning6n momento ve la psicolog{a lo inherente de esa 

relaci6n, y se dice que cuando el hombre nace como ser vivo 

y como género l1umano en la historia, está enraizado a la --

(23) Fromn, F.. p_sJ_c:_q_a_n_á_l_i_s_i_s __ q_e _ _l_a __ s_q_q_t.~dJl_c!._c:..o_n_te_It.!P.9.J" ... á_n_e_ct• -- Ed. FCE. 
: l!~xico, 1976. -- p. 68. 

(24) !!ernández, s .... (et al). "la dimensi6n ambiental en 
el nivel de educacl6n media básica: algunos ejes articula
dores". -- F.n : N_e_Jl!l_rJJ1 __ q_e_1 __ r __ G.q_1_qgµJ_q__d_~_K~l-~f_~.x__f:P._l!.C:..ª--:::. 
~-4_"--~~ .. e_n_i:_a_l_. -- f..d. llW\M, CESll1 SElXTE : t-exico, 1987. -
P• 143. 
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madre y a la naturaleza respectivamente; pero aún cuando -

ha salido de ella, ésta sigue siendo su ra!z y por ello -

intenta encontrar seguridad identificándose con ella; tal 

es el caso cuando en mitos religiosos el hombre adora como 

{dolos, árboles y animales, es decir a fuerzas particula-

res de la naturaleza que lo protegen. 

En ~sta fase de la evoluci6n humana el hombre se en-

cuentra unido solo al medio natural; según Fromm, ~sta 

corresponde a una relaci6n pasiva del hombre con la naturA 

leza hasta que el trabajo y sus relaciones sociales lo --

hicieron más capaz de transformar su medio y as{ mismo --

cambiar el estado pasivo de su relaci6n a un estado activo el 

desarrollo de la agricultura y la ganadería le permiti6 -
tener otra visi6n del mundo, de modo que su !dolos adquie

ren otras formas ya no representan a la naturaleza, madre

y protectora; la que merece respeto y temor por lo que --

esconde en sus designios, cuando el hombre domina el fuego, 

elabora sus propias herramientas, culmina un desarrollo de 

la madre naturaleza. Y es que el proceso empie?.a cuando -

"el animal trasciende la naturaleza, cuando trasciende el

papel puramente pasivo de la criatura, cuando se convier-

te, biol6gicamente hablando, en el animal más desválido,-

nace el hombre. En ese momento, el animal, se ha emancipadQ 

de la naturaleza mediante la posici6n erecta y vertical, -

y el cerebro ha crecido mucho más que en los animales supe

r.lores" (25). 

F.l nacimiento 1.el hoÍn!Jre es sin embargo un hecho neg!!_ 

tivn pues se convierte en el ser vivo m~s desválido y aun--

que ya no es uno con la naturaleza no puede vivir al margen

de ella,y no podrá nunca volver al estado primiti.vo para -

sentirse prote~1ido, en ese momento se :1.n:l.cia una lucha con 

(25) Fromm, ¡:;. Op. Cit. p. 21 
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ella para sobrevivir. Cuando ese ser aún era un llamo Sapiens 

la vida y la muerte no ten!an sentido, pero una vez que tie

ne conciencia de s! ya no se dejará morir, luchará para so-

brevivir, creando su propi.o mundo humano. Es as1 como el hol'! 

bre al transformarse a s! mismo transforma la naturaleza, y

vemos como a través de la historia la va humanizando; a difg 

rencia del animal él ya puede trascender la naturaleza y de~ 

cubrir sus secretos. 

Una vez que el hombre trascienda la naturaleza no puede 

continuar su relaci6n pasiva con ella, por las peculiarida-

des mismas de su existencia tiene que satisfacer otras nece

sidades humanas convencionales, no necesariamente básicas -

para vivir pero que le dan digamos un sentido práctivo a su

existencia en éste mundo, por lo cual depende mucho de la -
organizaci6n social en el r1rnl se desarrolle c~mo él deter-

mina su relaci6n con los demás y con su entorno. En este sen 

tido la naturale2a adquiere para él un valor diferente al de 

sus antepasados, ya Fromm afirma que ''el anima1 está conten

to si sus necesidades fisiol6gicas - el llambre, la sed y el

apetito sexual- están satisfechos. En la medida en que el -

hombre es también animal, esas necesidades son en él igual-
mente imperiosas y deben ser satisfechas. Pero en la medida
en que el hombre es t1umano, la satisfacci6n de esas necesidA 

des instintivas no basta para hacerle feliz, no basta sigui~ 

rapara mantenerle sano'' (26). 

La vida del hombre se determina as{ por dos alternati-

vas entre el progreso y el retroceso, entre ser humano o va~ 

ver a la existencia animal; pero basta la intrusi6n de un -

s610 elemento para determJ.nar toda una serie nueva e irreveF

sible de relaciones sociales y econ6micas que impulsan al -

hombre a una vida más humanizada. 

(26) Tbidem. p. 29 
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Hoy, ante la oleada de destr.ucci6n que amenaza al mun

do se ha expresado que la naturaleza humana del ttombre mo-

derno es propia y corresponde a las caracterlsticas natura

les de sus ancestros; cuando la agresi6n tenia la funci6n

de favorecer a los miembros de la misma especie, es decir -

la agresi6n se presentaba cunado sus intereses de grupo se

ve{an amenazados, pero el deseo de agredir s6lo se present.f! 

ba corno un accidente natural bio16gicamente adaptativo, muy 

distinto a la destructividad del hombre moderno que Fromm -

llama una 1'propensi6n específicamente humana a destruir y -

al ansia de poder absoluto (agresi6n maligna)'' (27). 

La tesis de Fromm es demostrar que la destructividad -

(agresi6n maligna) no es una pulsi6n instintiva innata como 

lo pens6 freud, sino una pasi6n específicamente t1umana cuya 

satisfacci6n es placentera, no siendo un rasgo conductual -

aislado, ni común a todos los hombres, sino que sus ra{ces

estan en las condiciones mismas de su existencia. Queda en

tonces la agresividad defensiva como propia de los animales 

y s61o como una caracter1stica en el hombre; propia de la-

naturaleza humana que no es innata, pero que está modelada

por el medio ambiente social y cultural en el cual se 

desarrolla un sujeto la cual se ha visto exagerada en los -

Últimos aílos al grado de volverse una amenaza. 

rto obstante, la idea de la agresi6n innata se tia visto 

fuertemente apoyada convir~iéndose en jdeologia que calma -

en las masas su temor respecto a lo que sucederá con él y -

su entorno, racionalizando la sensaci6n de impotencia pues

nos aniquila asegurando la muerte de todos por causa de --

nuestra violencia de 1ndole anjmal heredada por nuestros --

( 27) Fromm, E. p._n_a_t_DJ"_t_a __ 4_e __ 1_a __ q_e_s_t~ .. r_ttc_~i_v_i_q_C!,_d __ ll..1.!..m_a_n_a_._ -- Ed • 

Siglo XXT : Ml>xico, 1977. -- p. )5. 



ancestros. Aunque no por ello debe creerse que entre más -

primitivo más agresivo es el hombre; hoy se ha visto que -

aún cuando la mayor parte de su vida el hombre pr:i.mitivo -

del presente ha sido cazador, atribuciones como la crue1dad 

y la agres:ividad no se encuentran dentro de sus cualidades. 

La caza no le produce ningún placer, más que la satisfac--

ci6n del prendizaje y el ejercicio 6ptimo de sus destrezas, 

pues el trabajo incluye el conocimiento sobre las costum--

bres de la presa, regi6n donde vive y el arma que mejor le

conviene utilizar. 

La interpretaci6n del matar por placer cabe por ejem-

plo al cazador moderno que lo hace únicamente por deporte -

no por necesidad, y para quien s610 importa el resultado del 

esfuerzo sin importar el medio. Para Fromm "el deseo de deJ?, 

truir por el gusto de destr11ir es diferente,s61o el hombre

parece sentir gusto en aniquilar a un ser vivo sin más ---

raz6n ni objeto que destruirlo ... s6lo el hombre parece ser 

destructivo más allá de defenderse o de obtener lo que nec~ 

sita" (28). 

Pero el porque el hombre es hoy más destructivo; Fromm 

encuentra la respuesta en la dlferencia que hay entre lo -

que serian las necesidades innatas como el alimentarse, la

sexualidad y las que no lo son y que i.ncluso no son comunes 

a todos los hombres, es decir la gama de intereses conside

rados 11 vitales 11 es mucho más amplia para el hombre aunque -

escencia no todas son básicas para sobrevivir, pues han si

do creadas por el orden social de un mundo moderno que nos

inci ta a consumir más por gratificaci6n a nosotros que por

extrema necesidad. 

(28) Tbidem. p. 192. 
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"En la sociedad actual, el consumir sin necesidad es

una actitud brutalmente destructiva del planeta; la capac_l 

dad econ6mica de consumo hd pasado a un término distante,

la obtenci6n de objetos y el desperdicio de los mismos son 

la herida hemofllica al planeta" (29). Vivimos un momento

hist6rico en el que el medio ambiente está sufriendo un -

cambio muy brusco; la realidad se presenta distinta, pero

no basta para frenar nuestros impulsos predatorios y nos -

jmporta poco o nada lo que le pase a nuestro entorno si al 

fin logramos satisfacer nuestras necesidades ''vitales e -

inmediatas'' con ayuda de la tecnologla por eso es cierto -

lo que afirma Cesarman cuando la mayor parte de nosotros -

nos empefiamos en pasar la vida lo más c6modo posible, ca-

rente de necesidades; ''sentimos necesidad de lo comedo tal 

como nos lo han ensefiado; la comodidad en la ropa, de las -

texturas suaves, el terciopelo, la seda, el nyl6n, dacr6n, 

or16n: lo delicado, lo bello, el verse bien en buen estilo 

.•• lo que nos urge es lo inmediato; lo imposible es lar~ 

nuncia. Que las fábricas contaminen y cancerlgen el medio, 

son problemas de las fábricas que lo hacen y no de Pedro -

que las consume ... '' (30). 

Las relaciones sociales que establecemos hoy en nues

tras sociedades modernas son tan complejas que nos permiten 

disculparnos y zafarnos de responsabi.lidades de nuestra --

agresi6n al medio: la culpa es del gobierno que no hace --

nada, y ¿nosotros, yo?, somos un ente abstracto cuando se -

habla del hombre como responsable de la crisis ambiental; -

es la sociedad, la cultura, la civilizaci6n pero de ningún

modo se refiere a cada uno de nosotros. ttn ejemplo claro en 

néxico es cuando cierto sector de la sociedad dice respecto 

(29) Cesarman, F. y .. ~c¡_~_éJL'l.• -- Ed. ,1oaquin l!ortiz : !!l!xico, 
1972. -- p. 24 • 

(30) Tbl.dem. p. 21. 
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a un programa de anticontaminaci.6n: 11 si no cambian los ---

camiones de Ruta 100 porqué voy yo a tomar medidas respecto 

a mi autom6vil" (31). 

Es dificil comprender como detrás de una conducta con~ 

tructiva y científica que el hombre ha promovido durante -

milenios se encuentre escondido un impulso destructor por-

tentoso el cual entendemos si nos remitimos a Fromm cuando

nos ubica en el momento en que el hombre trasciende a la -

naturaleza, rompiendo sus vlnculos con ésta, hecho que se -

asemeja al nacimiento del hombre e inclusO a su muerte cuan 

do es alejado de un mundo gratificante sin su voluntad, --

pero como posee capacidad trasciende su pasiva existencia -

haciéndose creador ••crear presupone actividad y solicitud.

Presupone amor a lo que se crea ¿C6mo pues resuelve el hom

bre el problema de trascenderse a el mismo, si no es capaz

de crear, si no puede amar? hay otra manera de satisfacer -

esa necesidad de trascendencia: si no puedo crear vida pue

do destruirla. nestruir la vida tambi6n es trascenderla'' --

(32). 

Día a dla desvalorizamos asl y destruimos nuestro me-

dio~ tioy ya no hacemos un culto a Tláloc, la t~cnica es --

Oios o casi Oios, ha avanzado tanto que hoy es más fácil -

abrir una lata de frijoles que comerlos naturales, nos ahox 

ramos tiempo y esfuerzo o bien tomar las vitaminas y protei 

nas que nos ayudan a vivir de productos sintéticos que de -

la naturaleza si se supone es lo mismo, aunque en realidad 

con esos productos de la t¿cnologla s610 estamos imitando -

la naturaleza. 

(31) Leyva, 11. A. "Cien puntos para un ecosistema 11
• -- En: 

_jl_e_'!_i_s_J;¡t.._r_q_Y_'I:. -- Ed. COflACYT. -- Vol. 1 o. tia. 139. 

-- 11l!xl ca, 1986. -- p. 24. 
(32) Fromm, E. Op. Cit. p. 38. 
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LA ACCTOll llTSTORTCA PF.L llOMBRF. SOBRE LA llATlTRALEZA 

En el primer apartado se hace manifiesto que aún en -

6sta 6poca el hombre no es independiente de la natüraleza, 

aunque es la única especie que la ha dominado desde que se 

humaniza. Tan pronto como esto sucede, no sabemos exacta-

mente cuando, se volvi6 una criatura muy compleja cuyas -

necesidades hacen que vaya modificando el medio ambiente;

ª tal grado que hoy la tecnolog1a ha dejado muy atrás a la 

evo1uci6n bio16gica del hombre por su lentitud. 

Es de suponer que en un principio los hombres son tan 

pocos que los cambios en la naturaleza no se notan, pero -

conforme el hombre evoluciona, su pensamiento alcanza niv~ 

les de conocimiento muy avanzado que le permite utilizar -
su medio para lograr crear condiciones sociales y ambientA 

les en las cuales vivir con más comodidad y menos sacrifi

cio. 

Es cierto que mediante el acceso a la t6cnica, las -

formas de apropiaci6n de la naturaleza se modifican a tal

grado que el carácter depredatori.o alcanza una sobrexplot_C!, 

ci6n ilimitada; ~unque desde luego no es la causa determi

nante en el deterioro del medio ambiente, se consolida co

mo un dispositivo agresivo contra la naturaleza, pero es -

mucho antes del desarrollo de la tecnolog{a cuando el hom

bre sigue pautas establecidas por una sociedad determinada 

en un t:l.empo hist6rico espec1f:l.co, pero basada más que --

nada en una sociedad altamente productiva cuando se incu--

rre en alterar severamente el ecosistema. 
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Son las actitudes de raíces tan antiguas, las que nos

recuerdan que el hombre rlesde que es hombre siempre ha vivi 

do en relaci6n con la nat 11raleza y con sus impulsos ecocl-

dicos. En un principio son tan pocos los humanos que la --

destrucci6n no es importante, se agota la fertilidad de un

pedazo de tierra y se emigra a otro, per.o hoy somos tantos

y los es1>acios ilimitados de fronteras cada d{a menos, que

uno debe permanecer en un s610 sitio regularmente. 

Entre las actitudes más importantes que determinan la 

relaci6n de una comunidad con su medio natural est~ el con2 

cimiento que tiene ~sta, de como la percibe en cuanto obje

to de su avance cientlfico y del control que de 6ste pueda

lograr en relaci6n a ella. 11 Pero tanto las actitudes medie

vales como las modernas tienen antiguas ralees. Grecia y -

Roma, lo mismo que el judaísmo y el cristianismo, contribu

yeron a formar nuestras maneras habituales de pensar la --

naturaleza, sobre todo en lo que respecta a ciertas actitu

des que ven la naturaleza r.omo algo susceptible de ser li-

bremente conquistado, usado y dominado sin calcular el cos

to resultante para la humanidad y para la tierra•• (33). 

Veremos en este apartado como es la evoluci6n de la 

teorla del conocimiento; de la forma de ver nuestra rela--

ci6n con el medio, una influencia sobre la relaci6n hombre

naturaleza y las actividades que realiza sobre ella a lo -~. 

largo de la historia. Revisaremos básicamente dos culturas

que influyen en el pensamiento del viejo mundo; y particu-

larmente una en Am,rica específicamente la ~lexica, como --

nuestro antecesor más directo toda ello con la finalidad de 
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conocer las implicaciones a considerar en el ámbito educa

tivo pues para adquirir una conciencia ambiental p social -

se requiere de comprender que hábitos, valores, etc. practl 

camas a partir d~ ciertas determinaciones sociales e hist6-

ricas, para as! sttuarnos ~~ nuestra propia problemática -

ambiental lo cual quizá nos ayuee a comprender mejor la re
laci6n que actualmente establecemos con el medio ambiente. 

a) LAS CTVTLJZACTO!IES A!ITTGlTAS 

Antes <le la agricultura el hombre se dedica a la caza

y recolecci6n para su sobrevivencia: de modo tal está suje

to a las migraciones de los animales que le sirven de sus-

tente y a usar los materiales a su paso encontrados para -
trabajar sus instrumentos con los cuales caza, sin aparent~ 

mente causar daílo a su entorno. Algunos antrop6logos creen
que posteriormente; el uso del fuego por los hombres primi

tivos es de gran trascendencia pues lo usa para guiar a los 

animales a donde desea o bien para regenerar pastizales y
permanecer má_~ tiempo en un s610 lugar, causando los prime
ros daílos a la superficie terrestre. La ayuda que el hombre 

obtiene de la domesticaci6.1 del perro es importante pues ya 

no caza solo y aprende del perro mejores métodos para atra

par su presa de la cual dispone no s6lo de comida sino de -

vestido; es en algunas ~poc~s tan exagerada la cacería que-

di6 origen a la desaparici6n de varias especies de animales. 

Cuando sus capacidades aumentan el hombre desarrolla la --

agricultura actividad ayudada por la técnica primitiva que

causa grandes catástrofes, pues "la agricultura implicaba -

labrar y desmontar la tierra para poder trabajarla y un --
aprovechamiento excesivo de los bosques para obtener leíla y 

materiales de construcci6n. Una vez movida la cubierta de -

vegetaci6n se produjo la erosi6n: esas tierras montaílosas -

..• se encuentran hoy desecadas rocosash (34). 

(34) llughes, fl. Op. Cit. p. 50 
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Las formas primitivas de pastoreo causaron también -

daílos a la flora terrestre siendo hasta hoy una de las --

actividades que más han contribuido a cambiar paisa-

jes llenos de color en desiertos. 

F.s así como se desarrollan grandes c:iv:llizaciones co

mo Grecla y Roma, siendo el domin:I o del saber lo que perm_i_ 

te a ~stos pueblos su ascenso y caída como imperios; son -

las c:ondiciones soclales existentes las que moti.van y acr~ 

cientan el conocimiento del entorno de modo que la ciencia 
11 
••• parece haber tenido sus humildes comienzos en ciertas

habilidades que los hombres primitivos desarrollaron como

resultado de sus esfuerzos por dominar las fuerzas de la -

naturaleza y por establecer el orden en la vida soclal. -

Había que curar las enfermedades, navegar por los ríos y -

atravesar los mares. Había que edificar vi.viendas, cazar,

pescar y labrar la tierra'' (35). Todas esas habilidades -

requieren de un mínimo conocimlento de las plantas, anima

les, materiales y climas que para entonces se ha desarro-

llado considerablmente ante la creciente urgencia del hom

bre por saber cual era su lugar en el mundo que le rodea. 

Conforme las sociedades se hacen más complejas, surge 

la divisi6n del trabajo así como la divisi6n de clases so

ciales y la propiedad privada, surgen necesidades como la

medici6n exacta de las tierras para repartirlas, la cons-

trucci6n de palar.ios de gobierno y templos en donde se adR_ 

ran a sus dioses los cuales se identif:l.can con la natural~ 

za pero cuya venerac:l.6n inclu~a la obligaci6n de inventar -

m6todos que les ayude a edificar enormes monumentos con el

consiguiente uso exagerado de materiales, principalmente --

------------------------------------------------------------
(35) Selsam, u. Op. Cit. p. 89. 
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madera que se provee de los bosques más cercanos sin impor

tarles el aano causado. No obstante cada templo griego se

orienta de acuerdo a una situaci6n natural y en medio del

bosque de modo que toda espec:J.e de la flora y fauna encon

trada dentro de una área sagrada se protegen contra cual-

quier transgresor, sin que ello signifique una preocupa--

ci6n real por el medio sino únicamente corno una considera

ci6n meramente ritual. 

Pero como toda sociedad en constante evoluci6n, sur-

gen nuevas, variadas y hasta contradictorias formas de pen 

sar, de captar su relaci6n con el medio arnb:J.ente, como la

visi6n de Protágoras en l~ cual el hombre es la medida de

todas las cosas, que hace de la naturaleza s61o útil en -

cuanto lo es para el hombre. Esa es la filosofía de los -

griegos que insisten en la habilidad de la mente "para de!!, 

cubrir la verdad sobre la naturaleza a través del uso de -

la raz6n .•. e1 medio ambiente era para ellos un objeto de -

pensamiento y de análisis racional" (36). su voluntad aho

ra depende de la raz6n y de los primeros pasos de la cien
cia, la naturaleza y todo lo que en ella hay existe para -

ser amado pero también usado sin prejui.ci.os religiosos, ya 

sea para subsistir o para ser estudiada. 

La práctica no puede desarrollarse sin la teor{a, -

por eso los griegos desarrollan la teor{a que los condujo

ª nuevos aplicamientos prácticos a su vez perfeccionados -

por soluciones te6ricas, dedicando en ello mucho tiempo -
pues se necesita transfor~~r la naturaleza en provecho de

la sociedad, la cual no pudo sustraerse de lo bello de --
vivir en la comodidad sin que su intenci6n religiosa de --

-----------------------------------------------------------~ 
(36) llughes, !J. Op. Cit. p. 225. 
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preservar el medio lo limitara a hacer uso inmoderado del -

medio. Se sabe que entre el ailo 600 y 200 a.c. 11 los ~rboles 

fueron usados como combustible ..• como leíla o reducidos a -

carb6n para hornear cerámica y en varios procesos industriA 

les, especialmente la redu~ci6n de materiales. La madera -

era necesaria para toda clase de construcciones •.• carros y

carrozas, puertas y muebles, mangos de herramientas y armas 

y objetos de arte eran hechos con diferentes clases de madg 

ra ..• •• (37); los incendios provocados, el sobrepastoreo, la 

caza contra los depredadores que imped1an el mismo o bien -
como deporte y la explotaci6n minera son las actividades en 

Grecia causantes de daílos irreversibles. Todo ello no se da 

al margen del conocimiento, es ~1 quien impulsa el dominio

sobre la naturaleza e incita a investigar más acerca de 

ella; es la ciencia la que facilita la navegaci6n y el 

comercio, las ciudades empiezan a crecer. 

Una ciudad en crecimiento pierde el control y se 

ve influenciada por las guerras que destruyen a su paso va

lores humanos y materiales, afectando tarnbi~n el medio am-

biente social y natural. 

Pueblo contemporáneo y participe en parte de la cultura 

griega es el Romano; llama madre a la tierra basados en su

acti tud religiosa cuyos rasgos son el animismo del medio nA 

tural can un sentido pr~gmático. Lo~ romanos creen que el -
mundo natural está destin~do para ser utilizado por elloe,

son curiosos de la naturaleza pero no producen conocimien-

tos realmentP aportado res pues són investigadores prácticos, 

sin embargo no dejan de venerar al medio ambiente. 

(37) Tbidern. p. !09. 
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La localizaci6n geográfica de ltalia la ubica comer--

cialmente como uno de los mejores puertos del mediterráneo

situ~ndola en una posici6n inmejorable para importar y ex-

portar mercancfas prJncipalmente madera. La permanente tala 

y quema de bosques deja terrenos aptos para el cultivo de -

productos básicos de consumo local y para exportarr pero a

largo plazo perjudic6 mucho a la superficJe y a la economía 

del imperio, pues entre más erecta 6ste, aumentan las acti

vidades industriales que requieren de más combustible, dis

minuyendo los bosques que serv1an com una capa vegetal para 
retener el agua que ca!a en hpoca de lluvia, la cual al no. 

encontrar obst~culos arrasa con todo causando más tarde la

erosi6n de la tierra antes productiva, declinando la capacl 

dad de los pueblos de mantener sus poblaciones. 

F.1 uso de animales salvajes para sus espect~culos con~ 

tituye tambi~n nrta sobreexplotaci6n al medio, pues en su -

afán de diversi6n y hasta de conocimiento consiguieron ---

exterminar muchas especies en su territorio, ante lo cual -

se ven en la necesidad de importarlos de otras partes; la -

minería exhaustiva es otro elemento transformador y devast~ 

dar del medio ambiente. 

A pesar de esto se puede recuperar muchos aspectos de

conservaci6n ligados a la producci6n .Y estabilizaci6n social 

pero que impulsan el desarrollo de las diferentes ciencias

como lo demuestra el uso de la minerla hidraÚlica y el tra
bajar con miner.ales como el plomo y el mercurio- sus avan-

ces en la agricultura al usar fertilizantes, la protecci6n
del agua. Concluyendo que con esto s610 muestran una acti-

tud de conquista, control y confianza excesiva del poder -

del hombre hacia la naturaleza. "Roma hered6 de los griegos 

un raci.onalismo que parece justificar su propia tendencia a 

ver el mundo natural como una serie de cosas instrumentadas 

en funci6n de 1 os deseos m.tmanos 11 
( 38). 

(--i""i)-ih"ia-.:;;,~--;:-iói:---------------------------------------

46 



Baste lo ñicho para comprender que las actitudes reli 

giosas no determinan por s! solas la conducta respecto de

un pueblo respecto a su medio ambiente; muchos pueblos --

como el griego y el romano intentan tratar al medio ambien 

te como' algo sagrado pero su buena intenci6n no basta y la 

historia nos demuestra como fuente de experiencia que esas 
actitudes tienen que ver con la concepci6n del hombre, en

tanto sujeto y su relaci6n con el medio, en cuanto objeta

se refiere, as{ como de el grupo social que domine ese --
saber. 

Y eso es lo que pasa cuando surge el cristianismo; la 

Tglesia es la que domina el saber, y no precisamente por -

su veracidad sino por el dominio del poder pol!tico y eco

n6mico que ejerce durante mtichos siglos, manteni.endo idea

les estáticos del mundo e impidienño el progreso cient!fi

co que busca la verdad en la materia y no en la idea. 

Ourante los primeros diez siglos de dominio del cris
tianismo no ocurrieron cambios importantes en cuando a la

apreciaci6n del conocimiento, y aún as! la devastaci6n del 

medio sigue en aumento. F.n el siglo XT se inicia nuevamen

te el estudio de la filosof!a vista hasta entonces en un -
ir y venir de tas concepciones estáticas al animismo del -
mundo. Oestaca en el siglo xrrr Roger Bac6n quien exige 

el uso de la observaci6n y experimentaci6n para conocer la 

verdad; en 1378 el Gran Cisma de Occidente debilita el po

der centralizado en la iglesia, aunque no signific6 &ata -
un obstAculo para el desarrollo de inventos o descubrimien 

tos como 1a p61vora, la imprenta y el papel que se impul-

san por el desarrollo posterior de la ciencia en los si--

glos del renacimiento cuanño los humanistas centran sus -

estudios en el hombre, acabando con ideas tradicionales -

que traban el progreso cient!fico. El comercio y la navegA 

ci6n impulsan el conocimiento astron6mico; ltepler y Gali-

leo perfeccionan la teorla helioc~ntrica, la raz6n ocupa -

un lugar trascendente en el conocj.miento del mundo dándose 
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interpretaciones mecaniscistas. 

Entre las p-'lradojas de la idea y la materia está Fran-

cisco Bac6n y su controvertido método cientlfico escencia~ 

mente experimental quien da una visi6n orgánico-animista -

de la naturaleza1 Bac6n le asume a la ciencia la tarea de

fundar y extender el predominio del hombre sobre la natur~ 

leza, contribuy6 más que nadie ••a crear la persuaci6n de -

que la finalidad fun~amental de la ciencia es volver al 

hombre seílor de la naturaleza mediante la aplicaci6n de la 

ciencta misma" (39). 

Oescartes va a6n más lejos con su teorla mecaniscista 

comparando a la naturaleza con una gran máquina; con una -

concepci6n asf., nuestra relaci6n con la naturaleza se debj_ 

lita, pues no podemos comunicar nuestros sentimientos éti

cos cuando la vemos como un sistema de electrones, de ene~ 

gla o cualquiera de otras abstracciones como la concibe -

Descartes. 

''A finales del siglo XVTT y al inicio de la Revolu--

ci6n Tndustrial se habla establectdo la idea de que el hom 

bre vivía en un mundo de materia en movimiento, manipula-

ble y explotable por ~1 mismo. Esta idea es fácilmente --

aceptada por la nueva burguesf.a europea, a cuyos serví cia

se ponen los cient!ficos de la época, ya que establece un

marco de referenci.a que permite explotar y subordinar a la 

naturaleza y a los trabajadores que estaban en contacto -

con ella .•. '' (40) esta visi6n de la naturaleza vista como

un objeto sobre el cual domina el hombre persiste hasta el 

siglo XVTTT cuando se le considera como un organismo vi.vi.en 

te sometido a una constante evoluci6n. 

(3Q) Abbagnano, OJ). Cit. ?· 2R7. 

(40) Chamh:o, \l.A."La r.nnr.epr.Jón c:lentffir.a de la naturé:lleza".--V.n 
<;1>o1UF.:-U, ,\~'/•!•>SU? Ot , Ci t, p.132-133 
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F.l materialismo mecánico del siglo XVTTT afirma que el 

hombre es producto de su medi.o, mientras los idealistas d:l.-

cen lo contrario; hoy se comprende que hay una acci6n reci

proca entre el hombre y el medio ambiente. Pero tal compren 

ci6n no lleg6 t1asta desp6es de haber asimilado la teor!a de 

Lamarck sobre la Evoluci6n que se consolida con la de LaplA 

ce sobre el sistema planetario y mucho más tarde con la --

obra culminante de ílarwin, quien situa al hombre como el -

más alto exponente de la naturaleza, noci6n que se liga al

progreso cient1fico el cual justifica la sobreexplotaci6n -

del medio y la conquista de civilizaciones más atrasadas 

como algo natural donde las naciones más fuertes por ser -

más aptas dominan a las más atrasadas. F.l descubrimiento de 

América en el siglo XV, hab1a confirmado antes esa teoría. 

b) EL llEJHO AIJBTEriTE Etl AllERTCA 

Una vez descubierto y conquistado el nuevo continente, 

es sometido a una sobreexplotaci6n de sus hombres y recur-

sos acelerando el desgaste del medio natural, todo se tran~ 

muta en capital europeo y más tarde en norteamericano: has

ta entonces todo habla sido distinto; Eduardo Galeano nos -

dice que "hab!a de todo entre los 1ndigenas de América; as

tr6nomos y caniba1es, ingenieros y salvajes de 1a edad de -

piedra. Pero ninguna de las culturas nativas conoc1a ni el

ttierro ni el arado, ni el vidrio ni la p6lvora, ni empleaba 

la rueda. La civ11izaci6n que se abati6 sobre éstas tierras 

desde el otro lado del mar vivía la exp1osi6n creadora del

Renacimiento: Am6rica aparP.r.f a como una f.nvenci6n más, ---

incorporada junto con la p6lvora, la lmprenta, el papel y -

la br6ju1a ... •• (41} el asombro de lo novedoso: producto de-

(41) Galeano, E--~2§_ygn2§_2Qigr12§_gg_amkris2-~s~in2, 

Ed. Siglo XXT: Nl!xico, 1980. -- p. 23. 
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la ciencia, fue la primera derrota de los ind!genas1 el -

misticismo religioso de los mexicanos en especial es otra

derrota, la llegada de loR españoles significa el regreso

de su dios Quetzalcoatl que viene a reclamar su trono ante 

su pueblo. 

Quetzalcoatl es para los mexicas un hombre consagrad~ 

es Oios del Viento, a quien según los nativos se le debe -

el ••arte de fundir los metales y labrar las piedras precig 

sas•• as! como de establecer leyes y reglamentos; además a

su presencia se atribuye el prodigio de cosechas abundan-

tes y bien logradas de frutos y semillas. F.s un Oios que -

está estrect1amente vinculado a la vida de los mexlcas, --

quienes de acuerdo a las cr6nicas inician su peregrinaci6n 

desde un lugar llamado Aztlán en 1168 d.c. aproximadamente; 

el cual se cree era una isla situada al occidente de la -

hoy RepÚbl:I ca Mexicana. Es ahf. donde encontraron un Ídolo

de Huitzilopochtli (Coli.br{ llech:l.cero) que les habla y les 

da consejos, pero antes de ese dios; se dice que sus dio-

ses eran el cielo y la tierra sin tener culto o historia -

alguna, hasta que Quetzalcoatl se situa como intermedio. 

En el viaje el nuevo dios, ti.ene un altar donde ellos 

acuden para pedir y recibir consejo; seg6n algunos histo-

riadores el viaje dura muchos afios durante el cual --

siguen un método que consiste en permanecer en un lugar -

durante un tiempo donde cosechaban mientras los explorado

res buscan otro asentamiento. Oigamos que su vida es en -

esa época semisedentaria; pero encuentran plantas y anima

les usados para su subsistencia combinando con la agricul

tura y la crianza de unos cuantos animales. 

Cuando los aztecas llegan al Valle de ~léxico ya exis

ten otros pueblos establecidos con los cuales tienen cons

tantes luchas antes de fundarse la Gran Tenochtitlan en --
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1325 aproximadamente: y es que desde el siglo xr invaden el 

valle varias tribus que se supone vienen del norte; ~stos -

pueblos muestran una gran adaptaci6n que les permite sobre

vivir por miles de aílos tlasta conformarse en trib~s, de --

modo que los cambios ambientales datan en América desde --

hace aproximadamente 25 000 aílos, cuando los primeros se -

adaptan a distintos climas. A la llegada de los aztecas al

va1le los mejores terrenos estan ya ocupados por lo cual -

tienen que establecerse a las orillas de un lago, lo que -

demuestra que llegan a desarrollar un "conocimiento profundo 

de su entorno y re~ursos raturales disponibles, lo que les 

permiti6 alcanzar altos niveles científicos, tecnol6gicos -

y culturales" (42) como nos lo demuestra la construcci6n de 

solemnes templos, terraplenes, acueductos y chinampas entre 

otras de sus muchas obras. 

Aunque existen contradicciones respecto a si tienen a

no religi6n, su cultura encierra una. filosofla que compren

de a un ser creador pero sus dioses son materiales, no per

ciben la idea de un ser espiritual de modo que "su filoso-

fía ••• fue tan s6lo el materialismo basado en la materia•• -

(43) y as{ lo demuestran sus leyendas en las que no se per

cibe un espiritualismo, para ellos no existe la inmortali-

dad, sus dioses son materiales l1ijos de padre y madre. 

Los sacrificios realizados tienen una gran importancia 

en el culto religioso de 'os rnexi.cas; pues se cree que ¡>ara 

(47.) Sevi.lla, M. L. ºLa enseiianza ·de la ecologla en el TPH". - En : 
Memoria del T Coloquio de Ecología y F.ducaci6n Ambiental. -
F.d. tl!IAM,CESll: SEllllll : !lé:dco, 1987. -- p. 57. 

(43) Le6n-POrtilla, H. fl!' __ 'i:_o_tJ]i_1¡¡J..C_'!.n __ '!.J._o_s __ l\?~t~~'l.'l.· -- Ed. tl!IAll: !lé
xico, 1977. -- p. 53. 
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ellos la muerte de un hombre simboliza un colaborador de -

los dioses en bien de la existencia de ambos; de modo que

cuando una persona muere se repite el rito en que los dio

ses mueren para dar origen a las plantas y animales útiles 

al hombre, por eso la homologaci6n del rito donde la vlcti 

ma es sacrificada e ingerida; para ellos significa que el
occiso ya fuera hombre o animal pasa a ser una planta o un 

animal, asegurando as{ el ciclo vital del mundo. 

Un pensamiento que apoya el ciclo continuo de la vida, 

mientras ~sta se alimente de la vida misma, es probable que 

le permita al lndigena ser un gran depredador de la natura

leza rica en recursos pero fuertemente explotada pues según

los c6dices, la cantidad de productos pagado como tributo -

por les tribus bajo el domi.ni.o eran cuantiosos para una --
sociedad situada y organizada en un lugar que le permite -

ser autosuficiente. Los tributos constituyen toneladas de -

alimentos, suficiente algod6n, henequ~n, aves, tigres, venA 

dos, hule, tecomates en que beben, papel, leiia, tablones, -

etc: todo cuanto los pueblos pueden dar, pues se considera

obligaci6n y una manera segura de conservar la vida. Es tan 

grande la cantidad de cada cosa que s610 es posible a base
de una explotaci6n exhaustiva del medio, a tal grado que se 

dice que el "venado quedn casi agotado desde la ~poca de la 

Cultura Media Superior" (44). 

A pesar de esa explotaci6n excesiva por los moradores

del valle y sus tributarios se sabe de un sistema de culti

vo diferente de las chinampas, en el cual usan fertilizan-
tes como la ceniza, plantas acu1ticas en descomposici6n, -
limo del lago y posiblemente excremento animal y humano. F.n 

algunas partes del Mén:ico antiguo se usa un sistema que se-

(44) Tbidem. p. 434. 
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considera es el más primitivo; el campo se rotura dejando

secar los árboles para posteriormente ser quemados y util! 

zar su ceniza como abono, "la tierra era cultivada en for

ma consecutiva durante tres o cuatro aílos; se le dejaba -

descansar de cinco a diez aílos y entre tanto se cultivaba

una nueva tierra" (45). Se sabe también que cultivan y --

seleccionan variedades de plantas como el nopal, el cual -

es un importante recurso junto con otras cactáceas ••por su 

integraci6n a la econom!a de f ndigenas y porque han forma

do parte de sus práctican religiosas; inclusive han llega

do a ser divinizadas" (46). 

nesp6es de la Conquista; tléxico al igual que otro --

paises de América Latina, es terriblemente explotado en -

recursos humanos llegando al genocidi.o causado ·por los co11 

quistadores que ávidos de las riquezas naturales no les -

importa el medio para asegurar ganancias y mucho menos el

sacrificio de grandes extensiones de bosques desvastados -

para obtener madera, la explotaci6n de minas, etc. Y que-

decir de los resultados de la posterior Tievoluci6n Tndus-

tri al en el mundo, la cual acelera la devastaci6n del me-

dio pues se busca la manera de cubrir la demanda interna-

cional de productos que exige el naciente c?pita1ismo. Y -

es que la nevoluci.6n Tn~ustri.al bajo cualquier sistema ec2 

n6mico que se vea cambi.a radi.calmente la relar.i6n del hombre con

la naturaloza; sin ~mbargn son tan complejas las re1acio-

nes sociales que los pa!ses llamados tercermundistas son -

los más desgastados pues al no lograr concretar una estrat~ 

(45) !bid. P·A5 

(46) sánchez, c. "Las ca~táceas, recurso integrado a la economía de los 

i.ndf.genas". -- En : 9_a_c_ftt_a_j.!,n_tyl!· -- E'd. llHAM: México, (ene.22,. 

1990). 
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gia de Desarrollo Independiente por carecer de recursos -

econ6micos y de tecnología se ven en la necesidad de cap-

tar la ayuda de los paises más ricos1 es el subdesarrollo

de unos y desarrollo de otros causa y consecuenc:l.a del ab,!!_ 

so inmoderado del m~dio ñM~iente y por lo que hoy padece-

moa de una grave crisis ambiental. 

La crisis ambiental que hoy sufri.mos no deb~r{a asom

brarnos, problemas como "la contaminaci6n del aire era fa

miliar a los romanos, quienes comentaban que el sol estaba 

tan oscurecido por el humo y el polvo que la gente que re
gresaba del campo perdf a su bronceado despúes de unos d1as. 

Los incontables fogones para calentarse y las lámparas hu-

meantes; los hornos de alfareros y panaderos ••. agregaba -

humo al polvo levantado por las !numerables actividades -

humanas'' (47); lo que sorprende es la rapidez y los nive-

les daílinos alcanzados. 

HAxico ha seguido desde los cuarenta un estilo de --

desarrollo centralizado y tecnol6gicamente dependiente; -

"más allá de los costos ec,...n6micos y soci.ales de esa depen

dencia las decisiones se han tomado sin preveer los efec-

tos de este modelo en el ambiente, que han llevado a dese

quilibrios urbano-regionales y a un uso desordenado del -

territorio y depredador de los recursos del pala•• (48), -

uno de los procesos de deterioro es el uso inadecuado del

suelo lo cual produce una falta de fertilidad de grandes -

extensiones que se vuelven improductivas; as{ la falta de

recursos obliga a emigrar a miles de campesinos hacia las

ciudades en busca de empleo, pues ah1 se concentran el ---

(47) llughes, P. Op. Cit. p. 185. 

( 4 8) Le f f , F.. _ _!!,e_~i_o _ _a!"_~l:_e_n_t;_e_.J__~':.:'-~_r_o_l}_'?__e_!' _ _!~.:<_l-_c:..?,.. -- Ed • 

Porr6a : M~xic:o, 1990. -- p. JJ. 
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mayor porcentaje de actividades econ6micas. 

Ourante mucho tiempo se dispuso de tierra y facilida

des para la urbanización; pero el crecimiento urbano inBO.!!, 

tenido en el caso de I.a ciud3.d de México, ha cubierto mun_i._ 

cipios aledaílos agravando la distribuci6n equitativa de -

I.os servicios públicos, debido al escaso o nulo control de 

I.os asentamientos humanos originando el desarrollo ca6tico 

y errático de los mismos. Es un hecho que este crecimiento 

incontrolable ha creado una crisjs ambiental., moral y cul

tural aunada a la econ6mica de gran parte de la poblaci6n

no s6lo del O.F. sino también de los demás Estados de la -

República. Pero también es un 1Lect10 que aún cuando existe

una crisis econ6m:lca y un bajo nivel nutricional; en M~xi

co los ciudadanos, principalmente del O.F., desper.diciemos 

cada d{a miles de toneladas de comirla siendo como es un 

país pobre; y la cual termina en la basura al igual que -

otros miles de productos generados en la industria, el --

comercio, casas, escuelas, etc. y que no son ma~ que el -

reflejo de nuestros hábitos inmoderados de consumo y una -

grave irresponsabilidad de cada uno de nosotros ante el 

problema. de la basura u otros como la contaminaci6n del -

aire y el agua. 

nentro de ~sta cornplojidad cabe seílalar que las ciud.2_ 

des no son las únicas en sentir los efectos de la crisis -

ambiental; también la padecen las zonas más alejadas, es -

decir la provincia, ésta se encuentra fuertemente vincula

da a la subsistencia de las grandes ciudades pues propor-

ciona en gran medJda los satisfactores de quienes viven en 

ella; ''las ciudades extraen agua, combustibles f6siles, -

alimentos y materias primas de una regi6n mucho más amplia. 

Oe hecho los problemas ambientales asociados con, por ejem 

plo, la desforestaci6n o con el impacto de una gran repre

sa en zonas considerablemente alejadas de la ciudad no ---
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pueden considerarse "problemas rurales" si su orjgen está

en la demanda de madera combustible o electricidad genera

da en la ciudad" (49). Luego tenemos los impactos regiona

les que las ciudades producen como por ejemplo los dese--

chos de corporaciones en su mayor!a extranjeras, que expoF. 

tan desde su pa{s de origen industrias contaminantes hacia 

"paises del Tercer Mundo para evi.tar tener que pagar el -

costo de controles de contaminaci6n más estrJctos o satis

facer altas pautas de salubridad y seguridad para sus tra

bajadores'' (50). Actualmente en ~t6xico se Jmpulsan las in

vestigaciones sobre la contaminaci6n del aire en las ciudA 

des, pero resulta aón incipiente en el caso de los efectos 

producidos por productos quf rnicos desechados en basureros

º contenidos en los organJsmos de los trabajadores; y mu-

cho más de efectos causados por la contaminaci6n, o el --

abuso de los productos del campo. 

( 4 9) lla rdoy, lT. • •• (et a 1) • _ka_s __ cJ._l!.c!..C!..cL~s __ ctq_t__i:_~r-~EU'-JLlLn_cLq_ _ 

_ y __ ~!_.m_e_c1,1.g __ a_Il!.1i.tf:!.ri.t_~_c!_<t__l_a_~hLEt?":..ª.· -- F..d. GEL : Argentina, 
1987. -- p. 9 

(50) Tbidern. p. ~5. 
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l!COLOGTA Y EllUCACTOll AMBTEllTAL Etl MEXTCO 

Ourante mucho tiempo, el hombre a partir del trabajo

ha generado bienes materiales y construido ciudades cada -

vez con mayores stisfactores sociales, culturales, etc., -

diferenciandose en calidad y cantidad en cada país depen-

diendo del sistema social y los determinados medios de prg 

ducci6n que lo rigen. Las caracter1sticas particulares de

un sistema soci.al en un pala dado influyen en como ha de -

darse lo que se podrfa llamar unas ''relaciones naturales -

de producci6n (Caílal, et. a1. 1985) es decir la relaci6n -

entre el hombre y la natura1eza,como es el grado de explo

taci6n de la misma. Como ~arco de referencia el primer 

capitulo nos describe como a través de una cosmovisi6n 

especifica se da dicha relaci6n hombre-naturaleza. 

As1 el hombre desde su extstencia como tal ha explo

tado a la naturaleza de manera excesiva e irresponsable, -

teniendo hasta la fecha una larga lista de problemas am--~ 

bientales y otros que aµn son considerados como conjeturas 

pero todos causan preocupación; as! tambi~n s6lo algunos -

se padecen globalmente, otros s610 en paises especificas.

Los paises llamados del Tercer Hundo parecen tener el ---

medio ambiente más degradado e insalubre actualmente, aún 

cuando son los menos lndustri ali.zados, sin embargo di ver-

sos estudios (llardoy, 1987) demuestran que las ciudades -

del Tercer Mundo si bien son de ias más contaminadas ello

se debe a industrias contaninantes transferidas principal

mente de Estados Unidos, ~ap6n y Europa Occidental, paises 

que a su vez también padecen altos indices de contamina--

ci6n, pero que a diferencia de un pa!s tercermundista por 

su condici6n econ6mica, pueden superar mejor sus problemas 

ambientales vinculados ''con la presencia de plomo, oxidos

de nitr6geno y azufre, hidrocarburos de petr61eo, partícu

las de diferentes sustancias y monoxido de carbono en el -

aire, as{ como diversos metales pesados, otras sustancias-
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qulmicas t6xicas y grandes contaminantes orgánicos en los 

acu1feros 11 
( 1). 

Sin embargo existen ot.ras tensiones a nivel mundial

como son: amenazas globales por guerra nuclear, destruc-

ci6n de la capa de ozono, aumento de la temperatura, ago

tamiento de recursos naturales, as1 como el maltrato y la 

extinci6n de algunas especies de animales, desertifica--

ci6n, Qeterinro y destrucci6n de valores y culturas aut6ng_ 

mas, la lluvia ácida, y el excesivo crecimiento demográfi 

co; 6sto Último sobre todo en paises tercermundistas con

una concentraci6n cada vez mayor en las ciudades, donde -

prevalece la falta de planeaci6n y carencia de servicios 

básicos por lo cual la mayorla de su poblaci6n vive en 

condiciones poco adecuadas de extrema pobreza por los ba

jos ingresos, hacinamiento, etc. 

La preocupaci6n es tal que se han difundido entre la 

poblaci6n t6rminos como med i.o ambiente, ecolog la y con--

ciencia ecol6gica entre o~ros, incorporándose al lenguaje 

de los gobiernos tambi~n. A la eco1ogla se le ha vincula

do con otros campos de conoci.miento de modo que hoy hablA, 

mas ya de una Educaci6n Ambiental; pero más allá de un 

discurso o una moda la Ecologla es una ciencia y actual-

mente el t6rmino se encuentra muy mitificado "mucha gente 

habla de ella como sin6nimo de contaminaci6n, y lo peor -

a6n: entiende por contaminaci6n s610 la de carácter atmo~ 

fl>rico ••• ( 2). 

( l) llardoy, ,1. E. et. al. ¡.._a_~_q_i_l!.,c!Ji._d_~~-q_e_l,_~~-c_eJ_Jtl_l!..n_d_o_..x,

,!!j. __ m_~~Lq__c!...~J.-~n-t:,.~_c:LE!__l_a _ _p_ojJ..,F_e~_c!.. --Ed. GEL i Buenos -

Aires, 1987.--p. 8-9. 

(2) Varela, F. "Ecolog1a: ciencia y conciencia". En p_a_J_aJ.._Et 

.)._p __ ~o_o_q_. --Aí1o l. tia. O, J 5 de abril de 1991. 
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Rn este capitulo nos centraremos en conocer algunos -
antecedentes del desarrollo de ·1a "Ecolog!a 11 , de la dife-

rencia entre ec6logos y ecologistas, del movimiento ecolo

glsta en ttl!xico y de las caracterf.sticas que toma la Educ~ 

ci6n Ambiental en sus aspectos te6ricos más generales, pa

ra comprender en parte las condiciones en las cuales surge 

y su vinculo con la ecologla. 

a) ArlTECEOE!ITES OEL ECOLOG r SMO 

¿Qué es la Ecologia? una filosof1a, un movimiento po

lltico, un sentimiento o ,,na ciencia. En realidad la ecolg 

gia es una ciencia humana y de la naturaleza y que fue con 

ceptualizada en 1869 por el bi61ogo alemán Ernesto llaecken 

definiendola como una ciencia que estudia las relaciones -
de los organismos con su medio y cuyo vocablo deriva del -

griego oikos, que significa casa, lugar donde se vive. 

Se puede a~irmar que desde la época de la Grecia Clá

sica ya hay una preocupaci6n humana por su interrelaci6n -

con otros seres y con el medio: aunque es claro que por su 

dependencia del medio ambiente para subsistir, el hombre -

se ve obligado a profundizar en el conocimiento del medio; 

desde ese momento él se preocupa únicamente de explotar la 

naturaleza en busca de beneflci.os cada vez mayores sin oc}! 

parse de la aceleraci6n de procesos contaminantes y dete-

rioro en general del medio ambiente. 

Oiversas manifestaciones se han visto desde tiempos -

inmemoriables expresando preocupaci6n por el medio ambien

te, desde una idea por mitigar un mal menor hasta una preg 

cupaci6n real y critica; la literatura detalla ejemplos 

como una orden municipal de Julio César dictando las horas 

convenientes para la circulaci6n sobre ruedas, dado que 

las calles eran angostas (llughes, 1982); o como el acta de 
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la Hulla, decretada en Londres en 1273 por Eduardo r, 

siendo un antecedente de la Legislaci6n Ambiental, que 

prohib!a su quema excesiva. Otro antecedente es la carta 

de un Jefe Piel Roja, al Presidente de los Estados Unidos 

en respuesta a la petici6n de compra de sus tierras. 

La historia moderna registra varios sucesos que des-
pertaron por fin el interés de muchos; los sucesos de no
nora en 1948 en F..~. dono~ una nube de gas contaminante -

mata a veinte personas; en Valle de ~fosa, B6lgica en 1930 

donde mueren muchos por ~manaciones contaminantesr el CA 
so de Fuchuu o el de la Bah1a de Minamata, Jap6n en 1956 

en el cual varias personas son fuertemente intoxicadas CQ 

mo consecuencia de la contaminaci6n del agua que se venia 

dando desde 1932; el ya conocido problema londinense en -

el que la contaminaci6n en conjunci6n con la niebla, la -
inversi6n térmica y un anticicl6n produjo más de 4,200 

muertes y que en menor proporci6n volvieron a ocurrir en 

1962 y 1963; también se contamina el mar en 1966 y 1967,
cuando buques petroleros derraman el producto, producien

do las llamadas mareas negras1 y los r!os como en 1964 y 

1969 cuando se registra una alta mortandad de peces en 

los deltas del ltissisipi y el Rhin respectivamente as! 

como la tragedia de Lave Canal y de los establos de She

nandoah. 

néxico registra también en su historia también, mani 

festaciones trágicas como el de la contaminaci6n de agua 

potable por aguas negras en un multifamiliar en 1953; el 
escape de sulfuro de hidr6geno en 1959 en el Centro de 

Ref inaci6n de Petr61eo en Poza Rica cuando mueren 22 per

sonas; otras perdieron la vida en Torre6n en 1962, ante •
la contaminaci6n de agua potable con arsénico proveniente 

de una compaília metalúrgica cercana; en 11 1967 en Tijuana-
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a.c. se produjo la intoxicaci6n grave de 559 personas en -

su mayor!a menores de edad, de las cuales fallecieron 16.

Esta tragedia fue provocada por plaguicidas organofosfora

dos, que al utilizarse para fumigar un cami6n de transpor

te de harina, contaminaron ésta, y en consecuencia, el pan 

que con ella se elabor6 11 (3), éste fue s610 uno de tres -

casos; los otros en la Comarca Lagunera y en Ciudad tfante

Tamaulipas, de intoxicaci6n por plaguicidas que en otros -

paises ya ha sido prohibido su uso. 

Estos son algunos de los problemas generados por resi 

duos t6xicos que la naturaleza a través de diversos meca-

nismos pudo degradar la mayor parte por algún tiempo, pero 

que el avance de la ciencia cambia de r.ornpostcU:m los dese-

chas y al aumentar la poblaci6n y las demandas de la m:lé-~ 

ma1 aumentan los desechos lo que aunado a su mayor comple

jidad ocasionan que la capacidad de degradaci6n por parte

de la naturaleza se agote. "Actualmente en México se ha -

inic:lado un control en la generaci6n, transporte y dispos1-

ci6n de los residuos industriales, incluyehdo a los dueílos 

de pequeños talleres, los entregan a los servicios munici

pales de recolecci6n, donde son mezclados sin ninguna pre.,.~ 

cupaci6n con la basura doméstica y son transportados a --

tiraderos a cJ.elo abierto ••. (4). 

(3) Vizcafno, M. F. ,ka __ ~q_n_t~_aJIJ..:l_n_a_s._j_qp __ e_n_Jl~i..i_S,!'_·_-- F.d. Fondo de CUltu

ra F.con6mi.ca : 11futlr:o 1986. -- p. 38. 

(4) Gutiérrez, E. M. "LOS resi.duos s6lidos peli~rosos: un riesgo sin 

soluci6n". -- En : .Jt~J_s_~a __ ej_e_n_~ta~. -- F.d. l'IHAM, Facultad de 

Ciencias. -- tro. 20 (oct. 1990). -- p. 33. 
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Existen a la par de este, otros problemas en M~xico, la

Basura; La Ciudad de MAxico es una de las principales pro

ductoras de desechos s61idos en el mundo de los cuales del 

50% al 75% son de origen domAstico y plásticos, ~stos Últi 

mas se desechan en abundancia siendo los menos reciclados

y los más peligrosos; la escazes de agua en algunas regio

nes y el menoscabo de la calidad de la misma, asl como su

desperdicio es tambi6n un problema grave "en la Ciudad de

MAxico y zonas conurbadas es donde más se consume: un pro

medio de 300 Ijtros por persona-d{a, cuando la media mun-

dial es del orden de 150 a 170 litros" (5), desperdiciánd!?, 

se la tercera parte de la que se recibe. 

La ex¡)lotaci6n legal e ilegal de la flora y la fauna

está ocasionando la extinci6n de muchas especies como las

cactáceas, los reptiles, anfibios, por lo que se prevee -

que en menos de 15 aílos el país perderla hasta 250 espe--

cies entre aves y mamiferos. La contaminaci6n del aire en

las ciudades, principalmente en la capital, que en Óltimas 

fechas ha alcanzado un indice superior a los 300 puntos -

TMECA en marzo de ¡q9¡, sin que se realicen estrictas medJ. 

das de control es alarmante cuando en ltaifa, L1bano en --

abril-mayo de 1990 se supendieron las actividades indus-~

triales y vehiculares por cinco dlas con un Índice menor -

que el que se dio en ~1~xico. 

El agotamiento por erosi6n de los suelos también se-

vislumbra ya como un problema en M~xico, causado entre --

otros factores por el monocultivo y el uso desmedido de --

(5) l'edraza, n. ''A nivel nrundi.al la capital del pals genera alto indi

ce de basura". -- En : Q_a_~Ett:.a_J!r.!M!· -- Ed. llHAH (10 de dic. --

1990). -- p. 13. 
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insecti.cidas en los Últimos 4Ó aílos que "ademfls de desquili

brar drásticamente la ecolog{¡ ha complicado la eficiencia 

de los compuestos al inducir mayor resistencia en los in-

se~tos nocivos. Ello se traduce en el incremento de los 

costos de producci6n por el combate qulmico y en serias -

consecuencias socioecon6micas ... •• {6). 

El auge petrolero en ttéxico de!:lde la década de los --

301 s ha contribuido a crear fuentes de contaminaci6n para

r1os, lagos y el mar, causando trastornos en la naturaleza 

arrojando sustancias daíllnas para las plantas y animales -

en donde los hay y para los humanos que laboran en donde -

las producen, as! como para quienes utilizan o consumen -

productos que las contienen. 

Todos estos problemas causan cierta preocupaci6n, par

lo cual, la reacci6n ante una cat~strofe no se hace espe-

rar; en diversos paises se producen a varios niveles las -

primeras manifestaciones ¿cologistas de nuestra época. On

texto publi.cado en 1960 de Rachel Carson llamado" La Prim_!!. 

vera Silenciosa 11
, expresando alarma contra la contamina--

ci6n especialmente de los pesticidas caus6 gran atenci6n -

y al mismo tiempo rrotivo n mur.has investigadores a incursio

nar en un nuevo campo de estudio. La 1 i teratura sobre el -

medio ambiente empez6 a di.fundj rse exi atiendo en la actua

lidad amplia tipolog1a de la misma desde la literatura --

r>esviacionlsta o Concervacionista, que no relaciona la cr_i_ 

sis ambiental con el contexto sociopolitico y cuyo término 

conlleva cuestiones que se relacionan con las obligaciones 

morales de los humanos es el caso cuando consideramos a --

(6) Vi.llagrana, ~1. R. 11 r>rfastico incremento del uso de insecticidas -

orgánicas en el pals". -- f.n : ¡;_a_i;_e_tjl_J]!J!l!!• -- Ed. ll!ll\11: (!!éx.l., 

co), (s.f.) 
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buena parte de la naturaleza como inapreciable y nos mole~ 

ta su destrucci6n, pero es necesario establecer bien claro 

que no podemos conservarlo s610 por el hecho de hacerlo 

sin tomar en cuenta el bienestar humano; a muchos indigna

rta el intento de mantener seguras, especies peligrosas e~ 

mo organismos de enfermedajes, parásitos dafiinos, etc., 

cuando esto no es dictado por un interés en pro del biene~ 

tar humano, pero "también es una verdad importante que mu

chas especies que parecen no s610 inútiles sino ·hasta dafi,1 

nas para el hombre podrian resultar muy valiosas ..• y que -

por lo tanto, no debieramos tratar de erradicar, poner en 

peligro o acabar con tales especies .•. (?). 

Existe la literatura alarmista cuyos argumentos tleo-

Malthusianos sobre el creci.miento desmedido de la pobla ... -

ci6n mundial, la consideran como un factor que contribuye

ª la crisis ambiental pues 11 la sobrepoblaci6n acelera el -

agotamiento de los recursos, destruye las zonas verdes y,

con ellas, especies raras de plantas y animales, empeoran

do gravemente la contaminaci6n de diversa indole''(B). 

Existe una lit~ratura que es una "Fenomeno16gica 11 

(Pérez Argote) aproximaci6n al problema sin llegar a pro-

fundizar en las poeiblaa causas de ln crisis ambientalf 
otros tipos de literatura se apoyan más en una visJ.6n pesj, 

mista, que hacia una optimista; sin embargo hay quien tam

bién ve la crisis ambiental con una visi6n más critica con 

siderandola 1nherente al aspecto sociopol!tico y hasta con 

cierto opti.mismo. He Closkey enfoca el problema cuestionan 

( 7) Me Closkey, tt. J. f,_tJ_e_;>_..Y_j).,!>j._l_t_i._e_a __ cj_e_j._a __ e_e_oj._o_gJ._'!.• --Ed. 

F.C.E.-- Mbico 1988.--p. 49. 

(8) Me Closkey, tt.J. op. eit.--p.107. 
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do la base moral de nuestros derechos y obligaciones re--

flexionando mucho sobre los conceptos clave utilizados pa

ra definir la crisis ambiental. 

En 1977, por ejemplo; James Carter orden6 realizar un 

estudio llamado 11 Rl mundo en el aílo 2000 11 documento que 
ofrece datos estadisticos sobre algunos problemas ambientA 

les cuyas afirmaciones son preocupantes, que nos llevan a 
la catástrofe antes que ocurra: sin embargo Me Closkey at_i_ 

nadamente afirma que debemos hacer una distinci6n entre 

una predicci6n y una proyecci6n de la crisis ambiental; s~ 

g6n esto muchos documentos sobre la crisis ambiental son -

¡>royeccJones que "en realidad, todo lo que tienen derecho
ª afirmar es que si las corrientes actuales contJnuan sin 

modificarse en el futuro esto es lo que ocurrirá (la cata! 

trofe), pero no sa~~mos ~• lo tiarán.••(9) Es decir son 6ni

camente t1ipotéticas y que muchos las plantean como predic

ciones mal fundadas sin considerar que las corrientes ac-

tuales del desarrollo cientifico no son estáticas y pode-

mas esperar que los avances de la ciencia contribuyan en -

los pr6ximos aílos a aumentar la producci6n en alimentos o 

recuperar minerales que ltoy se consideran perdidos. 

Por ello es necesario reflexionar acerca de los cont~ 

nidos de conceptos utilizados en el lenguaje que describe

la crisis ambiental, pues existen muchas confusiones como 
las que se evidencian en el tercer apartado dado que la 

crisis es un debate relativamente reciente y que es por lo 

que aón no se define completamente. 

Oespués de la Primavera Silenciosa, aparecen las pri

meras asoc:l.aciones conser""acionistas y ecologistas; la 

cuesti6n del medio ambiente es entonces una posici6n radi

ca¡ y critica de una sociedad capitalista avanzada que se 

(9) Ibidem. p.21 
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llega a plantear en los Organismos Jnternacionales. F.n 1972 

se celebra la Conferencia de Estocolmo sobre el Medio .:.---

Ambiente Humano que reúne a países industrializados y en -

desarrolla, fijando los derechos de la familia a gozar de -

un ambiente sano y que dentro de sus recomendaciones qued6-

la proclamaci6n del d{a 5 a~ junio como ola del ~tedio ----

Ambiente. Surge por entonces el concepto de Ecodesarro1lo -

"con el que se aspira a definir un estilo de desarrollo pax 

ticularmente adaptada a las regiones rurales del Tercer Hun 
do 11 (10) a diferencia de la visi6n pesimista, ésta corrien

te considera posible un desarrollo econ6mico y social en -

armonía con un manejo racional de los recursos. 

Se confirma también el apoya a los proyectos PrflTNA --

(Programa de las rraciones llnidas sobre el Medio Ambiente) y 

del MAB (Hombre y Biosfera); el primero tiene un papel muy

importante en América Latina pues fomenta la discusi6n y la 

publicaci6n de articulas sobre la necesidad de incorporar -

en la planificaci6n del desarrolla la cuesti6n del medio -

ambiente. 

b) EL ECOLOGTSllO F.11 llEXTCO 

El término de Ecologismo, abarca tanto posiciones te6-

ricas y políticas como actitudes y activismos sociales. ---
11F.ste concepto ha llegado a ser común denominador de fen6-

menos tan heterogéneos como la militancia espontánea y -"'l'-
genuina, la investigaci6n científica rigurosa, el quehacer

de diferentes entidades en materia de Medio Ambiente, 1a -

preocupaci6n activa de individuos o grupos sociales, e i~-

cluso de grandes frivolidades, búsquedas econ6micas expre--

(10) Carabias, ~T. "Hacia un Manejo Jntegrado". -- F.n : _g_i_Et_l!. 

EJ~ª-'<· -- F.d. ll!IAI!, Facultad de Ciencias: (lléxico),-

1990.-- !16mero especial (jul. 1990. -- p. 75. 
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sas y oportunismos pollti~~q•• (11), 1esafortunadamente se -

ha confundido con la Ecología la cual tiene sus anteceden-

tes a f~nes del siglo XTX como disciplina de la biolog1a -

que durante mucho tiempo fue considerada más como un punto

de vista que como ciencia pero que actualmente tia superado 

algunas barreras teniendo t1oy su m6todo propio, pero •1 a --

finales de los sesenta, la Ecología pas6 a formar parte de

la conciencia del p6blico en general, debido a la problemá

tica planteada por la Crisis Ambiental por la que atravesa

ba la sociedad ... •• (12); desde entonces se identifica la -

Ecolog!a con todos los problemas ambientales y muchas veces 

dependiendo del ambiente en el que se desenvuelva, el indi

viduo crea su propia concepci6n; muchos habitantes de la -

ciudad relacionan la ecología con la contaminaci6n causada

por vehículos automotores o fábricas, exceso de basura, pr~ 

blemas vinculados estrechamente con su medio urbano, mien-

tras que en provincia se cn~sideran la quema y tala excesi

va, la contaminaci6n y escases de agua; la caza en 6poca de 

veda y la desaparici6n de especies. 

tfás recientemente las campaílas publicitarias de Ecolo

gf a giran en torno a la problemática de la contaminaci6n 

urbana y en menor medida a la contaminaci6n, y manejo de -

recursos en las áreas rurales. Cabe resaltar aqu1 que no se 

considera lo mismo un grupo de Ecologos que de Ecologistas; 

los primeros son los especialistas y científicos del área -

de Rcolog!a como rama biol6gica que incluso se han automar

ginado de la ''política ecol6gica•• del pala dejando su con-

ducci6n a una resultante entre el efecto movili~ador de los 

grupos ecologistas y a la capacidad de instrumentaci6n de -

(11) Quadri. de la Torre, G. "llna breve cr6nica del Ecologi.snn en ttéxico 11 

• -- En : nevista Ciencias. -- Ed. lltlAH. Facultad de Ciencias: 
(México) --------ff.;-1-.--¡-gg-Q)-.---- p. 56.-- tlo. especial. 

(12) sánchez, G •..• (et al). "La enseiianza de la ecologla en México". 
- En : Ciencias. -- Cl!IAM, Facultad de Clenc:ias: (lléxlc:o). -
(jul. ¡ggcif.--::·p. 96.-- tro. espec:lal. 
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soluciones del gobierno•• (13): mientras que los Rcologistas

son un grupo conformado por personas de diversas profesio-

nes y que su tarea concierne más a la impugnaci6n cr!tica,
que tiene sus principios en los sesenta. 

r>espúes de la convulsi6n del 68 en ttéxico, cuando tan

to se propugnaba por un cambio, comienza una serie de cues

tionamientos al modelo de progreso y desarrollo establecido 

que no cumple con las promesas y s! acelera la desigualdad

social y la destrucci6n y explotaci6n de nuestros recursos

como el desmonte en Oxpanapa, Veracruz que tanto rechazara

Arturo G6mez Pompa, uno de los primeros ecologistas; "par

esas grietas de las antiguas fortalezas ideol6gicas, irrum

pi6 la naturaleza como una nueva dimensi6n, lo que se refl~ 

j6 en diferentes forns int~rnacionalas y en legislaciones -

aún tímidas. Comenz6 entonces a ser reconocida corno una nus 

va variable y una referncia obligada para los proyectos --
humanos: reclam6 enérgicamente su papel en la historia del, 

mundo, que le habla sido expropiado por un antropocentrismo 

excesivo 11 (14). La crisis ambiental ofrece la oportunidad -

de incorporarse a las demandas populares precedentes como -

vivienda, mejores salarios, seguridad pública, etc., y des

de 1972 la temática ambiental fue absorbida consecuentemen

te por las instituciones gubernamentales como la SubsecretA 

ria de Mejoramiento del Ambiente sesgada hacia los proble-
mas de salud. A medidados de los setenta nuevas ideas lle-

gan a Mi!xico y son retomadas por investigadores como vtctor 

Nanuel Toledo: para la década de los ochenta en casi todos

los paf.ses, la Crisis Ambiental se vuelve un tema de gran -

(13) Leff, E. Op. Cit. p. 19. 

(14) Quadri de la Torre, G. Op. Cit. p. 57. 
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relevancia refuntándose las justificaciones sociales y eco

n6micas que pretenden expllcarla buscándose otro tipo de -

respuestas, como las vistas en el capítulo anterior as{ --

como la corrupci6n, el afán de lucro de los capitalistas -
voraces, la ignorancia y la falta de leyes. 

11 En 1982 se incorpor6 esta preocupaci6n al Programa -

tlacional de Oesarrollo, con lo cual se rebas6 ya el ámbito

de la salud, se reform6 la Ley Orgánica de la Administra--

ci6n PÓblica Federal y cre6 la Secretaría de nesarrollo 

Urbano y Ecología'' (15). Fu~ asl como durante ese aílo y el

siguiente algunas personas pasaron de la preocupaci6n a la

acci6n polltica de ah! naci6 el Ecologismo bien conformad~ 

que venta avanzando desde la d~cada de los sesenta, pero es 

en esa l!poca cuando se integra en un di.scurso común que -

sugiere la formaci6n de una conciencia social entre la ---

degradacl6n del medio ambiente. Paralelamente la Crisis --
Ambiental es planteada por el mismo poder del Estado presen 
tandola como un objetivo pol!tico e incluso como motor de -

desarrollo social, el cual se va a sujetar a la protecci6n

del medio ambiente, de modo tal que en 1984 se elabora el -

primer" Programa rtacional de Ecología por la SEOllE: siendo -

muy ambicioso, no pudo ser llevado a cabo satisfactoriamen

te pues se lirnit6 rnAs al diagn6stico de la contarninaci6n -

urbana "en sus pr6positos de reordenarniento del territorio

tlacional, la restauraci6n ecol6gica, el aprovechamiento de

los recursos naturales, y el desarrollo de tecnolog!a ade-

cuadas, quedaron prActicamente exc1u!das 11 (16) por falta -

de recursos materiales y humanos y adem~s por una desarticJ.!, 
1aci6n que a la fecha no ha logrado vincular el problema --

(IS} Carabias, J. Op. Cit. p. 78. 

(16) Tdern. 
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como los procesos socia1es, políticos y econ6micos. Más --

bien se ha conformado un discurso politice dominante sobre

la Crisis Ambiental cuya ideología enmarca e1 problema como 

un caso técnico y en el mejor o peor de los casos como un -

problema educativo; de modo que la naturaleza nuevamente -

parece ser reto a vencer dado que se encuentra en peligro y 

es necesario "generar un amplio proceso de formaci6n de --

recursos humanos de alto nivel, capaces de analizar desde -

las causas estructurales de los problemas ambientales hasta 

los detalles técnicos de su relaci6n, y sobre todo capaces

de innovar e implementar procesos alternativos de desarro--

110. Lo anterior implica una reorientaci6n de esfuerzos en

las universidades para incorporar la temática ambienta1 den 

tr.o de sus programas de investigaci6n y en los contenidos -

curriculares de sus programas docentes" (17). El discurso -

de la CrJ.sis Ambiental se constituye así como una determinl!, 

da forma de problematizar una serie de fen6menos sociales -

que ya están presentes desde antes, pero que aprovechaban -

la oportunidad para salir nuevamente a escena aunados a un

problema más. 

El movimiento ecologista se enriquece más en el Primer 

Encuentro tracional de Ecologistas que aprovechando la ener

gía de los sismos del 8~, üusca una articulaci6n más prove

chosa que finalmente n~ se encontr6 por la presencia de --
posiciones contradictorias y la ~alta de cuadros dirigen--

tes; aún as! el movimiento defini6 convergencias y divergen 

cias entre los miembros que acab6 con la Red Alternativa de 

Eco-comunicacJ.6n conformada en 1984 que reun!a miembros --

cuya ideolog1a respecto al tema era diversa. 

Para ese tiempo son copartícipes del Hovimiento F.cologis-

(l7) I.eff, E. Op. Cl.t. p.18 
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ta Mexicano cuatro tendencjas: la prjmera la componen per-

sonas con rasgos libertarios o anarquistas; la segunda, la

integran miembros con una fuerte Jdeología conservar.ionis-

ta1 la tercera eran grupo y personas de diferentes estratos 

sociales formados en el ejercicio de la tecnología alterna

tiva; y la cuarta integrada ¡>or grupos e individuos que sin 

hacer menoscabo de los objetivos de las dos anteriores N ••• 

deseaban dar una proyecci6n política al ecologismo, tratan

do de convertirlo en una fuerza social, de oplni6n y de con. 

cienéla 11 (18). Esta posici6n se nutria de la idea de rela-

cionar la Crisis Ambiental con los procesos sociales, econ2 

micos y polltir.os, que obllgan a actuar en consecuencia. -

Oentro de ~sta el Grupo de los 100 tiene afinidades con --

ella, siendo esta tendencia la que mayor impulso ha dado al 

Ecologismo y que posteriormente forma la Alianza Ecologista 

ttacional para despúes autonombrarse "Partido Verde", que -

junto con los otros grupos buscaron unidad y cobijo b~jo el 

Pacto de Grupos Ecologistas en 1986 que posterior a varios

logros se fue disgregando poco a poco debido a ~estriccio-

nes econ6micas y de militancia, sobreviviendo forma1mente -

hasta mediados de 1988. 

tfo por ello es un avance perdido la Crisis Ambiental

llamada F.cologf.a se ha convertido en un fen6meno indiscuti

blemente político, social, econ6mico y educativo, provocan

do por un lado el interés de realizar reformas y posibles -

reajustes en la estructura econ6mica y distorcionando la -

cotidianidad de la poblaci6n generando movimientos aislados 

y proyectos diversos que a largo plazo formarán parte de -

una experiencia que sirva mejor para comprender los errores 

y buscar soluciones acordes a las necesjdades de nuestro -

pa{s, sin tener que implantar ''paquetes tecno16gicos'' desa~ 

rollados fuera de México que no reconocen que cada problema 

tiene varjantes que lo hacen único y su soluci6n debe lle--

(lA) Quadri de 1a Torre, G. Op. Cit. p. 60. 
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varse a cabo no s6lo a nivel general sino especlficamente -

en el lugar donde ocurre. 

Las aportaciones de t16xico en investigaci6n cientlfica 

en M6xico es de tomarse en cuenta pues actualmente se dcsar

rollan proyectos interesantes que promueven la protecci6n y 

manejo de fauna y flora como el borrego cimarr6n, quetzal,

la tortuga, el oso negro, aguila, reptiles, saurios, quelo

nios, asf como una amplia variedad de cact&ceas, Tambi6n -

estan las plantas de reciclaje de basura o agua, o bien los 

avances en materia de alimentos como las granjas donde hoy

se crian vari.as especies marinas como el camar6n, la langa~ 

ta, la carpa entre otras que con apoyo necesario prometen -

mucho. 
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LA El'llTCACTOtl AMBT!WTAL: /,lltiA ALTEl!tlATTVA? 

El consecuente desarrollo que se da en néxico a partir 

de los 30'5 dada la creciente industrializaci6n, aunada a -

la ya de por s{ sobreexplotaci6n de recursos que se di6 de~ 

de la época posterlor a la conqulsta ocasion6 como ya se s~ 

ílalo anteriormente, varios sucesos trágicos debidos a la 

contaminaci6n; es también una época de lucha ide16gica en -

contra del creciente sistema capitalista cuyos estragos de

bido a la industrializaci6n se empezaba a sentir en varios

pa lses de América Latina, t.rayendo como consecuencias no sf! 

lo la pobreza de sus pueblos sino la degradaci6n ambiental. 

La Eclucación Conservaci.onlsta se encuentra muy vincul,H. 

da a una literatura de tipo conservacionista que surge por 

entonces ante la necesidad de proteger el medio ambiente p~ 

ro desde una visi6n ético-moralista sin profundizar en los 

aspectos sociales o econ6micos como factores que favorecen

la degradaci6n ambiental; de at1l la diferencia con una Edu

caci6n Ambiental que a nuestra consideraci6n ha de tomar en 

cuenta el aspecto sociopolitico en su análisis. 

Sin embargo existen otros antecedentes de la Educaci6n 

Ambiental; una escuela espaílola de Ferrer i Guardia ubicada 

como una corriente pedag6gica naturalista moderna y vanguaF

dista de las ideas cientificas contrarias a las concepcio-

nes :l.dealistas y te1stas qnP imperaban por 1908. Ferrer fue 

fundador de una ''Liga Tnternacional para la Educaci6n Racig 

nal de la Tnfanc:la" (Cafía1, P. et.al. 1985) y a la cual peJ: 

tenec!a tJaeckel, por ello le daba importancia a las cien--

cias naturales y a los métodos de experimentaci6n y observft 

c:i6n. 

Pero es hasta el aílo de 1966 en Lucerna Suiza donde se 
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establece formalmente el primer antecedente de una educa--

ci6n en materia de conservaci6n, pues es la Otlll la encarga

da de organizar un simposio sobre educaci6n enfocada con un 

aire conservacionista (Caiial, p. et.al. 1985) a partir de -

entonces este organi.smo se encarga de planear eventos simj.._ 

lares debido a la constante presi6n que ejercen diversas 

asociaciones ecologistas ante la indignaci6n de ver devastA 

do el medio. Cabe seílalar aqu1 la importancia de las aportA 

clones de la ecolog1a para la P.ducaci6n Ambiental pues des

de los aílos 30 1 s, ásta se empieza a consolidar como ciencia 

aportando un nuevo enfoque distinto al trabajado por las 
ciencias sociales; ya no es la idea de la naturaleza en fun 

ci6n del hombre si.no el hombre en funci6n de ella, orientan 
do a la educaci6n a ver el problema ambiental ya no como un 

objeto de estudio exclusivo de la ciencia formal sino corno 

un tema donde el análisis es de naturaleza biol6gica-social. 

Oespués de 1966 nuestro pa1s ha participado en varios

eventos sobre temas ambientales a nivel internacional; está 

la Conferencia de Founex en 1971, el Seminario ttegional La

tinoamericano sobre los Problemas del Medio Ambiente Humano 

y el Oesarrollo en 1971; la Conferencia de Estocolrno en 

lq72 y por Último la participaci6n nacional en el Seminario 

de Cocoyoc en 1974, eventos internacionales donde se hizo -
un llamado a los gobiernos para afrontar la degradaci6n del 

medio ambiente mediante planes de acci6n que estar1an a ca~ 

go de organismos internacionales patrocinados por la llttESCO 
como el PtfllMA enfatizando la necesidad de una F.ducaci6n Am

biental o bien nacionales como el de Cocoyoc donde se hizo

una Oec1araci6n relatlva nl uso racional de recursos naturft 
les, distribuci6n de materias primas, formas de desarrollo

econ6mico y otros temas. 

Por ello en México el gobierno ha tomado como Bandera

la Educaci6n Ambiental de modo que 11 las erogaciones con ---
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fines de restauraci6n ecol6gica se conv:l.erten en una pantalla útil 

para encubrir la destrucci6n ambiental masiva. La impresi6n 

es que con la mano más habil nos dedicamos a la explotaci6n 

del medio, y con la otra- torpe, sin adiestramiento- inten

tamos con flojera y lentitud reparar lo destruido •.• (19),

con tales actuaciones cualquier acci6n se ve limitada, tal

es el caso de la Educaci6n Ambiental; y es que en México -

aún cuando desde hace muchos aílos se introducen conceptos -

ecol6gicos en los libros d~ texto gratuito, dentro del ni-

vel primario de la educaci6n formal; especialmente en el -

área de ciencias naturales, " ... no existe una definici6n -
muy clara de los conceptos, sin embargo la informaci6n es -

accesible, aunque en algunos casos es notoria la falta de -

una secuencia 16gica entre unidades" (20). 

La F.ducaci6n Ambiental tiene sus limites te6ricos en -

algunos problemas de conceptualizaci6n expresada por Orga-

nismos internacionales y los gobiernos que han tratado de -

justificar la crisis ambiental y entre otros aspectos "con

sideran a la humanidad como un conjunto de ciudadanos igua

les, que enfrentan al mundo natural de la misma manera ---

dejando de lado las diferencias de clase; plantean estrate

gias pedag6gicas con base en la concepci6n de que la probl!t 

mática ambiental se debe a la ignorancia de la poblaci6n, -

olvidando as! la determina~i6n econ6mica de las prácticas -

sociales; .•. en su planteamiento conceptual, dejan de lado 

que la naturaleza tiene una historicidad sujeta a los prOC!t 

sos sociales, pues la actividad humana (el trabajo) no 

siempre ha provocado desequilibrios eco16gicos y no es la -

(19) fleri, E. (et al). "La destru=i6n ecol6glca: suicidio co1ecti-
vo11. -- En : Cuesti6n Social. -- México, 1989, tlo. 15. 
-- p. 49. ·----------------

(20) tloreno-Casasola, B. "La ense.iianza de la ecología en México". 
F.n: Revista Ciencias. - no. especial, (jul.1990). -- Ed. 
tl!Wt. - Facultad de Ciencias. -- p. 97. 
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acci6n del hombre sobre el medio, por si misma, la que dete 

riora el ambiente sino que ello depende de la organizaci6n

social del trabajo y del desarrollo de las fuerzas producti 

vas ..• " (21); estructuralmente ha sido el factor econ6mico

que basado en un desarrollo dependiente y productivista que 

México en su caso, ha sostenido desde hace unos cuarenta 

anos as{ como el uso de patrones tecnol6gicos inadecuados,

lo que ha deteriorado de manera acelerada nuestro medio am

biente. ''Los patrones de producci6n orientados al mercado -

mundial y a la maximizaci6n de la ganancia en el corto pla

zo, descuidaron los ciclos, ritmos y condiciones de conser

vaci6n y productividad de los suelos, implantando modelos -

de alta rentabilidad inmediata, pero que han llevado a la -

degradaci6n del potencial ~roductivo de las tierras, a la -

desforestaci6n y erosi6n de los suelos, y a la depredaci6n

de los recursos naturales que constituyen la base del desa

rrollo sostenido del pals•• (22). 

H~xico enfrenta as{ una crisis ambiental v:i.sta desde -

dos ángulos; primero por considerarla un resultado de una -

estrategi.a mal controlada por alcanzar 'el desarrollo y se-

gundo que esta crisis es producto del subdesarrollo en el -

que nos encontramos y que cambiara cuando salgamos de él. 

Por ello es importante cuestionar el estilo de desarrR, 

llo que actualmente prevalece en nuestro pals, lo cual im-

plica r:ambiar la ancestral idea de obtener ventajas sin con. 

siderar las caracter!sticas del pals, sin confundir Creci-

miento con Oesarrollo, en una economla donde s6lo importa -

la actividad del mercado pnro no los daílos a bienes gratui

tos como son el aire y agua, sacrificándose en bien de la -

(21) G6ngora, s. \T. ºModernidad yeducaci6n ambiental, irreversi

b:i.lidad y acc:i6n 11 r.n p_ey_a.fI..qgJ._a_,--Rev. de la lTPtl, vol• 5, tln. 14, 

abril-junio, --México 1988.--p. 23. 

(22) Leff, E. Op. Cit. p.25. 
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producci6n cuando finalmente la ganancia obtenida de 6sta -

beneficia a cierta clase prlvilegiada. Aunque es posible 

que las paises no tengan '' ..• porque optar entre desarrollo

y medla ambiente, sino más bien escoger la calidad y el ti

po de desarrollo que les convenga, considerendo el Medio Aro 

biente, como una dimensi6n que procede tener en cuenta en -

el modelo de desarrollo que se escoja" (23) de modo que am

bos, crecimiento y desarrollo sean complementarios y de nin 

gún modo contradictorios. 

b) PERSPECTTVAS Y PARAHETROS OE LA EOllCACTOrl AllBTE!ITAL. 

Con el fin de ofrecer aquí un panorama más amplio so-

bre la F.ducaci6n Ambiental creemos necesario, antes de con

tinuar, describir que entendemos por Crisis Ambiental térmi 

no utilizado a lo largo de este trabajo y que pensarnos ~n -

mucho se diferencia de problema ecol6gico por ejemplo; el -
cual es tratado con una visi6n más bio16gica y con las cien 

cias naturales, las cuales si bien es cierto proporcionan -
el conocimiento con el cual se cuenta para profundizar en -

causas y consecuencias del problema ~sto ha de ser más útil 

cuando se haya reconocldo a una Crisis Ambiental como una -

situaci6n colectiva pr.oducto de nuestra civilizaci6n cuyo -
origen es bio16gico si, pero también econ6mico, político y 

social; por lo tanto sus consecuencias na son únicamente el 

abuso de nuestros recursos naturales, tambi~n significa una 

desva1orlzaci6n del hombre en tanto que se empobrece mate-

rial y moralmente. 

ne acuerdo con esto, y si consideramos a la Educaci6n-

como un conjunto de conocimientos, valores, actitudes, hábi-

( 23) lTtlESCO/PrlllMA. 11 Las grandes orientaciones de la confere.n. 

da de Tbil isi" J!..<tu_q_a_cJ-_6_n_jl_mJ>_i_e,.!l_l;_a_:\_. --Ed. lltlESC0--

1980. --p .17 
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tos, creencias diversas y contradictorias intencionales o -

inconcientes producto de la interrelaci6n de los sujetos; -

mediante la cual el hombre se relaciona con los demás y con 

su medio social natural. Rn consecuencia el proceso de lle

var a cabo una Educaci6n Amhiental i~plica una disposici6n

para cambiar conceptos, valores, hábitos, etc. que se tie-

nen respecto a la relación del hombre con su medio natural

Y por lo tanto social. La Educaci.6n Ambiental se constituye 

por eso, en un factor determinante en Última instancia, que 

como instrumento de lucha ideo16gica puede modificar las -

actitudes de los sujetos sociales para con el medio ambien

te y, aunque el problema de éste no sea estrictamente educ~ 

tivo, son muchas las dificultades que la educaci6n tiene -

que sortear además de negar su carácter apolítico, utilita

rista y de aparente neutralidad que la han desvirtuado impi 

diendo que asuma la responsabilidad que le corresponde ante

la crisis ambiental como agente catalizador de cambios so-

ciales, de ahí que merezca establecer un marco de referen-

cia acerca de los muchos cone¡>tos vinculados a ella y que -
nosotros creemos pueden servir para un análisis más profun

do que no estamos en condJr~ones de realizar aqul, pero de
alguna manera es importante, por. las posibilidades que ofrg 

ce. 

nesde esta perspectiva empe~amos por definir el térmi

no Educaci6n Ambiental de la cual existen muchas definicio

nes siendo una de las más aceptadas la"··· dictada por la

tlTCtr (llni6n rnternacional para la Conservaci6n de los Recur 

sos traturales), que cita: "F.ducac:16n Ambiental es el proce

so de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habi 

lidades y actitudes necesarias que s:lrvan para comprender y 

apreciar la relaci6n mutua entre el hombre, su cultura y su 

medio biof!sico circundante. La Educaci6n Ambiental también 

incluye la práctica de tomar decisiones y formular un c6di

go de comportamiento respecto a las cuestiones q11e concier-
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nen a la calidad ambiental'' {24) este concepto es un tanto

ambiguo, manejado en varios documentos pese a tener ya 20 -

aílos de su proposici6n, pero no el 6nico, está el propuesto 

por Caílal (et al) que dice ''La educaci6n ambiental es el -

proceso en el curso del cual el individuo va logrando asim! 

lar los conceptos e interiorizar las actitudes mediante las 

cuales adquiere las capacidades y comportamientos que le -

permiten comprender y enjuiciar las relaciones de interde-

pendencia establecidas entre una sociedad, su modo de pro-

ducci6n, su ideolog!a y su estructura de poder dominante, y 

su medio biof 1sico, as! como para actuar en consecuencia -

con el análisis efectuando" (25). F.n términos generales se -

dice tambil!n que es "un proceso permanente cuyo prop6si to -

es lograr que los distintos sectores y grupos que integran

el conjunto de la sociedad nacional, participen conciente-

mente en la soluci6n de los problemas ambientales actuales

y en la prevenci6n de los futuros'' (26) y que ha sido mane

jado haciendo enfásis en la realidad mexicana. 

Se trata pues en pri.mer lugar de un proceso continuo,

permanente 10 cual quiere deci.r que inicia en tl!rminos de -

educaci6n formal desde el nivel preescolar, respecto al --
cual se ha dicho que cursarlo no es obligatorio para ingre

sar a la primaria o bien el que su orientaci6n te6rica basA 

da en la Psicolog1a de Piaget considerada como una rama de

la biolog!a, reduce la constituci6n del niílo al mero aspec

to bio16gico sin tomar en cuenta la parte socio-hist6rica:

de modo que el niílo que ingresa a la primaria, aún cuando -

(24) nuiz-Godoy, y n.G. "educac:16n AmbieLltal al Formal"· -

F.n : Jl_c_vJ.;...s_tj:l_j'_e_c!?.JLº .. 9 .. L~· -- tlo. 14, Vol. 5, (abr.-jun 

19BA). -- Héxico. -- p. 1. 

(25) Caílal, p •••• (et al). K~'!.lqgJ,_a _ _y__~s-~'l.'l..1--'!· -- Barcelona: F.d. Laia, 
1981. -- p. 104-105. 

(26) !Haz, c. Op. Clt. P· 37 
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haya cursado al nivel preescolar, tiene ya deficiencias en -

cuanto a una Educaci6n Ambiental pues se ubica en una educA 

ci~n descontextualizada ajena a la realidad social y que la 

primaria va a fomentar. más. 

neconocer valores es otro punto interesante, pues en -

definitiva no se hace explicito cuales valores han de ser -

promovidos; as1 mismo existen muchos conceptos que aclarar

y asimilar, los cuales es evidente que son los que se rela

cionan con la Ecologf.a y la Educaci6n Ambiental y que estan 

algunos vinculados a valores y actitudes ético-morales; en -

general se trata de adquirir conceptos y relaciones entre -

conceptos derivados de la Ecología "necesarios para una com 

prensi6n global de la estructura y el funcionamiento del -

medio circundante, de las características de la acci6n humi!. 

na en el mismo y de la problemática derivada de la interac

ci6n hombre-medio" ( 27) como son los conceptos de adapta---
ci6n, ecosi.stema, ni.cho eco16gico, sucesi6n ecolÓgicil, ____ ... 

etc., cabe mencionar aquí que la Ecología, dada la crisis -

ambiental, adqulere una nueva significaci6n que corresponde 

a su nueva participaci6n dentro del ámbito social y políti

co sin por ello dejar de ser lo que es par" posibilitarse como 

una ciencia de opciones y alternativas. 

As1 como es necesario aclarar que la Educaci6n Ambien

tal no es toda la educaci6n sino una extensi6n de ella: es

necesario aclarar conceptos que pueden ser complementarios

como el de la Contaminaci6n; producto de la relaci6n hombre 

-naturaleza y que se le ha reducido incluyendo s610 la con

taminaci6n del aire de la Ciudad de México, cuando en realJ_ 

dad abarca la del aire, agua y suelo, y no únicanente en el ~ 

(27) Cañal, P •••• (et al) 
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dio urbano tambi&n en el campo; se le consldera como causa

de muchos problemas a tal grado que se ha vuelto un modis ... -

mo, que por cierto no solo es causada por el hombre, pues exi,a 

te la provocada por catástrofes naturales como la seria la

erupci6n de un volcán. Otros conceptos a 1a vista dentro -

del uso inmoderado de los recursos naturales, que se pueden -

analizar son necursos nenovables y tia Renovables; es claro

que a lo largo de la historia la tecnolog!a a convertido -

los recursos naturales en satisfactores para una sociedad -

cada vez más compleja, que hoy es en buena medida una soci~ 

dad industrial estimulante del consumismo excesivo, e1 cual 

provoca una sobrexplotaci6n de lo que hoy son recursos no -

renovables y que a corto plazo terminan en el basurero, --

"Sin embargo si miramos más atentamente veremos que este no 

es un planteamiento muy preciso de la cuesti6n. (en el caso 

de recursos renovables) F.1 mercurio, el hierro y el alumi

nio.no se agotan, no los pierde la tlave Espacial Tierra. -

Simplemente se dispersan y por el momento no se puede recu

perarlos por completo. Este no se puede es tecno16gico y -

econ6mico" (28) de un siglo a la fecha se ha avanzado mucho 

cientlficamente, porqu6 hemos de esperar una etapa estática 

de la sociedad y la tecnología; ¡>orqu& no hemos de esperar

que Asta Ú1tima se convierta en un recurso renovable que en 

un futuro resuelva muchos de nuestros actuales problemas. 

Si contin·uamos nos encontramos con que por otro lado, P!. 

ra que se pueda realizar una crf tica desde la educaci6n a -

las interrelaciones entre una sociedad, su ideologla y st1 -

medio biof1sico, la educaci6n enfrenta un problema de apre

ciaci6n de conceptos como el no considerar al hombre como -

un organismo más del medio ambiente, que interáctua con los 

(28) lle Closkey, Op. Cit., p. 26-27. 
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demás organismos salvo que en "contraposici6n con el resto

de los seres vJvos, los factores que conforman el medio --

humano son además de los físicos y biol6gicos, los socia--

les, econ6micos, políticos y culturales'' (29). 

Oe todas las posibles relaciones conceptuales que la -

F.ducaci6n Ambiental pueda proporcionar a los sujetos, como

medio ambiente y política, ecosistema y sociedad, salud y -

medio amblente etc. la que mayor grado de dificultad presen 

te es la po1émJca sobre la ciencia entre las ciencias natu

rales y las soci.ales; y que comprendería valorar las aportA, 

clones de la Ecología a la educaci6n, explicar el origen -

filos6fico que cada área d~ conocimiento tiene para cambiar 

la idea de una concepci6n del mundo dividido en fragmentos

todos ellos distintos y con poca o nula relaci6n, de modo -

que se conciba como una base en la cual se fundamente que -

toda sociedad tiene una interrelaci6n entre aspectos que no 

lo parecen como el educativo y el político: y que en México 

es justamente la ''diversidad cultural, étnica y social del

país determina una gama de actitudes frente a la naturale-

za, lo que hace que el reto preventivo y correctivo de pro

tecci6n a los recursos naturales cobre di.mansiones comple-

jas" (30) consecuentemente la educaci6n adquiere un carác-

ter decididamente dialéctico, por ser agente catalizador de 

cambios. 

Las medidas adoptadas en México te6ricamente se ven -
plasmadas en algunos proyectos pero aún insuficientes pues

implica no s61o solucionar un presente sino proyectarnos -

hacia un futuro que ya está aqu1. La soluci6n aparentemente 

más notoria en F.ducacl6n Arnblental es la de "dotar al alum

no de una concepci6n acerca de las relaciones entre el hom-

·c2ii¡-¡¡¡:;~¡¡:¡¡¡¡¡;:¡¡¡¡A:-ñ¡;:-cit:-¡;:-55:------------------------·- -----------
( 30) 01az, C.A. "Trasc:endenr.i.a de la F.ducaci6n Ambiental". -- En : .!l_e_~ 

x_J_s_t._a __ c;,.e_r_o __ c_n __ c_o_n_c!!J_~t-a_. -- tia. 17.- México, 1990.- p. 34. 
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bre y su medio ambiente, que es aplicable al conjunto de -

las asignaturas ••. y que tiene relaci6n con todos los actos 

que realiza como ser social" (31) el problema ha sido como

abordar la Educaci6~ AmbiP.ntal, exi~tiendo a la fecha dife

rentes concepciones de como hacerlo, pues en el mejor de -

los casos se le concibe como una enseiianza de la Ecología o 

la Biolog1a lo cual no basta dado que las C.tr. s61o nos prg 

porcionan el conocimiento cient!fico sobre el funcionamien

to del medio amblente que las c.s. pueden retomar en su an-1!, 

lisis vinculando crisis ambiental y crisis social, tomando

en cuenta lo dial~ctico del problema. Por ello es que se -

sugiere impulsar la investigaci6n cient1f ica y la social y

en esta caso en lo que concierne a lo educativo •1 a mediano

plazo, la transformaci6n estructural formal del currlculum

de educaci6n primaria, ya que el actual no incorpora los -

avances cient1ficos, sociales y tecnol6gicos más recientes, 

y, por lo tanto no responde a la realidad que hoy se vive -

en el pa{s y en el mundo" ( 32). Aunque a corto plazo es tr,?_ 

bajar la dimensi6n Ambiental no como una materia más sino -

como una parte integral dP. ia educar:l.6n que habla sido des

terrada, y que hoy torna su lugar en el curr1culum que se -

tiene, enriqueciendo los procesos educativos incluso para -

constituirAe en uno de los ejes articuladores del currlcu-

lum de nivel primaria donde no se visualisen dualidades --

jerarquizantes sino complementarias como hombre-naturaleza, 

ambiente natural-social, siendo además poslble considerando 

que el curr!culum de primaria según Alba (et al) posee por

el momento los elementos necesarios para promover el conoci 

miento baSico de la crisis ambiental, pues la versi6n de --

·G1>-&i11;;,-n:s~-;.r;-di~;;;16;-;~~t;1~~-1;~;~1;u1;-a;s;;;;ril';;: 
rato".- En: í=_e_r_o __ e_n __ c;!'l_n_d_l!,c;.':_'!.·- tlo. 17.- México, 1990. p. 53. 

(32) Sllllllll/Fl~lfl. FllTF.llRTCll-liBF.RT. "' Seml.narl.o-taller sobre F.ducación -
Arnbi en tal Formal".- (resoluciones) .- F.n: f=_e_r_o __ eJl __ C!JJl_d_l!.c_t_q,. -
Aiio 4, Un. 16, (enc.-feb. 1986). - Méxir.o, p. 5. 
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los libros de texto data de 1970-1976 mjentras que la prim~ 

ra Conferencia Internacional sobre el medio ambiente fue en 

1972, 10 que :J.ndica -:¡ue lO!'i libros pueden COnsi.derarse avan 

zadas en materla ambiental aún cuando existe lo que Alicia -

de Alba ha llamado sesgos d:J.scursivos y que obstaculizan la 

comprensi6n de la crisis ambiental como es el tratamiento -

de la tlistoria la cual ha tenido que contentarse con apare

cer como fechas y datos y que un develamiento mostraría al

hombre en su interrelaci6n con la totalidad social-natural, 

que se nutre dia a d!a con los acontecimientos transforman

do y transformándose por lo cual deberá ''subrayar como ha -

sido hasta la actualidad el vinculo hombre-medio y como es

tá diada se complejiza en la red dialéctica de la relaci6n

sujeto-objeto ... dejar de ser observadora pasiva, y el papel 

de s6lo relatar una fragmentaci6n de hechos que resaltan la 

agresl6n dinámica del hombre" (33). Es decir dejar de ser -

una historia descontextualizada y parcial causando errores

como 11 por ejemplo, referirse a los indigenas en pasado, co

mo si hoy no existiesen, a~n cuando los 56 grupos étnicos -

que actualmente viven en México cuentan la mayoria con cong 

cimientos profundos sobre la naturaleza y guardan con ella

una relaci6n de respeto, esto es, comunicativa 11 (34). r>el -

mismo modo se "pierde de vi.sta la importanc:l.a de la evolu-

ci6n natural, que no se detuvo con la aparici6n del hombre, 

sino que ha seguido y existe, en su diversidad bi6tica, en-

(33) l1iménez, M.P •••• (et al). "La dimensi6n ambiental en el nivel de
educaci6n media básica: algunos ejes arti.culadores". -- En : 
!!.e¿tp_r_i_a __ d_e_l __ T __ GQ..l_q!:Lq_i_q__c!_Et_'ª-s_o_l_C!J..1_a_.Y.,_e_d_l!f:..ª-c_i_6Jl __ ~_i_eJl_~_1_. -- Ed. 
SE11l1E: Ulll\ll: CESl1, l!éxco, 1987. -- p. 139. 

(34) Alba, A. • . . (et al) . "Ecologla en los libros de texto de la es-
cuela primaria". -- En: Jl_'ª-vJ~_t_a __ G._e_r_o__eJl __ sr>Jl_d_l!..c_t..P.,. - aiio 3, tfo. 

10; l!éxico, (ene.-feb. 1988). -- p. 15. 



su equilibrio dinAmico, afectada más cada d{a por los impa~ 

tos tecnol6gicos de las sociedades industriales en su afán

de poder econ6mico mundial" (35) y que los textos escolares 

nos ensenan que la historia humana es contraria a la del -

medio natural, el cual es improductivo en tanto el hombre -

no lo haga producir. 

Como Alicia de Alba lo llamaría otro obstáculo o sesgo 

discursivo ha sido la separaci6n entre el medio rural y el

urbano dándole a este Último un lugar jeráquico, superior y 

contrario al medio rural de ah! que la naturaleza s6lo es -

útil en cuanto valor est~tico-emocional por su color, su -

forma, la belleza, etc. como lugar de recreaci6n; o con una 

valoraci6n cient1fico-t6cnica, usada para explotarla y con

sumirla; o con una valoraci6n sociopolltica, vinculada con

la anterior, 11 en la .cual la importancia de los recursos se

presenta bajo distintos aspectos como el hist6rico (cambios 

en el uso de los recursos según el desarrollo social del -

hombre ), el eco16gico (agotamiento de recursos) o el pol1-

tico-econ6mico (importancia econ6mica y política de ciertos 

recursos, usos, etc.)•• (36). adquiriendo una caracteriza--

ci6n que lo cosifica y le da un valor de uso; lo cual de--

muestra el porqu6de otro seAgo discursivo que hace enfásis 

en la prioridad que tiene el progreso y la industriallzaci6n 

sin que se tome en cuenta el impacto negativo sobre el me-

dio ambiente. 

(35) Woldin, ti. "Un estudio sobre la percepci6n eco-social

de j 6venes" . -- F.n: F_~v_i_s_t:_a _ _P_e_<LC!..9_'lll..1_ct. -- Vol. 5' rro 
14. -- M~xico.-- p. 14. 

(36) Jimenez, tf.P •••• (et al). ''EL problema ambiental en la 

educaci6n media bAsica''· 

ducta. -- afio 3, tlo. 1 O. -- l!~xl.co, (ene. -feb. 1988) 

. -- p. 18. 
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De la concepci6n de Educaci6n Ambiental se deriva tam

bi6n el que ésta tenga entre sus objeti.vos: el de crear con. 

ciencia sobre el medio ambiente, la cual contribuirá a una

transformaci6n permanente de las actitudes del hombre hacia 

su medio ambiente deteniendo el uso irracional de los recu_i: 

sos causado por falta de informaci6n sobre la diversidad y
capacidad de los ecosistemas, para lo cual una premisa bAsJ... 
ca serta un enfoque nuevo de la educaci6n cuyo resultado es 

una educaci6n perpetua que proporcione los conocimientos -

apropiados fortaleciendo el deseo de proteger y conservar -

el medio ambiente, según las reuniones hechas desde 1975 a

nivel América Latina, esta toma de conciencia se proyectaba 

en tres dimensiones 11 como pr~ctica social concreta; como -

asunci6n de una personalidad nacional. Que busca la realiZA 

ci6n de su destino hist6rico con independencia y libertad1-

Y como integrantes de una comunidad internacional que lucha 

por la realizaci6n de los ideales de justicia, solidaridad

y paz 11 (37). as{ mismo se entiende como ••un acto individu

al, que puede suceder en el trabajo en grupos, en el que -

son fundamentales las aportaciones de otros individuos, la

reflexi6n y la asimilaci6n que lleve a un cambio de actitud 

es un efecto del trabajo que cada sujeto en lo personal reJ!. 

liza consigo mismo y lo proyecta en el marco de su realidad'' 

(38). 

En estas posiciones puede girar una amplia discusi6n -

por las medidas que cada una puede adoptar, al mismo tiempo 

puede constituirse en un sesgo ideo16gico que consiste en -

promover un altruismo excesivo por el medio ambiente que -

dificultaría comprender la relaci6n dinámica entre el hom-

bre y el medio o bien lo que Cesarman. (1972) llama una con-

(37) O!az, C.A. Op. Cit. p. 39 

(38) Tbidem. p. 36 



ducta ecofilica donde anteponemos un interés por el medio -

ambiente como serla el casn de proteger una bah!.a o un lago 

s6lo por el mero hecho de estar pr6ximos a instalar y promR 

ver un atractivo turístico que aparte de generar ganancias

para algunos produce contaminaci6n; y no por el deseo o el 
deber de hacerlo. 

La F.ducaci6r. Ambiental es ast un objeto de estudio que 

tiene obst&culos epistemol6gicos entre lo que cabria desta

car el medio por el cual los sujetos conceptualizan y valo

ran el medio.ambiente; aquél que nos proporciona la ciencia 

y a travl:!s del cual se obtiene un conocimiento universalmen 
te aceptado; habría que pensar en la existencia de otras 

prflctjcas, formas de conocer y percibir el medio ambiente parte de un 

ºconocimi.ento tradicional" valioso como experiencia en el uso -

adecuado de recursos y que pudiera ser aprovechado como con 

tenido educacional; Metodol6gicos en el sentido de que los

contenidos de una F.ducaci6n Ambiental no deben ser imparti

dos como una materia más y adem~s sin articulaci6n con lo -

social, econ6mico e hist6rico, los procesos educativos, so

bre materia amblental deberáin estar bien caracterizados deJl 

tro del marco que ofrece la diversidad socio-cultural de 

los diversos grupos sociales del pa1s a la cual est~ dirigi 
da la educaci6n. F.n esta linea creemos que ha de ser posible 

que el docente pueda darse a la tarea de coadyubar en su 
práctica cotidlana la toma de conciencia en la cual actua-
r!a como agen~e sensibilizador que logre infundir en sus 
alumnos una filosofía de amor, respeto e interés por su me

dio: filosofía que llaman Bioética o Etica Ecol6gica enmar

cada dentro del área afectiva de la educaci6n, que aún cuan 

do nos llevaría a una amplia polémlca sobre lo que debe o -

no debe hacer el hombre, de justificar la protecci6n del m~ 

dio a costa del bienestar humano o criticar hasta que punto 

el disfrute del bienestar humano justificaría la agresi6n -

al medio, pero para ello es primordial sensibilizar primero 

al docente, tema del cual hablamos adelante. 
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CAPITULO III 

EL DOCENTE EN EDUCACION AMBIENTAL FORMAL 



EL OOCF.tlTE Erl F.otTCACTOrl Ai1BTF.tlTAL FORHAL Etl EL tlTVF.L BASTCO 

Rn los anteriores cap!tulos hemos visto como se ha 

desarrollado la crisis ambiental, fnfor.maci6n que de la 

cual se percibe la importancia que actualmente se le ha 

confiado a la educaci6n de modo que hoy se concibe ya una

Rducaci6n Ambiental, la cual tiene el reto de contribuir a 

mejorar el medio ambiente mediante la formaci6n de sujetos 

conscientes. Pero es en uno de sus elementos: el Pocente,

en el cual se deja la responsabilidad de impartir una edu

caci6n de excelencia; en 6ste caso el de la F.ducaci6n Am-

biental exigi~ndosele conocimientos y actitudes que real-

mente contribuyan para formar a un alumno consciente. 

Sin embargo el docente es un ser social, posee carac

terlsticas individuales que lo diferencian al igual que -

cada uno de sus alumnos, y la relaci6n entre ambos define

una determinada concepci6n del mundo y de las relaciones -

entre tos hombres en un momento hist6rico dado. As! el rol 

de cada uno de ellos se l1a venido modificando a trav6s del 

tiempo siendo la escuela escenario de costumbres y valores 

a veces contradictorios mostrando las contradicciones mis

mas de cada socfedad. Por ello en este capftulo hacemos -

una breve reflexi6n sobre las diversas concepciones de esa 

relaci6n pedag6gica maestro-alumno, as! como las condicio

nes sociales del docente sin dejar de lado la diversidad -

de concepciones respecto a la educaci6n que ello conlleva, 

y como a trav6s de la didáctica se concretan proyectos e -

itleologf.as respecto al deber ser de una sociedad. Todo---. 

ello resulta fundamental para comprender cualquier tema -
educativo y especial, en este caso, el papel del docente -

en este t6pico de la educaci6n ambiental. 

90 



rara obtener un juicio más vinculado al quehacer del -

docente en cuanto a la crisis ambiental, la ~ltima parte -

del capitulo corresponde a una noci6n basada en las respue~ 

tas de una serie de cuest 1 onari os real. izados informalmente en di vcrsas

escue las primarias para conocer la calidad, extensi6n de la 

informaci6n que tiene el docente y actividades te6rico-prág 

ticas que realiza sobre el tema. tlo se pretende con elloJ -

como ya se dijo en la metodolog!a, llegar a generalidades o 

verificaciones hipotéticas, pues es imposible sacar una con 

clusi6n precisa con alto grado de generalidad basándose --

únicamente en un trabajo emp!rico, sin embargo en este caso 

subordinamos la realidad a nuestras necesidades, por lo --

cual los resultados s610 nos sirven como apoyo para estimar 

una opini6n frente a una situaci6n que desconocemos como lo 

es el quehacer del ~ocentP. nn estos momentos frente a la -

crisis ambiental. 

a) LOS EtlFOQl1ES OTOACTTCOS SOBRE LA ESCllELA Y EL OOCEtlTE 

El origen de la funci6n docente se remonta a muchos si_ 

glas atrás, al origen mismo de la educaci6n, la escuela y -

el método e incluso de sociedad¡ cuando las relaciones en-

tre los hombres permiten vincularse alrededor de una activi 

dad productiva, es entonces cuando surge la primera forma -

de instrucci6n: la actividad espontánea, que aunque no hay -

documentos se considera corresponde a la época primitiva, -

sin que exista todav!a un personaje en especial que imparta 

los conoci.mientos bási.cos (destrezas, costumbres y ritos -

religiosos) esa tarea estaba coriferida a la familia, poste

riormente el aprendizaje se refer!a a una actividad cuasi-

espontánea en la que el su~~to busca a quien imitar y lo~-

grar as1 su perfeccionarni.ento actividad que a6n se da sin -

la presencia de una escuela y un maestro, pero cada pueblo
de acuerdo a su econom1a e ideales, necesit6 un tipo de ed~ 

caci6n y por lo tanto un tipo especial de maestro. 
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''La aparici6n de la escuela (como instituci6n docente) 

no acaece hasta que no existe un sistema de conocimientos -

que la sociedad considera importante y no es capaz de tran~ 

mitir de manera espontánea ••. •• (l ), para entonces el maes~

tro no era un profesional de la enseílanza, era cualquier -
hombre que se consideraba estaba en posesi6n de los conoci

mientos: el problema básico de la educaci6n no era el c6mo,, 
sino el qul!. 

La tarea de enseílar se ayua6 entonces del maestro, prn. 
fesor o docente que hoy conocemos, que en un principio fue
el sabio o el sacerdote, el cual tiene la funci6n de ense-

fiar; funci6n que poco a poco se ha ido tr.ansformando, as! -
encontramos que en Roma ejerc!a el maestro que enseílaba a -

su manera trasmitiendo su saber a los alumnos; en Esparta -
la educaci6n era atendida por monitores y controlada por el 

'
1 ped6nomo'': en Atenas era el pedagogo esclavo y profesor -

particular • "En el pedagogo griego, y despu~s en el roma-

no, se conjugan las dos funciones educativas, la intelec--

tual y la moral- me refiern a todo 10 relativo a las costum 
bres- que má~ tarde encontraremos en el ¡>receptor hasta la
hpoca del F.milio .... F,ste maridaje de funciones ha carac

terizado la enseflanza pr.imaria hasta nuestros d{as pese a -
todas las transformac~ones que se han producido ... " (2). La 
educaci6n de entonces en Grecia fue muy elitista y se dice
que es hasta la Edad Media cuando la organizaci6n docente -
es ya semejante a la de hoy; siendo una de 1as principa1es-

(1) llernández, n. S. MetodologSa general de la enseiianza. -- T. J. -

En: Jfil.~q_l_qg_l<!.._<!~Jlt.C!.á_s_ti_~é!,-Q_e_n_e_r_p.)._J_._-- F.d. lltWt; EtlEP-ARAGOtl, 

198~. 

(2) Debesse .... (et al). La funci6n docente: tratado de cienci.as ~ 
dag6gi.cas/ tr. Pi.lar Martf.nez. -- En : _rui_t_q_l_qgJ_a __ d_~_p_sJ_c_q_l_!'_-_-:_ 

fil_'!.._<!.•L!,.a_Jl.cj;l..!"J'SJ_{¡p_JJ.· -- Ed. lltl/\H, EtlEP-l\RAGOtl: !ll!xico, ---

1984. -- I>· 24. 
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funciones de la iglesia, la cual debido a sus rivalidades -

internas le da un fuerte impulso de modo que a partir de -

entonces quedó implantada estando algunas veces en manos -

de la iglesia y otras en la del Estado. 

La imagen del docente ha variado mucho; se le ha en-

salzado, mitificado y atacado, ésto Último se remonta a 

fines del siglo pasado cuando hay una crítica a la enseílan 

za hasta entonces la 6nica capaz de impartir conocimientos 

y excesivamente uniforme y reglamentada que representa a -

la enseiianza tradicional. Para nosotros la rHd~ctica adqut~ 

re aqu1 gran relevancia si se'' ... considera a ésta. corno -

la disciplina que aborda el proceso ensefianza-aprendizaje

tratando de desentraiiar sus implicaciones, con miras a lo

grar una labor docente más ~onsciente y significativa, tan 

to para los profesores como para los alumnos " ( 3), además 

''parte también de la idea que toma a la educaci6n como --

fen6meno social complejo, que puede ser abordado de diver

sas perspectivas te6ricas, cada una de las cuales corres-

pande a formas de concebir la socfedad, el hombre, el conQ 

cimiento y la realidad'' {4). 

La enseiianza tradicional responde as! a un momento -~ 

hist6rico en el cual surge la burguesía y se constituyen -

los Estados nacionales, Apoca en la cual predomina el ar-

den y la autoridad, en la escuela ese orden se materializa 

en el orden de tiempo y espacio de actividad y la autori-

dad en el maestro único sabedor del conocimiento y del mé

todo y es poseedor del monopolio del poder en clase por lo 

cual es ~l quien ensena y los alumnos obedecen y se adap--

(3) Panzsa, M ••.. (et al). Fundamentacl6n de la didlctica, 

T. T. -- Ed. Gernika: México, 1990. -- p. 7, 

(4) Tdem. 
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tan a la escuela. ''El carácter excepcional que juega el --

maestro dentro del grupo se refleja en la misma disposici6n 

material de la clase, en su mobiliario y arquitectura; un -

pasillo rectangular, una nave de iglesia en la que el altar 

resulta ser. la cátedra magistral hacia la que deben conver

ger los ojos de los fieles. Todo intercambio de relaciones

queda rigurosamente sujeto a seguir una !!nea vertical; del 

maestro a los alumnos y de los alumnos al maestro•• (5). En

éste modelo Carismático que Fontan nos comenta, el maestre

es el que tiene la mayor jerarquía en el ••contaban s610 los 

contenidos o conocimientos que se debían impartir sin que -

aquél tuviera prácticamente en cuenta para nada la natural.!t 

za psicol6gica de los alumnos a los cuales debla ensenar'' -

(6). En este modelo la palabra pierde sentido, se convierte 

en verbalismo donde el maestro llena a sus alumnos de narrA 

cienes sin dar oportunidad a otro tipo de experiencia como

la experimentacl6n o la lectura de fuentes directas, convEJ: 

te a la ciencia en algo estático además ''la dependencia que 

se establece entre el profesor y el alumno, retarda la evo

luci6n afectiva de éste Últ:l.mo, infantilizando y favorecien 

do su incorporaci6n acr1tica en el sistema de las relacio-

nes soci.ales" ( 7) . 

llunto a este modelo edur.at:l.vo, que aún hoy perdura en

la escuela moderna, se practica otro al que en su momento -

se le llam6 Escuela tlueva o Activa; a ella corresponden pe~ 

sonajes como necroly, t1ontessori, y Freinet, cuyos postula-

dos productos de su momento hist6rico, han influido mucho -

(5) Fontan, J. La escuela y sus alternativas de poder: esta 
dio critico sobre la autogesti6n educativa. -- En : 

l\.n_t¡_o_:\_o_g_l._'!..._<Le_.J'_s_l._c;_o_1_w_'!..._<L~-l-•_.f,_<l...'Lc;.•_<;J._{¡_1J.. -- Ed. CEAC 

: Barcelona, 1980. -- Op. Cit. p. 34. 

(6) Tdem 

(7) Panzsa, H •••• (et al). Op. Cit. p. 53. 
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en la educaci6n contemporánea destacando la acci6n del --

alumno como una actividad espontánea donde la relaci6n ---

maestro alumno se estable~n a partir. de las necesidades -

del alumno, ''en esta escuela el papel del maestro cambia -

considerablemente, !1asta se modifica por completo. Tradi-

cionalmente era instructor, docente, preceptor: he aquí -

que ahora queda reducjdo a funciones más modestas. Se le -

define a veces como entrenador, a veces hasta como acompa

ílante ... '' ( 8) Es una autoeducaci6n basada en el inter~s del 

niflo según sus aptitudes, es un desplazamiento del interAs 

centrado ahora en el alumno, un modelo de ajuste según Fon 

tan donde el maestr.o ajusta su intervenci6n a las necesidA 

des y 1>osibilidades del alumno, se convierte en un psic61Q 

go que coloca en pri.mer. plano al niílo como persona, es una 

educaci6n directiva donde ''La misi6n del educador estriba 

en crear condi.ciones de trabajo que permitan al alumno de

sarrollar sus aptitudes; para ello se vale de transforma-

clones (no radicales) en la organlzaci6n escolar, en lo m,! 

todos y en las t&cnicas pA~~g6gicas'' (9). Es muy importan

te las aportaciones de esta escueia pues ''Oesde su apari-

ci6n, la F.scuela tlueva establece una serie de puntos clarA, 

mente diferenciadores respecto de la escuela tradicional:

enseílanza activa, respeto a los intereses del niílo, coope

raci6n en el trabajo, autogobierne escolar y contacto con
el medio socio-natural inmediato" (10) f>iaget y Frelnet si bien

no realizan postulados al respecto si muestran una preocu

paci6n ¡>or que el niilo entre en contacto con la naturaleza 

para un desarrollo más integral. 

(8) Gllbert, n. Las ideas actuales en pedagogía. -- Ed. Gr_i_ 

jalbo:México, 1977. -- p. 91 

(9) LapassaCe, G. Grupos, organizaciones e institucj.ones. -- Citado en 

l'anzsa, n . ... (et al). Op. C:l.t. p. 55 
( l O) Caílal, P •... (et al). P.colo¡¡l.a y escuela: teor!a y práctica de 

de la educacl6n ambiental. -- gd. LAJA: Bar.celona,1985. 
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Algo semejante realizan las teor1as 1 ibertarias de la ed.!! 

ci6n de Tllich, Freire, RoJars que proponen un modelo de -

relaci6n (Fontán, 1980), el cual no está centrado en el --

maestro ni el alumno sino en la relaci6n interpersonal que -

ambos establecen en le clase, la pedagog!a tradicional y -

nueva están presentes aqu!. ••nentro de este contexto se --

define al educador como un t~cnico de la relaci6n•• que, pa

ra actuar sobre la personalidad del niílo no dispone de otro 

instrumento que su propia persona1idad 11 (11) maestro y alum. 
no aprenden uno de otro, es libertaria porque se husca eli

minar al poder formal representado en el maestro pues ~l -

como autoridad ••representa el poder, y el poder coacciona y 

obstaculiza, en pro de la colectividad, las espontaneidades 

individuales•• (12) esa es la autoridad directiva de la Es-

cuela tlueva, centrada en los escolares que solicitan ayuda

para su aprendizaje al acompafiante, el cual coordina su ini 

ciativa; ésta Escuela Libertaria, no-directiva donde el --

maestro no ayuda ni interviene en juicios de valor en el -

aprendizaje de sus alumnos existe una postura ideol6gica en 

la que prevalece el neutralismo pedag6gico. Lo que hace es-

11 ••• eliminar al maestro como eje y figura clave de la rel.é! 

ci6n educativa y darle la importancia, la preponderancia y

la palabra al alumno •.•• centrar la enseílanza en el estu--

diante ( 1 3). Es tener confianza en el alumno para dirigir su 

propio aprendizaje; pero no puede haber ese neutralismo que 

pregona, la sola presencia del maestro en la clase ejerce -

cierta influencia en el aprendizaje y la personalidad de -

los alumnos. 

(11) Font~n, ,1. Op. Cit. p. 3~. 

( 12) Palad.os, ~1. La cuesti.6n escolar. -- F.n : !!!'_t_?_l_~_t_a __ d_o__t_e_?_r_i_!l_J~_d_.a. 

sttiill_c_'!__l_I_, -- Ed. lll!J\11, ErlEl'-ll!lAGOtl, 1984. -- p. 226. 

(13) Fontan, ,T. Op. Cit. p. 36. 
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Otro modelo educativo que ha influido mur.ha en nues-

tras instituciones educativas es la Tecnolog1a Educativa, -

que surge como respuesta al proceso de modernizaci6n y que

se basa en un pensamiento tecnocrático, considerando a la -

educaci6n como un instrumento que posibilite solucionar 

tres problemas básicos; educar en la eficiencia, con rnenor

costo econ6mico y a mayor número de individuos, es sin em-

bargo universalizada y descontextualizada cuyo fundamento -

básico está en la psicolog1a conductista, que busca traba-

jar con conductas observables y controlables, de modo que -

el maestro pasa a ser un controlador de estimulo-respuesta, 

ayudado por el uso de t~cnicas y metodos coordinados en una 

planeaci6n de clase; es la modernizaci6n del sistema tradi

cional de enseílar, donde lo novedoso es la técnica, los es

timulas pero la relaci6n entre los que intervienen es la mi.sma.. 

Oe la critica a ~sta corriente surge la Escuela Criti

ca que pretende 11 romper con el pensamiento e i.deologia tec

nocrática y retomar la educaci6n como proceso hist6rico, s~ 

cialmente condicionado, asimilándose los conceptos de con-

tradicci6n. Conflicto, poder e instituci6n •.. 11 (14). Esta -

promueve 1a reflexi6n conjunta de maestros y alumnos sobre

su práctica cotidiana; reflexiona sobre la realidad pol1ti

ca, social, econ6mica e ideol6gica en la que se encuentra -

la escuela, sobre la no neutralidad de ninguno de sus ele-

mentes didácticos, del maestro y el alumno. 

Para la pedagogía critica la escuela es ''una institu-

ci6n regida por normas, mismas que intervienen en la rela-

ci6n pedag6gica del docente, ya que este s610 se pone en -

contacto con los alumnos en un marco institucionalº ( 15) in 

dependiente de cualqui.er modelo que se siga. La renovaci6n -

que exige la corriente critica implica formar a un docente-

¡¡4-)-r,;-n-;-;a-;l!::;-(;-t-,;-l);-c)p;C":lt:-;;~.¡B-------------------
(15) Panzsa, 11 ••• (et al). Op. Cit. p. 61 
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que cuestione permanentemente a la escuela, su organizaci6n 

sus finalidades ocultas y explicitas del curr!cu1um, as! c2 

mo la forma de relacionarse con sus alumnos, de modo que am 
bos sigan roles diferentes a los que han sido acostumbrados 

ajustarse a un modelo interrelacional "Oentro de este mode

lo educativo, ocupa un primer plano la preocupaci6n por de

fender las necesidades de comunicaci6n y cooperaci6n de los 
alumnos. El maestro dentro de este contexto, ya no se en-

carga fundamentalmente de dar 6rdenes y exigir obediencia,

sino que su principal labor estriba en coordinar las activl 

daoes de grupo. La clase se convierte en un lugar de inter

cambio entre los distintos grupos de alumnos'' (16). 

La Oidáctica Critica promueve el análi.sis critico de -

la práctica docente, la dinámica de la instituci6n, los ro

les de quienes participan ~ el significado ideol6gico que -

conlleva todo esto, con el fin de que juntos, maestro y 
alumno busquen transformarse ellos mismos as{ como a la es
cuela. 

b) EL OOCEllTE Etl EOllCACTOtl AllBTEllTAL FOHllAL 

La práctica docente es como se vi6, muy compleja por -

lo que la didáctica no siempre puede dar soluciones a una -

problemática tan diversa, ella misma se ve condicionada a -

la dinámica social en la que se desarrolla la escuela y ca

da uno de sus elementos. Ante tales dificultades es preciso 
que el docente conozca otras disciplinas que le ayuden a 

comprender la particularidad de su práctica educativa, que

se de cuenta que aún cuando utilice un m~todo, su práctica

no es la panacea; un método debe adaptarse 11 
••• al espacio -

individual de la ens~iianz~ propia, de la clase particular,-

(16) Fontan, ,1. Op. Cit. p.36 
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del maestro i.ndi vidual" ( 17) pues no todo método funciona -

en cualquier sistema educativo, ya que la práctica docente

es una práctica social que representa visiones antag6nicas

de percebir la realidad oducativa y social, pero que muchas 
veces el maestro no está consci.ente de ello y reduce su prn. 

blemática únicamente al aula, olvidando que la escuela está 

sobredeterminada, no se cuestiona sobre la concepci6n de -

hombre y conocimiento impl!ci.tas en una técnica o en un --

m~todo. 

As!, una parte de los resultados en educación responde 

a lo que ocurre en la escuela, la otra parte a la realidad

social afectando la calidad de la educaci6n; ubicamos den-

tro de ésta parte, el tiempo que el maestro tiene para 

cubrir ciertos objetivos, para establecer una relaci6n con

sus alumnos que le permita trabajar con ellos y es que ''En

la escuela, las condiciones parecen estar hechas para bajar 

la calidad, los grupos son gr.andes y los programas sobrecaL 

gados, pero ello ser.fa superable si el maestro no estuviera 

asediado por lo burocrático; la lista, los informes de avan 

ce programático la pesadilla de circulares , oficios e ins-
tructivos, la directora, el inspector, la tienda escolar, -

los seminarios in6tiles, los bailables y los rituales a !a

bandera, la raza, la madre. El tiempo para enseñar se redu

ce hasta un grado dificil de creer y la práctica educativa

queda sujeta a normas y estilos inviolables. Lo que se bus

ca es la rutina, la uniformidad, los resultados estandariz..a 

dos y comprobables, toda originalidad es sospechosa, toda -

desviaci6n es reprirnible. Cuidado con el escalafon'' (18). 

(17) Stocker, J(. Principios de la didáctica moderna. -- En : l!n.'<.<tl,_qgJ_a_ 

~e _ _p_L<!_á_c:_tJ_<:_a_~_n_e.!..•J __ r_._-- Argentina : Ed. ltapcnuz, 1984 .-- p. 9 

(18) Fuentes, !!. O. Educaci6n y politlca en !léxico. -- !léxico : F.d. -
tlueva Jmagen, 1987. -- p. 47. 
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Para ésta práctica, se prepara al maestro desde la normal, -

cuyo curriculum se dice es una visi6n aislada de la reali-

dad, vista de manera acr!tica y ahist6rica de modo que el -

proceso educativo es generalizado a cualquier nivel educat! 

vo haciendo caso omiso a la diferenciaci6n de circunstan--

cias y grupo de alumnos, a esto se suma la falta de estimu

las a maestros situados en zonas aisladas y alejadas; los -

cursos de actualizaci6n minimizan la importancia de la rel~ 

ci6n maestro alumno a pesar de ser parte del origen de la -

deserci6n, además ''Las instituciones formadoras de maestros 

constituyen un conjunto desintegrado que ni cuantitativa ni 

cualitativamente esta preparando al personal que requiere -

el sistema educativo mexicano" (19) también es sabido que -

otro factor de desvalorizaci6n del papel del maestro en la

sociedad es el hecho de que cada aíio ingresan miles de jov~ 

nes a la normal convencidos que la docencia; dado que no -

pudieron ingresar a la universidad, es el camino para obte

ner un trabajo seguro, si.n embargo su motivaci6n por el tr,?_ 

bajo docente se reduce solo a un salario que les permite -

continuar con sus estudios y una buena voluntad para la --

enseñanza sin que tengan propiamente un talento natural que 

les ayude a llevar a cabo semejante tarea. La vida sindical 

es otro problema que enfrenta el docente, pues es un instr~ 

mento de control burocrático que sumado a los anteriores -

logra hacer prevalecer en el docente una actitud de resignA 

ci6n e indiferencia a su práctica que se convierte en una -

rutina sin sentido. 

Hasta aqu!. hemos visto las características de la edUCJ!. 

cl6n como un proceso i.nstitucionalizado que supone una ~---

(19) Schmelkes, s. "Los recursos de la modernizaci6n de la 

educaci6n b'sica. -- En : f_e_r_o_~_fl__c_Ojl_<!_U_~~· -- aílo 

5, tJo. 17. -- Ml!xic:o, 19qo. -- p. 14. 
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escuela, maestros, alumnos y un proceso educativo en el que

se concreta un proyecto formulado en un currículum, es de-

cir la Educaci6n Formal, características de las cuales nos

hemos acercado más a la de la práctica docente que como aCA 

bamos de ver se enr.uentra detenninada por diversos factores, 

por ello es sobresaliente ld propuesta de la nidáctica Cri

tica que ofrece la posibilidad de pensar a la educaci6n --

como un proceso no neutral que se reduce exclusivamente a -

lo escolar, ya que existen otras instituciones como la famJ.. 

lia (en especial los padres de familia) que comparten la -

funci6n de socializaci6n del sujeto; y que en nuestro tema

es un punto sobresaliente ya que los hábitos y valores con

siderados para una educaci6n ambiental, no s610 se configu

ran en la escuela, acaso con mayor fuerza dentro del hogar, 

de modo que se dice serla conveniente la participaci6n de -

los padres en el proceso de aprendizaje y desarrollo de sus 

hijos pues"··· padres y maestros juntos podrán tener mejo

res resultados educativos; en la medida en que los maestros 

se acerquen individualmente a las familias cuyos hijos tie

nen problemas especiales •.. implica la capacitaci6n de los

padres, el desarrollo de tareas escolares junto con los --

hijos, etc.'' (20). 

11ay tambi~n contenidos no explícitos en el currlculum, 
como pautas y modelos de relaci6n social y mensajes socio-

culturales que se dan a partir de la interacci6n entre pro

fesores y alumnos; por ello el alumno aprende a relacionar

se, comportarse y comunicarse de acuerdo en parte a lo que

ha aprendido de sus maestros pero de modo inconsciente o -

consciente que ni él ni el maestro se dan cuenta. La Didác

tica critica promueve en ese sentido que maestro y alumno -

(20) Schmelkes, s. Op. Cit. p. 22. 
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reconozcan la responsabilidad de sus acciones y sus roles -

para poder transformarlos asi como las concepciones que han 

tenido de enseflanza-aprendizaje, 11 6sta acci6n del docente -

encaminada a la producci6n de aprendizajes socialmente sig

nificativos en los alumnos, también genera cambios en él, -

ya que le posibilita aprender de la experiencia de enseílar

por la confrontaci6n de su teor1a con su práctfca .. La part.'l 

cipaci6n de los alumnos en este proceso es decisiva y tarn-

bi6n significa que ~stos, durante el proceso de aprendizaje 

'ensefian' es decir, intervienen en los procesos de aprender 

del profesor'' (21) superándose as1 la concepcf6n verticaliA 

ta y dogmática donde el 6nico que ensena es el maestro y el 

que aprende es el alumno, promoviendo un lnterjuego en don

de hay un intercamb:l.o de roles, la escuela adquiere as{ un 

papel de productora y no Gnicamente de reproductora. 

En esta dinámica compleja de la práctica docente radi

ca el ltecho de que hoy se le de al docente nuevas funciones 

que el mismo desconoce como lo es hoy su participaci6n en -

la f.ducaci6n Ambiental que implica dentro de su conceptual! 

zaci6n la formaci6n de sujetos conscientes para que partici 

pen en la soluci6n de la problemáti.ca ambiental, cuesti6n -

que se considera puede ser enriquecida por la labor docente. 

"Rl maestro tiene entre otras, la funci6n relevante en la -

orientaci6n general de los ~recesos de aprendizaje de los -

estudiantes: en todo aquello que podrfamos denominar manejo 

de enfoques, perspectivas, puntos de vista: en el desarro--

110 de las posibili.dades de los educandos de articular con.E_ 

cimientos, de relacionarlo con problemas actuales y con --

sucesos pasados, o bien con si.tuaciones cercanas, y a su -

vez 6stas con problemáticas que parecen ajenas o lejanas. __ 

(?.1) l'~nzsa, 11 .••• (et al). Op. Ci.t. p. 87. 
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As{ mismo tJene un papel importante en el desarrollo de ca

pacidades y en la formaci6n de actitudes y valores que per

miten poner el conocimiento al servicio de la reflexi6n y -

la acci6n sobre la vida humana presente y futura'' {22), ~s

ta es la funci6n docente dentro de la educaci6n normal y 

que en general es una concepci6n que se desplaza hacia la -

educaci6n primaria. En la Conferencia de Tbilisi se dice 

además que la Educaci6n Ambiental puede ser un medio para -

conectar la educaci6n formal con la no formal por la artic~ 

laci6n que existe en la partlcipaci6n de niílos, j6venes y -

adultos; se afirma además que no 11se trata de formar especiA 

listas en F.ducaci6n Ambiental sino de dar a los educadores, 

cualquiera que sea su nivel y en todos los sectores de la -

enseílanza, la competencia necesaria para definir los conte

nidos y experiencias de ln Educaci6n Ambiental y sus ¡>roblg 

mas .•. habrá que reforzar los programas ordinarios de for

maci6n y perfeccionamiento del personal docente de forma que 

pueda estar en condlciones de incluir en sus actividades pg 
dag6glcas un componente relativo al medio. Esta forma podrá -

ceílirse a diferentes fases: en primer lugar, una formaci6n

inicial ligada a la educaci6n permanente, y a continuaci6n

una formaci6n interdisciplinaria que tenga una dominante t~ 

mática •.. orientada hacia la adquisici6n de conocimientos y 

actitudes que estén en relaci6n con la acci6n concreta y 

con la comunidad"(23). Pero no olvidemos que la ensefianza -

del medio ambiente no es s610 transmitir conceptos ecol6gi

cos, es también tratar el aspecto emocional del alumno; por 

ello es básico el contacto directo con el medio, tomar en -

cuenta la disponibilidad material de la escuela y además 

c22>-w;;t~-T:-~r.a~~;~16~-~~;;;1-;-;a~~;~16~-;;b1;~t;1:-E~-= 
nev. Cero en conducta.--afio 5, n6m.17.-~léxico 1990. 

( 23) lltlF.SCO. i-a--e-d_u_c_a_c_ftln--a-rñbiental. Conferencia Tnterguber
namenta1--so-bi"e--cCru-c-6cl~6ña-mbiental en Tbilisi.----
Ed. lltlESCO.--(México), (s.f.) 
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considerar las normas y comportamientos sociales de los su

jetos, producto de la adquisici6n de modelos adquiridos no

s610 con el maestro sino con sus padres, por lo cual la ta

rea del docente enfrenta aspectos negativos del alumno que

representan un obstáculo. se enfrenta también a problemas;

al menos en el O.F., área metropolitana y ciudades en con-

dici6n ambiental semejante, causados por la misma contaminA 

ci6n, pues ella afecta f~.nir.amente y mentalmente, por eje.ro 

plo ''las situaciones de ruido extremas, en duraci6n o in

tensidad, suelen producir efectos en diversos niveles. F.l -

f!sico como la pérdida de células auditivas que causa gra-

dualmente la sordera y la hipertensi6n. En el segundo nivel 

el perceptual-sensorial, son alterados procesos como el --

suefio, tan importante para la recuperaci6n de la energia y

equilibrio del organismo, se interfiere tambiin la audici6n 

clara y el aprendizaje por el efecto de disfraz que tienen

los sonidos•• (24) el fen6meno de disfraz puede ser causa--

del retraso en el aprendizaje de la lectoescritura y de las 

matemáticas en grupo sometido a ruido constante. Ello no -

obstaculiza para considerar que el currículum de primaria 

ofrece los elementos suficientes (Alba, .• et al) para que 

maestro y alumno juntos trabajen una soluci6n. 

En Mixico se promuevn ta sensibilizaci6n docente a es

ta cr:l.sis ambiental desde qUe en el Plan nacional de Oesar
rollo 1983-1988 se plantea la necesidad de desarrollar pro
gramas de educart6n ambiental dirigido a distintos niveles
educat:lvos y regiones del pa1s, constituyendose en 1984 un

proyecto llamado 11Sensibilizaci6n a docentes en ejercicio''-

( 24) llrquiza, G. "Contaminaci6n y salud mental" (Entrevista) 
F.n•.J-~"t.'I'.· Vol. 10, tia. 139, (abr.-1986). -- Méxi-
co. -- p. 18 
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basado en cinco temas "Conceptos básicos de ecolog!a, valor 

educativo de la descripción de la naturaleza, manejo de --

recursos naturales, contami.nacibn y educaci6n ambiental":--

(25) curso que se llam6 F.cologl.a y F.ducaci6n Ambiental ai -

cual se apoyb, pero el hecho de que hubiera una desvincu1a

ci6n con otros proyectos y su misma institucionalizaci6n -

impidi6 que se concretara un trabajo significativo; de mo

do que se vincularon más tarde pr~yectos entre SEOUE, SEP,

y SSA en un Programa tlacional de Educaci6n Ambiental Tnter

sectorial (PTIOtlEA) que ••imprime una nueva orientaci6n a la

concepci6n que tenemos en torno a la relaci6n del hombre -

con la naturaleza; se basa en una interpretación científica 

critica y prospectiva desde el punto de vista filos6fico y
metodol6gico de lo que son en escencia, la relaci6n naturalg 

za-sociedad y la concreci6n de ésta es un facturo legal que

nos permita orientar esta relaci6n hacia niveles cualitati

vamente superiores•• (26). Rste programa tiene dos vertien-
tes 1a primera ofrece al docente servicios que le proporcin 

nen elementos conceptuales y metodo16gicos para comprender

la educaci6n ambiental dentro de su capacitaci6n y actuali

zaci6n y una segunda que integre cada currículum de los --

distintos niveles educativos. 

con proyectos como el anterior se pretende lograr una

plena conciencia en los sujetos a quienes va dirigidos; -

conciencia ::¡ue desc'e ~e Q1 Estado instituciomlli.za el movimien 

to ecol6gico 9Q da otra orientaci6n en favor de los interg 

ses del sistema y se pasa de una ''conciencia critica a una

conciencia tecnoburocr.atizada" y "la educaci6n y la inform.'!, 

ci6n por su influencia en la conformaci6n de la conciencia, 

(25) TIUÍ?.-Godoy, TI.G. Op. Cit. p. 

(?.6) SEP-SF.ODF.-SSA. Op. Cit. P• 8 
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son los aliados más eficaces del Estado, tanto porque ayu-

dan a legitimar el sistema, como por la convertibilidad de 

esa conciencia en un consumo en potencia''{27) el Estado 

crea as{ una falsa conciencia que nos lleva a creer que los 

responsables somos todos y no el sistema econ6mico que nos 

rige. 

OOCEllCTA Y EOLTCACTOll l\llBTEHTl\L (l\lll\LTSTS OE RESLTLTl\OOS) 

"11asta cierto punto, la educaci6n ha estado siempre 

vinculada al medio ambiente. En las sociedades antiguas y -

todavía hoy en grandes sectores de la poblaci6n rural la 

preparación del hombre a la vida se efectuaba por medio de 

experiencias relacionadas Íntimamente con la naturaleza." -

(28) 11 En la sociedad actual, los individuos suelen evolucio

nar en ambientes estrechamente delimitados. Entre ellos y -

la realidad se interpone un gran número de filtros: la es-

cuela y sus modelos pedagógicos, los medios de comunicaci6n 

social, las normas sociales y familiares, etc.(29) Hoy la -

F.ducaci6n Ambiental está estrechamente relacionada a la 

práctica docente, pues hin~6ricamente es el quien se involn 

era con los educandos para contri.huir en su forrnaci6n; por 

eso en esta Última parte recuperamos mediante un cuestiona

rio diversas ideas que consideramos importantes sobro el dQ 

cente y la Educaci6n Ambiental~ pues se dice que el mejor -

programa y el mejor material pedag6gico s610 puede ser útil 

si quienes lo manejan , es decir los docentes, hayan asumi-

( 27) Peíia, R .. ~1. et. al • .f~s_t~_C!_c!._q__, __ e_c_q_.t_qg_l<!....L._lll.<LV_i_m_i_~n-t:..tt_s_q~-

_p_i_a_l_. --Cuad. de rnvest igaci 6n. --F.d. tTHA?-1-EflEP/Aca--

tlán. --lll!xico 1989.--p.26. 

( 28) lTllESCO. J._a __ 'L<L'!.<;:_¡!_c_i_(¡_n __ '!_n¡,!:>_i_ct.n_t;_a_~. -- Op. Cit. p. 22 

(29) tTtrESCO. Op. Cit. p.32 
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do una responsabilidad y asimilado los objetivos de la edu

caci6n ambiental, aunque '1 tro se trata de formar especialis

tas en educaci6n ambiental sino de dar a los educadores, 

cualquiera que sea su nivel, y en todos los sectores de la 

ensefianza, la competencia necesaria para definir los conte

nidos y experiencias de educaci6n ambiental y sus problemas 

••. habrá que reforzar los programas ordinarios de formaci6n 

y perfeccionamiento del personal docente de forma que pueda 

estar en condiciones de incluir en sus activldades pedag6gJ.. 

cae un componente relativo al medio. "(30) 

nicho cuestionario es un intento por conocer aunque de 

modo superflclal algo de lo que el docente sabe de la EdUCA 

ci6n Ambiental, apoyándonos en preguntas cerradas acompaíla

das de un porqu~ o cuál que especificaran la posici6n adop

tada en la respuesta preestablecida, desechando así la idea 

de realizar preguntas abiertas que seguramente nos hubieran 

reportado más informaci6n; pero conociendo el hecho de que 

los maestros se encuentran limitados de tiempo, daóo que se 

aplicaron en horario de clases, como para contestar pregun

tas abiertas, fue necesario cerrar las preguntas a6n cuando 

ello implica dirigir o confirmar las respuestas, además se 

crey6 conveniente usar el término de problema ecol6gico en -

ellas por ser el más difundido. 

Para la aplicaci6n del cuesti.onario se opt6 por esco-

ger dentro del sistema de educaci6n formal, la escuela p6-

blica y ubicada en el Plstrito Federal, considerando que 

por estar dentro del medio urbano este grupo de escuelas 

han tenido más posibil:l.dades de estar en contacto con la in

formaci6n acerca de la Educaci6n Ambi.ental. Se procedi6 a -

(30) lltfESCO. Op. Cit. p.49 
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solicitar a las autoridades correspondientes el permiso pa

ra aplicar cuestionarios, ~os que por cierto tuvimos difi-

cultad en aplicar en el caso de que una escuela laboran en 

su mayoría docentes del sexo femenino que tienen el clásico 

problema de ser al mismo tiempo amas de casa; enfrentamos -

el problema de poder. concentrar el material ya que las con~ 

diciones burocráticas se hicieron notar durante nuestro trft 

bajo el tiempo para contestar el cuestionario se redujo an

te los ensayos que los docentes tenian que realizar para un 

Encuentro Pedag6gico en la inspecci6n y cumplir con las ac

tividades requeridas en cada uno de sus respectivos progra

mas. 

Por otra parte nos vimos limitados ante una resisten-

cia de los docentes a contestar los cuestionarios. 

a) Análisis de respuestas 

En los anteriores capitulas vimos como se ha venido dg 

sarrollando la crisis ambiental y como a partir de ella su~ 

ge la idea de una Rducaci6n Ambiental que contribuya a la -

solución del problema; hasta principios de los setentas 6s
te interés es muy desigual, sin embargo entre las necesida

des expresadas frecuentemente sobresale la formaci6n de per

sonal; en la Conferencia de Tbilisi sobre educaci6n ambien

tal se dice que se ha procurado completar la formaci6n tra

dicional del docente en busca de un personal competente en

educaci6n amblental, en México se diseno· en 1986 un proyec

to de sensibilizaci6n y capacitaci6n en materia de F.cologia 

y F.ducaci6n Ambiental, pero la respuesta dada por los maes

tros consultados respecto a si conocen la concepci6n o sig

nificado de educacl6n amhiental , algunos manifiestan que no, 

otros no contestaron lo que indica que lo desconocen y una

mi noria, si bien no conocp ,,n concepto elaborado y bien --

fundamentado han construido empiricamente una noci6n de --

la mlsma y dicen que es el ''Conocimiento de los problemas -

10f3 



que acarrea el destrui.r y abusar de la naturaleza" de princi-

pio se advierte que hay que no s610 se reconoce el daito en 

el medio urbano o bien se expresa 11 Es la educaci6n con re!!_ 

pecto al problema del medio ambiente, sus causas y sus con 

secuencias'' seg6n esto hay un reconocimiento por parte del 

maestro de que la crisis ambiental es multicasual aunque -

la visi6n se percibe de modo lineal como causa-efecto, es

evidente que aún se desconoce el tema y no conocen otra -

más que la difundí da !Jnr los medios de comunicaci6n por 

ello tampoco tienen idea de los objetivos de la educaci6n

ambiental, que fue otra de las preguntas y en la cual man! 

festaron no conocer, no contestaron y quien lo hiz~ fue de 

manera difusa y afirman ºmejorar el ambiente" lo que deno

ta una concepci6n muy vaga de los mi.amos, los cuales según 

Caiial, en resumen serán de "tres tipos: asimilacl6n de con. 

ceptos, desarrollo de actitudes y dominio de destrezas'' -

(31) pudiendo surgir otros pero todos con la finalidad de

lograr un cambio profundo en los sujetos en cuanto a cono

cimientos y formas de análisis de su entorno que les permi 

ta orientarse hacia un determinado proyecto de vida, sin -

que por ello se pretenda caer en el error de que la educa

ci6n es la gran soluci6n a la cri.sis ambiental como lo manj._ 

fiestan algunas respuestas cuando se les pregunta si consi 

deran que la educaci6n ambi.ental puede contribuir a la so

luci6n del problema ecolói.;ico, se llega a decir que 11 si, -

la educaci6n es la soluci6n de todas estas situaciones'' lo 

que refleja la creencia de que la educaci6n es la princi-

pal causa del problema como lo expresa otro docente 11 Si, -

a veces o casi siempre la ignorancia es la causante de mu

cl1as cosas", o bien dicen que "Si, ya que los mexicanos -

tendr{an más conciencia de este problema tan grave" ésta -

respuesta se vincula con una pregunta hecha; la falta de -

(31 l Caiial, p, ... (et al). Op. Cit. p. 106. 
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conciencia eco16gica entre la poblaci6n será la principal -

causa del problema eco16gico? la pregunta se formul6 con -

la intenci6n de saber si los docentes perciben que en el --

deearrollo de la crisis ambiental una conciencia ecol6gica

o de especie que ''surge como un fen6meno nuevo en nuestras

sociedades al incrementarse cada d{a más el deterioro de la 

calidad del medio ambiente; su principal Dbjeto de lucha es 

la defensa de la especie y no importa su cultura, religi6n

o nacionalidad, sino que lo 6nico que realmente interesa es 

la supervivencia de todas las especies •.. (32) en esta pre

gunta los docentes manifiestan que s1 es la causa principal 

pero la noci6n que e~los tienen de conciencia es s610 una -

conciencia de especie sin llegar a formularse una concien-

cia de clase o nacional <-> esto porque nuestras preguntas

acerca de si consideraban entre las causas del problema ec2 

16gico la responsabilidad del gobierno (factor pol1tico), -

por una parte y las actividades de producci6n (factor econQ 

mico) por otra se pudo identificar que existe confusi6n; -

todos respondieron que si al factor po11tico pero respecto

al factor econ6mico gran parte no contestaron, lo cual re-

fleja que desconocen el hecho de que la mayoría de las act_:l.. 

vidades de producci6n son origen de muchos problemas amblen 

tales; pese a ello resulta significativo el reconocimiento

del factor polltico como c~11sa de la crisis ambiental pues

es un buen principio para alcanzar una conciencia de clase

nacional. 

Se hicieron preguntas que reflejaran un balance respe~ 

to al estado actual de temas y materias del currlculum 

¡-;2-)-;.,ñ;~~;:-0i~~~¡;~-;.-60~----------------------------------· 

( •) reiía distingue tres ti.pos de conciencia confot'"IOO' a la proposici6n ·
de Vlctor TOledo, donde conciencia de clase es la que porta un sec
tor social afectado directamente por la crisis ambi.ental; y la na-
cional la porta otro sector i.nteresado en la defensa de la naturale 
za como patritoonio nacional ante al dominaci6n econ6mica extranjera. 
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de primaria, sobre ello preguntarnos si consideraban necesA 

ria una revisi6n total del curr1culum de primaria para --

llevar a cabo una educaci6n ambiental; la reflexi6n a esto 

es complicada pues afirman la mayoría la necesidad de di-

cha revisi6n pero lo hacen vagamente lo que indica que no

conocen la caracterizaci6n del t~rmino curr1culum (*) o -

bien que tienen una jdea reñuccionista del mismo y por lo

tanto mal definido resultado de una formaci6n confusa de -

modo que ellos mi.amos no se consideran como elementos im-

portantes que llevan a la práctica un determinado proyecto 

de sociedad. 

Como sabemos 11 la educaci6n ambiental tiene que traba

jarse de manera conjunta con la formaci6n académica, artí~ 

tica, f!sica, cívica- esto es, integral-, que se pretende

en la escuela primaria y no como una materia extra•• (33).

Por ello preguntamos si la educaci6n ambiental se enfoca-

ria a alguna materia en especial y la variedad aparece en

las respuestas, todas ellas afirmativas y las materias pr~ 

feridas para abordar la educaci6n ambiental son 11 ciencias

naturales11 aunque de modo especial hay quien considera que 

debe ser en el área de "salud" o bien en el área de 11 ecol.Q. 

gÍa", ast también hubo quien pens6 en una materia en espe

cial sin especificar cual, pero le asigna un papel prepon

derante y se afirma que 11 de esa manera se cubrir!a el obj~ 

tivo~ ésta respuesta se vincula a las anteriores, pues es 

curioso que de acuerdo a lo que afirmamos anteriormente no 

existe claridad en.cuanto a los objetivos de la educaci6n

ambiental, además no existe una percepci6n en cuanto a con 

cebir a la oducaci.6n ambiental como elemento integral de -

(~\-1--c;;f-~~--a--1-;~;;~~;i-~i~bn--á;-A-;_-i~~i-;-d-;-¡1-~.--L;;;f~;u-;~-;s-.-1-a--~-;t-; 
sjs .de elementos ,culturales (ccmocl.micntos, valores, costumbres, creen
cias, hábJtos) que conforman unLi· p1·o¡mesta politico-cducatlva, pensada
e impulsada por diversos grupos y sectores soci.ales, cuyos intereses -
son diversos y c::ontradjctorios ... "F:colog!a y currículum de prirnarJa", -
Cero en conducta, afio 4, tlo. 16. - né:dco, 1986. -- p. 19. 
r·fj"f-Aíba,--Á.-.-.-.-(et al). "Eco1ogS.a en los librns de texto de la escuela 

primaria". -- F.n: p_e_r_q__e_n __ gJJljl_u_c_t_a_. - afio 3, tia. 10.- Mé."<.i.co, -
1988. -- p. 9. 
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la formaci6n del niflo sino como un tema o materia 6til, ne

cesario y por dem~s novedoso. Por otra parte la preferencia 

hacia la materia de ciencias naturales nos muestra una dis2 

ciaci6n "que para el caso del estudio de la problemlltica -

ambiental resulta grave del an&lisis de lo natural y de lo

social; la versi6n de la naturaleza y de sus problemas como 

algo ajeno a las relaciones sociales existentes'' (34). 

nespecto a si conocen ampliamente los temas de educa-

ci6n ambiental para compartirlo con sus alumnos, la mayor1a 

contesto negativamente y es obvio cuando no se tiene una -

informaci6n que les permita desarrollar esos temas por lo -

que se pone de manifiesto que los pocos docentes que lo --

hacen es basandose en una concepci6n emp1rica como lo de-~

muestran las expresiones ''a medias'' o '1 s610 los marcados en 

el programa'' y esto es porque ni vagamente tienen idea de -

cuales ser!an los temas relacionados a la educaci6n ambien

tal ya que cuando tes cuestionamos si en los libros de pri

maria encontraban suficientes temas y actividades de ecolo

g1a para una educaci6n ambiental s610 hubo una respuesta -

que expreso "pocos en general se aboca a la saludº lo cua1-

s6lo confirma que los docentes estan identificados con el -

área de ciencias naturales en especial salud que es lo que

más se difunde por los medios de comunicaci6n. 

A6n cuando los docentes no perciben los temas vi.ncula

dos con la educaci6n ambiental no les interesa tampoco bus

carlos, llama la atenci.ón la pasividad de los docentes que

na perciben la posibi.lidad ~ue tienen de enriquecer ellos -

mismos su formaci6n y la de sus alumnos, esto porque s610 -

uno de ellos contest6 cuando se les cuestion6 si existen --

(34) West, T."¿Cero en educaci6n ambiental?". -- En : ~~r_o __ 

!!_n __ c_o_n_q_l!.,.c_tdl_· -- Aiio 3, tro. 10. -- H~xico, 1989. -

p. 34. 
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algunos temas de educaci6n ambiental que les interesen más, 

la respuesta fue ''ecolog1a"; la materia es importante pero

no podernos iniciar al niílo en el conocimiento del medio 

ambiente desde una perspectiva eco16gi.ca solamente. 

La respuesta anterior es paradojica en cuanto que la -

mitad de las respuestas referente a la participaci6n del -

docente actualmente, junto con su grupo escolar, en campa-

fias de reforestaci6n o de limpieza dentr~ o en los alreded~ 
res de la escuela es afirmativa, tal parece que sus accio-

nes al respecto son un tanto mecánicas, parecen interesarse 

y saber muy poco respecto a 1a educaci6n ambiental pero --
realizan actividades que ayudan a la conservaci6n del medio 

~mbicnte y esto parece confirmarlo otra respuesta negativa

en cuanto a si realizan junto con sus alumnos alguna activi 
dad eco16gicn distJnte n lns mencionadas. 

Resulta confuso reflexioPar sobre la participaci6n del 

docente en activi.dades qu~ promueven acciones en pro del -

medio ambi.ente aunque es posible que se confirme que la --

naturaleza de sus acciones son resultado de una conciencia

de especie, pues cuando preguntamos si partici.pan como mie.ro. 

bros de una comunidad o colonia en actividades eco16gicas -

algunos contestaron que s1. 

''El acceso real a la naturaleza en la escuela elemen-

tal no es siempre fácil, lo estorban restricciones materia

les: implantaci6n en el coraz6n de las ciudades, dificulta

des para la organizaci6n de las salidas, falta de medios -

financieros, etc. Sin embargo hasta en los medi.os más urba

nizados, hallaremos siempre arboles, pájaros.,.~ (35). 

(35) Varela, f. Op. Cit. p. 6 
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Por ello se le cuestion6 al docente si la escuela don 

de labora ofrece posibilidades para desarrollar activida-

des ecol6gicas a lo cual J~ rnayorla contest6 que no, pero

la minorf.a posibilita a la escuela y asl mismo la oportun_i.. 

dad de t1acer actividades de ese tipo contestando afirmati

vamente. 

Lo anterior es muy signiflcativo porque según su opi

ni6n respecto a si se ocupan de la educar.ión ambiental por

convicci6n u obligaci6n, todos asumen un papel de respons~ 

bilidad negando que lo hacen por obligaci6n y se confirma

lo que dice Pefia ''nos enfrentamos a la imagen ampliamente

difundida por los medios de comunicaci6n de que el proble

ma eco16gico nos ataíle a todos, que es un problema del hom 

bre y por lo tanto está por encima de toda barrera y dife

rencias" (36) as1 el docente se siente convencido de su -

reponsabilidad y por ello contesta afirmatlvamente cuando

se le cuestiona si reconoce la :Importancia de su responsa

bi 1 id ad como maestro en l<' formaci 6n de una conciencia ecQ. 

16gica en sus alumnos pues se ve comprometido. 

F.n cuanto a su formaci6n como docente y como sujeto -

social se cuestion6 si. como docente tiene problemas buro-

cráticos o magisteriales que le impiden poner atencl6n en

el tema de la educaci6n ambiental; la mayorla contest6 ne

gativamente lo cual es significativo ante las intenciones

que demuestran tener los docentes, aunque falta por quedar 

claro que es lo que impide a los demás poner atenci6n en -

el tema. Tal vez sea una carencia de forrnaci6n y de infor

maci6n ya que de acuerdo a la respuesta dada sobre si la -

s.F..P. ofrece posibilidades de actualizarse o capacitarse-

(36) Pefia, J, Op. Cit. p. 27. 
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más en esta temática afirmaron no saberlo, lo cual indica

que ellos aún no reciben ni la mtnima informaci6n 1 la que

por cierto en otra respuesta consideran que la mera infor

maci6n no es suficiente para que ellos y sus alumnos tomen 

conciencia ecol6gica y expresan por ejemplo que "deberlan

hacerse otras cosas" pero no dicen que. Por otra parte no

perciben que la escuela no es el único lugar donde puede -

concientizarse pues ante el cuestionamiento de si existen

otros lugares o medios además de la escuela y el docente -

puedan formarse sujetos con conciencia eco16gica ninguno -

contest6, porque lo ignoran o porque tienen la ilusi6n de

que la escuela es el único medio a trav~s del cual se pue

de formar una conciencia. 

En cuanto a la valoraci6n que tienen de articular su
concepci6n de enseílanza, aprendizaje y conocimiento para -

lograr objetivos de una educaci6n ambiental casi todos opi 

naron afirmativamente sin embargo cuando se les cuestion6-

si consideraban la práctica, como maestros, impartiendo -
educaci6n ambiental como tradicional; en un intento por -

saber primeramente si conocen el t~rmino y en segundo lu-

gar si creen que la educaci6n ambiental es un tema novedo
so y que únicamente se queda a nivel de una práctica abs-

tracta y verbalista, resulta sorprendente que ninguno de -

los docentes haya comprendido la pregunta pues parece que 
ignoran las características de la escuela tradicional pues 

todos contestaron de manera confusa, 

En cuanto a la relaci6n actual maestr.n-alumno, que se

da en las escuelas que est~n bajo la supervisi6n de la --

S. E. r, Se les cuestion6 si la consideran apropiada para -

llevar a cabo una educaci6n ambiental y es que la relaci6n 

pedag6gica entre maestro-alumno es un proceso desvaloriza

do del cual se ha ignorado desde el punto de vista operati 

vo los hallazgos de la investigaci6n acerca de esa rela--
ci.6n pues ella inside en problemas no solo corno la deser--
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ci6n tambi&n en como el alumno logra estab~ecer relaci6n-

con su medio ambiente, sin embargo la mayor1a considera -

adecuada la relaci6n actual entre maesto-alumno y afirman-

11sl, existe una mejor comunicaci6n 11 . 

Como parte de su formaci6n es básico conocer si el -

docente ha recibido apoyo metodol6gico, informativo o al-

guna orientaci6n (capacitaci6n, actualizaci6n, etc.) res-

pecto a la educac:16n ambiental, sin embargo a la fecha no

ha recibido nada lo que indica que las acciones de sensibJ_ 

lizaci6n y capacitación propuestas en 1986 establecidas -

por el Programa tracional de Educaci6n Ambiental Tntersect,Q 

rial (PROtfEA) no ha alcanzado a todos los docentes en fun

ci6n todav{a. 

F.n otra pregunta se consider6 que el maestro debe es

tar enterado de cuales son hoy ata los problemas ambienta

les más comentados en los medios de difusi6n como la contA 

minaci6n atmosférica y el exceso de basura; por eso se le

pregunt6 si tiene hábitos o actitudes que resulten antiecg 

16gicas; en este caso la opini6n se dividi6 en si y no, -

s610 uno contesto ••procuro no tenerlos'' esta pregunta nos

pareci6 interesante realizarla cuando nadie ignora el he-

cho de que los maestros generan y fomentan con los traba-

jos manuales nuevas formas de consumo y desperdicio en --

bien de promover las caracterlsticas de curiosidad y crea

tividad del niílo; el que por cierto, según otra respuesta

sobre si consideran que los alumnos tienen h¡bitos o acti
tudes adquiridos en la familia que les impide formar en -

ellos una conciencia ecol6gica, respondieron de mamera --

insegura ''algunos'' o bien que ''no''; siendo que los niílos -

apreden de manera paralela en la casa o en su grupo de --

iguales de ah{ que se diga que uno de los grandes retos de 

la moderni.zacl6n educativa es la participaci6n de la comu

nidad y de la sociedad en el quehacer educativo y una de -

las µ~ioridades es la participaci6n de los padres 11 .•. en -
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funci6n de dos grandes líneas: la participaci6n en los pr2 

cesas de desarrollo y aµr~ndizaje de sus hijos, y la parti 

cipaci6n en los organismos escolares que los representan••

( 37) ya que muchas veces se afirma que algunos de los pro

blemas educativos tienen su orí.gen en la educaci6n que se

recibe en casa, por ello se le pregunt6 a los docentes si

consideraban importante la participaci6n de los padres en

la formaci6n de una conciencia eco16gica1 las respuestas -

fueron afirm3tivas, el maestro quiere que el padre de fami 

lia participe en la educaci6n aunque no estA seguro de su

influencia en la formaci6n de hábitos o actitudes. Por Úl

timo analizamos respuestas de dos preguntas que se considg 

raron necesarias para saber cuanto conocen los docentes 

acerca de ios fen6menos en que se manifiesta la cri.sis am

biental; primero si sabe que la problemática abarca no ún~ 

camente la contaminaci6n del aire en el O.F., que además -

incluye la extinci6n de especies en flora y fauna, contam~ 

naci6n y desperdicio de aJua, contaminaci6n del suelo por 

el uso de insecticidas y riego de aguas negras en todo el 

pa1s, asi. como el exceso de rui.do; o contaminaci6n auditi

va y si sabe que otros problemas eco16gicos se dan a nivel 

internacional como la di.sminuci6n de la capa de ozono, con 

taminaci6n de los mares y tierra por radiaci6n, as1 como -

una posible guerra nuclear. Las respuestas manifiestan que 

hay quienes saben más acerca de problemas que se dan a ni

vel internacional y no saben de problemas específicos en -

Ml!xico y viceversa, hay qui.en conoce s6lo los que se dan -

en nuestro pa1s; pero pocos son los que saben de ambos, 

ello es la expresi6n mAs clara de una concepci6n todavía -

reducida de lo que significa la crisis ambiental y aún más 

(37) Schmelkes, s. ''Los retos de la modernizaci6n de la 

educaci6n básica" F.n f..ej=_q__e_n __ S,.~1!..~'!..S..1:..~---Arto 5, núm. 

17, Mlxico 1990.--~.22. 
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grave, muestra que todavía no hay una percepci6n en los 

maestros mexicanos, al menos nuestra muestra, sobre la peli 

grosidad del problema, por lo cual no descartamos la posibJ.. 

lidad de que todas sus respuestas haya sido en funci6n de -

considerar s6lo la contaminaci6n del aire, al menos en las

primeras respuestas. 
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COflCLlTSTOllES 

Primeramente aclararemos que nuestro trabajo aún cuan

do se enfoc6 hacia la tarea del docente en la Educaci6n Am

biental, no es nuestra intenci6n dejar de lado al elemento

con el cual se vincula en la práctica, es decir el alumno.

Consideramos que la realidad es una totalidad compleja par

lo que el cuestionario utilizado como instrumento metodol6-

gico nos proporciona un recorte espacio-temporal para expli 

car y comprender corno se da el papel del docente en la F.du

caci6n Ambiental, como fen6meno coyuntural de los Últimos -

artes. 

También creemos que los procesos escolares se ubican -

en un lugar y tiempo detrminado; la Educaci6n Ambiental ha 

de realizarse por lo tanto en un espacio donde se expresen

docentes y alumno, confirmando o confrontando ideologías, -

actitudes y hábitos a partir de su origen socioecon6mico 

del cual provienen, es decir su esquema referencial de cada 

uno. 

En la escuela se desarrollan entonces historias diZP-

rentes ante las cuales la 16gica de los proyectos pol{tico

educativos del Estado es posible ignorarlos, reafirmarlos o 

reconstruirlos; donde la realidad es explicada subjetivamen 

te por los sujetos en el proceso de ensenar-aprender. Al r~ 

fer1rnos al quehacer del docente en la F.ducaci6n Ambiental, 

descubrimos que se le util:l.za hoy como una estrategia polí

tico-educativa; los datos obtenidos nos confirman que si 

bien conoce poco respecto a la crisis ambiental, la m{nima

informaai6n asimilada de los medios de comunicacl6n ha pro

vocado que el docente asuma la idea de que la responsabili

daa o:°:t?l hecho es de todos; es aqu{ donde nos oponemos y en

fatizamos que si bien ha habido una amplia difusi6n del te

ma, no se han manifestado los diferentes niveles de culpabj_ 

lidad ante los cuales se integra la conciencia ciudadana. Y 
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es que el mayor culpable es el grupo de industrias altamen

te contaminantes a las cuales el gobierno ha otorgado con-

cesiones para trabajar en nuestro pata, entendiendo con 

ello que la informaci6n se está manejando de forma enajenan 

te, respondiendo as! a una política de Estado muy compleja. 

El docente se adscrib~ entonces inconscientemente a un 

proyecto estatal para el cual lo critico s610 está en la 

contaminaci6n del aire, dejando más de lado la contamina--

ci6n del suelo y el agua, donde no se percibe la necesidad

de soluciones urgentes sino como uno de tantos problemas 
que padece la sociedad al cual habrá que buscarle una solu

ci6n cient1fica o social pero desde una perspectiva de cau
sa-~fecto negándose la dinámica del suceso como un proceso
hist6rico dejándolo en el nivel de lo que ltosik llama la 

pseodoconcreci6n. Tal es el carácter de algunos programas -

como el actual Plan de Contingencia Ambiental, planteando -

únicamente soluciones inmediatistas; el sector educativo hA 

ce lo suyo promoviendo programas que no fomentan el análi-

sis del proceso enseílanza-aprendizaje. 

La crisis ambiental como objeto de estudio está siendo 

parcializado, abordado por varias disciplinas pero muy poco 

en forma conjunta; en el caso de la educaci6n resulta esca

sa la informaci6n del tema como proceso pedag6gico, por lo
cual la Educaci6n Ambiental ha sido concebida hasta ahora -

como una materia a cubrir dentro del proceso educativo, co

rno contenidos fragmentados y no corno un prop6sito descuida

do de la formaci6n integral del hombre. 

Al respecto nosotros reafirmamos que la educaci6n no -

s61o se adquiere en la escuela, es una si.tuaci6n permanente 

en el hombre, por lo tanto para que se dé una formaci6n in

tegral la Pedagog!a ha de auxiliarse de disciplinas como la 

biolog!a, la ética y la psicología entre otras y a partir -
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de ese vinculo investigar la situaci6n de la Educaci6n Am-

biental, elaborando nuevos planteamientos desde una perspes 
tiva pedag6gica que contribuya a la formaci6n de una con--

ciencia ecol6gica y social en nosotros1 resulta también va

liosa auxiliar la educaci6n informal, básicamente la adqui

rida en el ámbito familiar; a la Educaci6n Ambiental le ha

ce falta incorporarla al trabajo interescuela y servir de -

vinculo a la vez, de la escuela y la comunidad. 

Aunque la Pedagogía tiene un grave problema epi.stemol~ 

gico y resulta dificil ubicarla como ciencia o como una té~ 

nica, la Oidáctica se ha convertido en un fundamento valio

s{sirno para la pedagogía cuando es útil para resolver pro-

blemas educativos, puesto que se le considera la parte ins

trumental; pero no porque sea i.nstrumental por s{ misma, sJ:. 

no porque la política educativa la ha caracterizado de ese

modo. En consecuencia al docente se le ha caracterizado co

mo la parte operativa de la Educaci6n Ambiental, se le ha -

conceptuado como un hacedor, el ejecutor de programas esta

blecidos corno el PROHEA, sin tomar en cuenta su práctica h,g 

terogénea, en la cual confluyen distintas visiones de ver -
el mundo y la sociedad, visiones que se plas~an en el quehA 
cer cotidiano de cada uno de los participantes del proceso

escolar. ne modo tal que aún cuando se lleva a término el -
PROUEA, el tratamiento que docente y alumno dá a los conte
nidos ambientales, siempre será diferente ante su concepci6n

particular de hombre-natura1eza; siendo éstos conteni~os -
reafirmantes o contrarios al esquema referencial del sujeto 

y al mismo tiempo ser reconstruidos dependiendo as{ el éxi
to o fracaso de la educaci6n ambiental. ne ah{ la necesidad 

de replantear a la nidáctica como un espacio de reflexi6n y 

critica de los procesos escolares coadyubando en los educan 

dos la práctica de valores estético-morales, la toma de --

dec1.siones y la formulaci6n de juicios. 

Teniendo en cuenta dichos aspectos tan complejos, des-
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cartasoos a la educaci6n formal como única capaz de transfor

mar al hombre en un sujeto consciente de su realidad. Cree

mos también que si bien es cierto la experiencia y la persQ 

nalidad del docente cuenta mucho para tratar diversos pro-

blemas educativos, tambi6n lo es que dichas caracter!sticas 

no bastan y que el docente debe apoyarse en el conocimiento 

de principios te6ricos de la enseñanza -aprendizaje, de --

recursos y t~cnicas adaptables a cada situaci6n escolar. Y
es que el docente de nuestro caso, en su mayoría carece de

un esquema conceptual que le permita reflexionar en torno a 
su pr~ctica al proceso ensenar-aprender y a la Jnterre1a--
ci6n de ~l con sus alumnos. 

Sin embargo, no basta que el docente posea una estruc

tura conceptual y metodol6gica apropiada, el docente en 

tl6xico necesita algo más: trabajando en l~s condiciones ac

tuales es dificil que se transforme en un coordinador y --

asesor para propiciar y proponer acciones pertinentes orlen 

tadas hacia una educaci6n dmbiental. Lamentablemente es --

mediante la investigaci6n sobre la funci6n misma del docen

te y alumno en el aula en re1aci6n al conocimiento del hom

bre naturaleza y sociedad como se puede evaluar lo signif i
cativo del aprendizaje, pero dadas las circunstancias, la -
tragedia de las prácticas didácticas enfocadas hacia la edR 

caci6n ambiental no se deberá unicamente a una carencia de
medias sino a la falta de ponerlos en práctica. 

Oe esta forma las pautas que se siguen en la práctica

docente para enseflar ubican al alumno como un sujeto pasivo 

ante su objeto de conocimiento. porque percibe s6lo el ni-

vel fenomenol6gico de la crisis ambiental. 

122 



BTBLTOGRAFTA 

ABBAGtlAtlO' ti. I!!!!!:~!:!~-~!:__!:_~-~!:.~~¡¡~¡¡~~. -- Ed. Fondo de Cu_l_ 
tura Econ6mica: Héxl.co, 1904. 

ALBA, A •••• (et al). 11 Ecologla en los libros de texto de la 

escuela primaria". -- F.n :_JLEtXJ_s_~a __ G..~-º--Etn __ G_o_n_d_l!..C:...tu:!.· -
aílo 3, tfo. JO. -- México, 1900. 

AnAtrA, F. -~=-~~~~~~-~~E~-~~!.!:=.!.!?.!.~~!:_~~·-- F.d. Trillas: Méxi
co, 1982. 

BERtlUPEZ, R .•.. (et al). ''Tntroducci6n a las diversas con-

cepciones del campo de la educaci6n ambiental''· -- En :

!Le_fllC?..t;.L'L._cLE!J __ r __ G._o_l_o_q_l!_i_o __ c!_e __ et,c;_q,_l_qgJJl_.:L_Etd_l!_c;_a_q,L'a.n __ a_m_bj._e_n_t_a_~ 

.-- Ed. SEl"lllE; CESll-llrJAll: Héxico, !987. 

BROM, \1. -~~~<;_:;_~_c!'=.-~!.l!.~~_i,:!_'!__11..'!.!..!.l!.~~'l!.! -- F.d. Grijalbo: Mé
xico, 1977. 

CARABTAS, \T. "Hacia un manejo l.ntegrado". -- En : JLe_v_i_s_~---: 

m_e_n_qJ_a_f!_. -- F;d. lltrAM, Facultad de Ciencias. -- tfo. espg 

cial, (jul. 1990). 

CAilAL, P. • .• (et al). Jl..<:!l.J-_qg_t_;t~-~•>.!~.\l!l.U.;..._t..~...l'.-ll.l:ÍU::.t ... b 

--~ª--<t~...lA. ed_Qc¡;ici 6n...amh.i.e.n.t.a. -- Ed. LATA: Barcelona, --

1905. 

CESARHAtl, F. [::_s_<!_s_:\_d_:\..'!. -- Ed. Joaqu!n Hortiz: lll!xico, 1972. 

CUELLAR, n.s. ''La dimensi6n ambiental en la currlcula de -

bachillerato". -- En : !L~v_i_s_t:_a __ G_Et_r_q__.a_n __ G_q_n_c:L\.Lc_t:_~. -- Aiio-

5, tlo. 17. -- lll!xico, 1990. 

OEBESSE •••• (et a1).
11

La funci6n docente: tratado de 9ien~
cias pedag6gicas~ -- trad. Pilar Mart!ncz. -- En : __ A_n_~o_l_q_~ 

51..Í.. .. <!..._<te _ _p_s_i_c_q_l_o_gJ ... a __ q_tl,_l_<!..._e_q_l!...S...<!...C:.J... .. 6..!l.._T_T_. -- lltfA~I, F.tlEP-ARAGOtl 

: !léxico, J 904. 

OTA~, e.A. ''Trascendencia de la educaci6n ambiental''· -- En : 

Jl_e_vj_s_t:_a __ G.,ct_r_q__e_n __ G_o_n_d_'!.,S...t..?..· Aíio 5, tlo. 17. -- México, --

1990. 
CHAMT'l.O, o. "Los contenidos ambientales en el nivel de educ11-_ 

ci6n preescolar". -- En : p_e_v_i_s_t_a __ G_e_r_o _ _ejl __ c_o_n_d_u_c_t..P..· 

Aíio 5, tro. 17. -- Méxi.co, 1qqo. 

CllAHT'l.O, o. 11 Sobre la relacl6n hombre-naturaleza"· __ ,.. F.n : ..... 

]l_~'!.L~~C!.,_<~-~~<t-Et'l-q_CL'lc!..'!.S...~C!.· -- Afio 3, rro. 10. -- ~té;dco, 1988. 

123 



CltAMJZO, ,T.A. 11 la concepci6n ci.ent~fica de la naturaleza".

- F.n : !Le_rn_o_r_i_a __ <!.eJ. __ r __ G..,o_l_o_ci..u_1_o _ _d_e__e_c_o_i_o_gJ._C!.....X.._e_cttLc_a_cj._~n----=: 

.'!..IJ!..b_l'l..'LSª-1 __ • -- Ed. SEPllE1 ll!IAI!, CESll: Hl!xico, 1987. 

EtrGELS' F. f~-.P~.P~]_j~]_},!"~~~J.? __ e_:i_]~_}_r,!l_!l_B}_o_r_!ll_!)_c_i!:>_!l __ d_e_1_ -

_.Jll9.I\9_.,!!.IL.l\9.DÚ'.l'..!'.• -- Ed. Cruz O: Hl!xico, 1900. 

FOtlTAtl, lT. ¡.._a __ ~s_C_l.!...~l_a_..Y,.JLtLS _ _a_J._~~~n-~tJ._Vjl_S __ q_e _ _p_q_d_~r __ :__e_s_~\.!..?J._q, 

P:JJ_t:._i_c_o __ s_q_b_r_e_J._a __ C!_lLt.o_q_e_s_t_i_6_n __ e_d_'!.~ª-t_i_v_C!_. -- En : An to 1 o-

g 1 a de psicologla de la educaci6n. -- llf!AI!, EtlF.P-l\Jll\GO!I: 

Hl!xico, 1984. 

Fno~n1, F. •• 1:!!.!.':..~~f!.~~!:.~!:.!_~':.-~~-~~':..~':.~~~-=-~~~=-~~~~~~=-~. --
Ed. Fondo de Cultura Econ6mica. 

FROMM, F.. All'!..t..Q.m .. l'!..-c.!.~-!..~-c.!.~~~-I .. '!S..~!.1!!..<!~<!-b..'!1:!!.~Q.~. -- Ed • Si.--

910 XXJ: Héxico, 1977. 

FllEtlTES, 11.p. Educacl.6n y polltica en l!éxlco. -- Ed. tlueva
Tmagen: l!b

0i.;;;--¡-907;----------------------
GALF.Atl0, E. }=.i!.~-"!.~l!i!..~-i!.1!!..~~~'!.~-~~-A-.1!!.~~L'=.i!.-~i!.~!Jii!. -- Ed.. -

Siglo Veintiuno: l!éxicn, 1980. 

GJLBERT, R. -~~!_!.~~~!-~C:.~~~~=-~-=-~-12=-~~~~[~~· -- F.d. Grljal
bo: l!éxico, 1977. 

GOtlGORA, J.J. ''~lodernidart ¡ educaci6n ambiental, irreversi-

bili.dad y acci6n 11
• -- F.n : Jl_e_v_J._s_t_a_..r_e_d_a_g _ _o.s1..Lct· -- F.d .. tTPtl, 

Vol. ~. tia. 14 (abr-.Jun. 1988). -- l!éxico. 

GtTTTf.'RRE7., lt. H. "Los resi.duos s6lidos peligrosos: un ri.es-...;. 

go sin so1uci.6n". -- ltn : p_e_v_J._s_t:_a __ G._:l_e,._n_c_t_a_f!• -- Ed. lltfAM,

Facultad de Ciencias. -- no. 20 .. -- México, 1990. 

ltAROOY, l1 • .... (et al) .. -~~~-:_~~~~c::._~_c::_:__:_:_~C:,.':_~-~'!_~~~-~-':,.:.._: 
-~i;_c!_!.,~-~~~i;_11~i;__<!,.i;__!_~.J2_~<?_12_~~~C!· -- Ed. GEL: Argentina, 1987. 

lf F.JHIAtmF.7., R. S. JLe-~o_d_o_l_qgj.J!__cl~ __ 1_a __ e.Jl_s_eJI ... a_nJ':..ª.. -- F.n : An tolo-

g 1 a dP. didáctica general J. -- F.d .. lltrAM, FrlF.P-Afü\GOH: M~x_i_ 

co, 1985. 

124 



llEntlAtlOEZ, s •••• (et al) "La dimensi6n ambiental en el ni

vel de educaci6n media básica: algunos ejes articulado-~ 

res" • -- En : !Le_ru...o..FJ_a __ d_~1 __ r __ c_o_l_q_q_l!.,i_o __ c!.~-E!..~'2.l..O.~l..{_a __ <!..ru..b_i._E!.fl_--: 

1J>...1-· -- Ed. SEOlTE¡ lltlAM, CF.Sll: México, 1987. 

tlllGllES, O. !-.1l_~_q_o_l_o_q_1_a __ d_e __ l_a_s __ c_i_vj]-_i._z_a_cJ;_o_n_e_s __ a_n_t_:ijJ_u_a_s_._ -
F.d. Fondo de Cultura F.con6mica: M&x:lco, 1982. 

,lHIF.tlF.7., M. P •••• {et al). "El problema ambiental en la --

educaci6n media básica 11
• -- En : jl_e_v_i_s_t:_i'!..,_G.,.E!...r_o __ e_n __ c_o_n_cLl!_c_"':. 

ta. -- atto 3, tia. 10. -- M&xico, 1988. 

JTMEflF.Z, M. P •••• (et al). "La d:lmensi6n ambiental en el -

nivel de educaci6n media básica: algunos ejes articulad.Q. 

res" • -- En : ~Le_m_o.}"j._a __ d_e_1 __ r __ q_o_1_q_q_\!J_o __ C!_E!..,_E!...q_q,_l_qg..J .. ..a_..Y.._EL.d_u_~'!,

-q_L~n--<!_1U..'ILLe_n_~a-\. -- Etl. SEOllE; llflMl, CESll: México, 1987. 

HROTZ, F.. 11 Cultura y naturaleza: contribuciones para la di.§. 

cusi6n del problema ambiental actual desde la ¡1erspecti

va antropol6gica 11
• -- En : !!.e_!Tl_o.}'j_C!__d.!"-:..l __ r__~o_l_q_cuiJ._o __ q_~-~c_q, 

]-_p_g_l._'!,._'!!"_bj._e_n_t;_a_1-. -- Ed. SF.íllTE¡ lllfAH, CF.Sll: l!éxico, 1987. 

LAPASSAOE, G. Grupos, organizaciones e instituciones,-- Ci-· 

tado en Pa;;;;~~~~-¡_;¡_;_;;_;..,;;;,.~;;_t.;_~i_6_;¡_~~;_~iji~:e¡_t_~q_t_~q__~: -- Ed. 

Gernika. 

LEFF, E .. Q~~~~~~tt~.:l..-~~~L~-~~~t~~~~-~~-~~~!:_~~~ -- Ed. Por
r6a: México, 1990. 

LF.YVA, ,1 .A. ''Cien puntos para un ecosistema". -- En : 1Le_v_i;....S!,

j._a_J_~Y_'t· -- F.d. CotlACYT. -- Vol. JO, !fo. ¡3q, ltéxico, --

1986. 

LEOtl-PORTTLLA, ~I •• !?.~-!.=-~~!:_~~~~~~-~-~~~-~~:_:_~~!; -- F.d. ll?lAM 
Méx:lco, 1977. 

l!c CLOS!tF.Y, 11. J • ..E.tis:A..L..P_o_) .. .1_1;..i_~ _d_e __ l_a __ e_c_o_l_o_q_!_a_. -- Ed. -
Fondo de Cu 1 tura Econ6mica: M€!°xi co, 1988. 

MOREtlO-CASASOLA, P. "La enseñanza de la eco logia en México" 

• -- En : Jl_e_v_i_s_t_a __ q,}-_~n_cj._<!..,E!,• -- Ed. llttAM, Facultad de Cien. 

cias: (l!é:cico), !990. -- !lo. especial julio. 

llF.RT, E ... (et al). "La destrucci6n eco16gica: suicidio -

colectivo. -- En : Jl_e_v_i~_t_a __ c_u_e_s_tJ.fm_s_o_c_i_a_\. -- tlo. 15. -

l!éxi.co, 1989. 

126 



PALACTOS, J. ~,.!! __ c_U_!!_J;j;j._q_n _ _!!~S-°-1.l'J:• -- F.n : antología de Teo

rl.a Pedag6gl.ca TT. -- F.d. lTtlAll, F.tlF.P-ARAGotl• lll!xico, 

1984. 

PAtlZSA, 11 .... (et al). Fundamentaci6n de la did¡\ctica. --
T. r. -- Ed. Gernika~-lil.~~J.~-o~-¡9-90~----------------

PF.ORAZA, n. 11 A nivel mundial la capital del país genera al-

to Índice de basura 11
• -- En : Q_a_q_~t:._a_-J!!Ll!!'!.·. -- F.d. UUAM 

• -- 10 de diciembre de 1990. 

PORLAtl, P ..•. (et al). 11 El trabajo de campo en la educaci6n 

ambiental". -- En : !Le_v_i_s_t_a __ c_e_r-.o __ eJl __ ~o_11.qp_c_t:_a_. -- aílo 3, 

tfo. 10. -- 11l!xico, 1988. 

P F.ílA, R • \T. . . . (et al ) . !::..s_t_ª-~º-'--e~:..o_l_o_gJ:..a _ _r __ m_o_v_i_ll!_i_e_n_t_o__s_o_-_:, 
!'J.i'J..• -- F.d. lltlAM, F.tlEP-ACATLAtl : México, -- (Cuadernos

de investigaci6n /lltlAll, EtlEP-ACllTLAtl; tia. 12) 1988. 

RAOllAltRTSlltlAtl, S •••• (et al). f.J._.s:nfil'_e_p_t_o __ d_e_J!._o_mj:>,F_<l.• -- F.d. 

Fondo de Cultura F.con6mica: Méx:l.co, 196'1. 

QllAORJ OE LA T.G. "una breve cr6n:lca del ecologismo en néxj._ 

co". -- En : JLe_vJ.:...!L~a _ _c:;J_o_n_c:_i_a_~· -- Ed. llUAM, Facultad de

CJencias. -- tlo. especial, julio 1990. 

RllJ?.-GOOOY, n. G. "Educaci6n amb:I en tal formal". -- F.:n !Le-~ 

x..Ls_t;;i_J'_'ª-d_¡¡_g_qg_i_~. -- F.d. lTPtl: 11l!::dco, 1988. -- Vol. 5, -

(abr.-jun.) 

RlTJ?., n. c. 11 necurso verde: legislaci.6n ambientalº. -- En : 

.!L'ª-'!_i_s_t¡_'!..._r_~'L'l'.· -- Ed. COtlACYT. -- tia. 139. l!~xico. 1988. 

SAffCllF.Z, c. '1Las cactáceas, recurso integrado a la economla 

de los ind1genas 11
• -- F.n : f;_a_CLeJ~ .... é!....J.!!.LAJ!· -- F.d. lTtfAM: Mé-

xico. -- (enero 22-1990). 

SAtlCllF.Z, G. • . • (et al) . "La enseilanza de la ecología en -

Ml!xico11. -- En : 1L~'Li_s_~ª--~-e_n_l:Li_a_~· -- Ed. tTtlAM, Facultad 

de Ciencias. -- tia. especial, (jul. 1990). 

------------ "Seminario-taller sobre educaci6n ambiental -

formal : propuestas y resoluciones". -- En : !Le_vj._§_t_ct --

f:..~.t:.,o __ ~n __ c:_ll..n_c!_l!...C:....t.....<!· -- Aiío 4, tro. 16, (ene.-feb. 1989). --

116xico. 

126 



SELSAM, 11 •• ~!!!!!:._!:.~_:!:_:!__!.!.!_~~~!~:!..!· -- F.d. Quinto Sol. 

SCllMF.LHES, S. "Los .retos de la modernizaci6n de la educa--

ci6n básica". -- En : Jl_e_rj_s_t:_a __ G_eJ_o __ E!_n __ s._q_n_c:Ll!..c_t:_é!__· -- Aílo-

5, rro. 17, -- Méxl.co, l 990. 

SEP-5 EOtTF.- SSA •• I!l~!:Q2!!g~!Qrr_2_1~_gft!:!s~g!~!!-!!!!E!~!!!!!_x_.!!!=
_!!!!!!!!_!!!!!~!!!!!.!:!!..: -- f.d. SEP;SFílllE; SSA: M~xico, 1987. 

SEVTLLA, ~l. L. ''La enseílanza de la ecologla en el JPtl''· -

En : Memori.a del T colo~uio de ecolog! a y educaci6n 

ambiental. -- F.d. SF.ntlF.: ll!IAtl: CF.Sll: Ml>:clco, 1987. 

STOCJtER, 1t. -~~~~=~~~~:-~=-.::_~~~:=.:~=:-~~~=.:~~,: -- Ed. Hap~ 
luz: Buenos Aires, 1984. 

Tl1RRr, F. •• Sll~ills!i!ll_l'._i!mlliirn.t!it, -- F.d. Villa lar: Madrid, ---

1977. -- (Colecci6n F.V). 

llBF.SCO/l'tlllMA •• Elll!J;;l!i;Hm_¡¡mlli!itll.tl!.!..l_ll!.!!!_9J:l!!!ll!itl!_!lJ:!!l!l!l!E!.Q!!.::, 

.~!!-2~-l~-S2!!f~!!!!!.Si!!_f!~-!!?!!!!!.!: -- Ed • llHESCO, 1980. 
URQCTTZA, G. ''Contaminaci6n y salud ambiental". -- En : Re-

vista JCYT. -- F.d. COtlACYT: Ml.xico, 1988, -- tia. 139, 

VAtr flALEtf, B. • • • (et al). Manual de técnicas de investiga
ci6n educaci6n/ tr. osc~;-;¡~;1;;;:-::-Ea:-P~id;;~-9~;-;:;c;s· 

Aires, 1971. 

VARELA, F'. "Ecolog!a : C:l.encia y conciencia". -- En :._r_a_r_a_-: 

_l_'l...l.P_.J~O_Q..~. -- Aílo 1, tia. O, (15 abr. 1991). 

VEttEGAS, G. A •••• (et al). ''Pormaci6n de maestros para la 

educaci6n ambiental en la escuela primaria". -- En :.JLe_"': 

.m..q_r_i_<t,_d_Et,l __ r __ q_o_l_Q...qJ.1J-_o __ q_e __ e_c_o_l_f19J..11_..x.,_Et_d_u_c_Jt._cj._6_11._a_n:Lb_:l:...e_n_~a-1_._"': 

F.d. SF.11l1F.: lltlAM; CESll: l!éxl co, 1987. 

VTLLAGRArtJ\, ~T. R. "Drástico incremento del uso de :l.nsecticJ. 

das orgánicos en el pa1.s 11
• -- En : i::;_a_q_Et_~a_J!!LAJ!· -- Ed. -

lltlAH. 

VTZCArrro, u. F •• 1.e_.s~!!!:!!~i.!!!!.S.!.2.!!_~.!!-~~~.!S9.!. -- Ed. Fondo de 
Cultura Econ6mica: México, 1986. 

WEST, T. 11 Educaci6n normal y educaci6n ambiental 11
• -- En 

!LEt.V_i_s_s.a __ q_e_r_o __ Et.l'L-~fLn_c!J!.C_Si!· Aílo 5, tto. l 7. -- México, -

1990. 

WOLflrtl, M. "lln estudio sobre la percepci6n ecosocial de los 

j6venes" En :.JLEt.vJ._s_~a_y_e_d.Jl.JLO_gJ'_é!,• -- Vol. 5, tro. 14. -

México, 1988. 
127 



ClTESTTOllAílTO 

TIJSTílllCCTOtlESt El presente cuestionario tiene por objetivo 

conocer cual es la tarea actual del docente 

respecto a la problem~tica ecol6gica; hoy -

tema pol~mico en su relaci6n con la educa-

ci6n. 

Lea la pregunta y conteste sr, uo, PORQlTE,

ClTAL, según sea el caso. 

1.- ¿Conoce la concepci6n o significado de Educaci6n Amblen 

tal? cual 

2.- ¿Tiene idea de los objetivos de la educaci6n ambiental? 

3.- ¿considera que la educaci6n ambiental puede contribuir

ª la soluci6n del problema ecol6gico? 

Porqul! 

4.- ¿La educaci6n ambiental en Héxico es deficiente? 

5.- ¿Considera necesaria una revisión total del currlculum

de primaria para llevar a cabo una cducaci6n ambiental? 
Porqu~ 

6.- ¿La educaci6n ambiental se enfocarla a alguna materia -

en especial? 

Porqu~ 

7.- ¿F.n los libros de primaria encuentra suficientes temas

y actividades de ecolog!a para una educaci6n ambiental? 

8.- ¿Existen algunos temas eco16gícos que le interesen más? 

¿cuáles? 
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9.- ¿Conoce ampliamente los temas de educaci6n ambiental -

para compartirlo con sus alumnos? 

10.- ¿La S.E.P. ofrece posibilidades de actualizarse o capA 

citarse más en ésta temática? 

11.- ¿Existen otros lugares o medio además de la escuela y

el maestro, donde pueda formarse sujetos con concien-

cia eco16gica? 

Cuales 

12.- ¿usted ha recibido apoyo metodol6gico, informativo o -
alguna orientaci6n (capacitaci6n, actualizaci6n, etc.) 

al respecto? 

n6nde 

13.- ¿neconoce la importancia de su responsabilidad como 
maestro en la formaci6n de una conciencia ecol6gica en 

sus alumnos? 

14.- ¿La escuela donde labora ofrece posibilidades para --

desarrollar actividades ecol6gicas? 

15.- ¿Su concepci6n de enseílanza, aprendizaje y conocimien

to deben articularse para lograr los objetivos de la -

educaci6n ambiental? 

16.- ¿La práctica como maestro impartiendo educaci6n amblen 

tal la considera tradicional (autoritaria)? 

17.- ¿La relaci6n actual con los alumnos (relaci6n maestro

alumno) la considera indicada para llevar a cabo una -

educaci6n ambiental? 
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18.- ¿Se ocupa de la educaci6n ambiental más por obligaci6n 

que por convicci6n? 

19.- ¿Cree que es suficiente s6lo la informaci6n sobre el -

problema eco16gico para que usted y sus alumnos tomen

una conciencia eco16gica? 

Porqul! 

20.- ¿Participa actualmente con su grupo escolar en campa-

nas de reforestaci6n o de limpieza dentro o en los --

alrededores de la escuela? 

21.- ¿Realiza junto con sus alumnos alguna actividad eco16-

gica distinta a las mencionadas? 

cuáles 

22.- ¿Como maestro tiene problemas burocráticos o magiste-

riales que le impiden poner atenci6n en el tema de edJ! 

caci6n ambiental? 

23.- ¿Tiene usted hábitos o actitudes que resulten antieco-

16gicas? 

24.- ¿ como miembro de una colonia o comunidad participa en 

alg6n tipo de actividad ecol6gica? 

25.- ¿Cree que sus alumnos tienen hábitos o actitudes adquJ.. 

ridas en la familia que le impiden a usted formar en -

ellos una conciencia ecol6gica? 

26.- ¿F.s importante la participaci6n de los padres en la -

formaci6n de una conciencia eco16gica? 
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27.- ¿La falta de conr.iencia eco16gica entre la poblaci6n,

será la principal causa del problema ecol6gico? 

28.- ¿Tncluye entre las causas del problema eco16gico la -

responsabilidad del gobierno (factor político)? 

29.-¿Así mismo toma en cuenta la responsabilidad de las 

actividades de producci6n como causa tambi6n del probl~ 

ma? 

30.- ¿Sabe que la problemática eco16gica no es s610 la con-

taminaci6n del aire e,1 el D.F., que además incluye la -

extJnci6n de especies en flora y fauna, contaminaci6n y 

desperdicio de agua, contaminaci6n del suelo por el uso 

de insecticidas y riego de aguas negras en todo el país 

así como el exceso de ruido? 

31.- ¿Sabe de otros problemas ecol6gicos que se dan a nivel 

internacional como la disminuci6n de la capa de ozono,

contaminaci6n de los mares y tierra por radiaci6n, una

posible guerra nuclear, etc.? 
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